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Introducción  

Nuestro interés sobre la temática parte de la problematización de las trayectorias escolares 

atravesadas por el marco de la pandemia, donde la no presencialidad por el aislamiento social 

preventivo y obligatorio, generó nuevos escenarios para los/as estudiantes, docentes, directivos y 

para el Equipo de Orientación Escolar  (en adelante EOE). De esta manera, el objetivo general de 

nuestra investigación es conocer cómo influyó dicho aislamiento en la convivencia escolar de 

segundo año de la EP N°25 al regreso de la presencialidad en el año 2022 y como fue abordada 

esta problemática por el EOE.  

Nuestra inquietud en investigar sobre el ámbito de la educación se desprende de las 

prácticas de for mación profesional realizadas en el período (2016-2019) durante la cursada en la 

cátedra Taller de Prácti ca Integrada Nivel I en el Barrio Santa Rosa de Lima. El interés por dicho 

ámbito se debe a nuestra inserción en la Escuela Secundaria N° 44 del barrio  anteriormente 

mencionado, ya que pudimos participar de talleres de acuerdo a temáticas elegidas por los 

estudiantes, charlas, juegos entre otras actividades. 

En marzo del corriente año, realizamos la retoma de contacto para poder realizar el trabajo 

de campo para la tesis en la institución, sin embargo, nos encontramos con cierta dificultad ya que 

el Equipo D irectivo nos manifestó que durante la pandemia no contaron con un EOE. Luego, a 

fines del 2021 se incorporó una Orientadora Social y Orientadora Educacional, pero al manifestar 

estar sobrecargados de trabajo, no fue posible. 

Actualmente, una de las integrantes de dicho trabajo final, se encuentra desempeñando su 

puesto de trabajo como Orientadora Social, en el Equipo de Orientación Escolar, perteneciente a 

la Escuela Primaria N°25 en la ciudad de Mar del Plata. Esto nos permitió, el acercamiento, la 
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participación y planificación de actividades con la modalidad pedagógica de taller en la institución 

educativa. En la escuela observamos la existencia de dificultades en la convivencia diaria a través 

del diálogo con el Equipo D irectivo, docentes y Equipo de Orientación Escolar. 

De esta manera, utilizamos al Taller como una estrategia y herramienta altamente 

pedagógica, un dispositivo que genera espacios dialógicos de enseñanza y aprendizaje que 

promueve la participación activa de los/as alumno/as, aquellos/as sujetos protagonistas, con miras 

a crear junto con otros/as, a tomar decisiones, a aportar ideas, a implementar y evaluar esas ideas 

a la luz de objetivos establecidos, dándole lugar a una experiencia colectiva enriquecedora. (ABC, 

COMUNICACIÓN Nº 5 /16, 2016)  

Es así, que conjuntamente con la institución decidimos seleccionar el segundo año del 

primer ciclo ya que es un curso en donde se presentan situaciones de convivencia, de manera 

recurrente. Entendiendo que la transición de los/as estudiantes/as del jardín a la primaria conlleva 

un gran cambio, podemos decir que la pandemia y la consiguiente suspensión de clases agravó la 

situación en el curso seleccionado debido a que los/as estudiantes pasaron de jardín a primer año 

en la semi presencialidad y luego, en el año 2022 a la presencialidad plena.  

De esta manera, surgieron distintos interrogantes con respecto a la temática que dieron 

lugar a la presente investigación. Los mismos son: ¿Cómo afectó el aislamiento preventivo por 

COVID -19 a la convive ncia escolar en la presencialidad plena en el año 2022? ¿Cuáles fueron las 

problemáticas que surgieron en relación a la convivencia escolar luego de la pandemia? ¿Cómo 

intervino el EOE en las situaciones de convivencia? La pandemia fue un factor agravante en las 

problemáticas de convivencia entre los/as alumnos/as de segundo año de la EP N° 25?  
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Con respeto a los aspectos metodológicos, este proyecto de tesis se inscribe dentro de los 

lineamientos metodológicos de la investigación cualitativa, definiendo como estrategias 

metodológicas las herramientas brindadas por la sistematización de la intervención, 

considerándola como una forma de conceptualización de la práctica sin llegar por ello a la 

producción de conocimiento científico positivista. De esta manera la sistematización se constituye 

como una herramienta metodológica de investigación en sentido no positivista. (Meschini, 2013). 

Nos parece importante destacar nuestro posicionamiento desde un enfoque de derechos, el 

cual consideramos como transversal a la temática propuesta en nuestra tesis de grado. Dicho 

enfoque está orientado a defender y procurar la efectivización de los derechos de los y las sujetos, 

promoviendo la emancipación y la visibilización de los mismos.  

Continuando con nuestro posicionamiento, nos pronunciaremos a partir del uso del 

lenguaje género- inclusivo 1, ya que consideramos que el lenguaje es el reflejo de nuestra sociedad 

y esta se encuentra en constante evolución. En este sentido, consideramos que lo que no se nombra 

no existe y que, al hacerlo, contribuimos a crear un lenguaje más democrático  y que reconozca las 

voces de todas las personas. 

De esta forma, el presente trabajo se estructura en tres capítulos. El primer capítulo 

corresponde al desarrollo de la categoría de convivencia escolar como tema central que guía y 

orienta nuestra investigación. Asimismo, se abordarán las categorías conceptuales  de la 

perspectiva crítica de la educación haciendo un recorrido sobre el marco normativo educativo. 

Luego, se abordará la importancia del puesto de trabajo del Orientador Social dentro del EOE, 

                                                
1 ANEXO OCS 1245 Universidad Nacional de Mar del Plata Programa Integral de Políticas de Género de la Secretaría de 
Bienestar de la Comunidad Universitaria.  PROYECTO LENGUAJE INCLUSIVO EN LA UNMDP  
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continuando con el derecho al cuidado, la ESI y  finalmente introduciendo la categoría de análisis 

de las trayectorias escolares, las cuales estuvieron atravesadas por la pandemia.  

En el segundo capítulo desarrollaremos los aspectos metodológicos, que guiaron nuestra 

investigación, junto con la definición del problema y los objetivos, tanto el general como los 

específicos. Posteriormente, desarrollaremos nuestra experiencia en la Escuela N°25, junto a las 

propuestas realizadas con los/las estudiantes de segundo año y el anális is de las entrevistas a la 

directora de la institución, a la maestra de grado y al Equipo de Orientación E scolar.  

En el últ imo capítulo,  se presentarán las consideraciones finales, donde reflexionaremos 

sobre el camino recorrido y buscaremos generar aportes desde nuestro posicionamiento profesional 

a la temática .  
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1. Marco Teórico  

 Para comenzar la presente investigación consideramos importante enunciar nuestro 

posicionamiento desde el Trabajo social, nos pronunciaremos desde un enfoque de derechos, el 

cual consideramos transversal a la temática propuesta en nuestra tesis de grado. Dicha perspectiva 

está orientada a defender y procurar la efectivización de los derechos de los sujetos, promoviendo 

la emancipación y la visibilización de los mismos.  

En un principio, tomamos los aportes de Gianna y Massa (2018), que expresan que dicho 

enfoque apunta a otorgar poder por el camino del reconocimiento de derechos a ciertos sectores 

�³�H �[�F �O�X �L�G�R �V�´�� �� a personas que tienen el derecho de exigir o demandar la efectivización de los 

mismos. Esto le da el origen a obligaciones jurídicas y a establecer mecanismos de tutela, garantía 

o responsabilidad. 

El enfoque de derechos sostiene que cuando se exigen obligaciones, se necesitan 

mecanismos que permitan hacerlas efectivas y factibles de cumplir. Esto implica identificar tanto 

las obligaciones positivas como negativas del Estado, es decir, no solo lo que el Estado debe hacer 

para garantizar los derechos, sino también lo que debe abstenerse de hacer para cumplir con esa 

garantía. De esta manera, el enfoque de derechos resalta la interdependencia entre los diferentes 

derechos, evitando establecer de antemano cuáles tienen mayor relevancia, ya sean los derechos 

civiles y políticos o los derechos económicos, sociales y culturales. 

Podemos decir, que el enfoque de derechos busca abordar las problemáticas sociales y 

ofrecer soluciones dentro de la estructura capitalista para enfrentar los conflictos sociales, a través 

de la acción del Estado en una forma concreta por visualizar y reconocer los derechos de las 

personas. 



 

21  



 

22 

Capítulo I: Campo problemático  

  A partir de nuestro paso por la Universidad, nuestra formación académica, 

nuestra militancia en el feminismo, y las prácticas de formación académica realizadas 

en diferentes barrios populares de la ciudad de Mar del Plata, sumado a las charlas y 

debates con lxs compañerxs sobre categorías teóricas y epistemológicas como 

feminismos, perspectiva de género y derechos humanos, surge y comenzamos un 

camino de reflexión y problematización en relación a qué posibilidades concretas hay 

hoy en nuestra ciudad de construir intervenciones con juventudes de sectores 

populares desde la perspectiva de género. 

De esta manera, surgieron ciertos interrogantes que motorizaron nuestro 

estudio, ¿Qué pasa en los barrios populares atravesados, como toda la sociedad, por 

el machismo?, ¿Cómo trabajar desde la promoción en contextos donde culturalmente 

se adjudican modelos de reproducción de violencia: patriarcado?, ¿Qué pasa con las 

juventudes en estos contextos, donde incluso en ocasiones no poseen la oportunidad 

de ingresar al ámbito educativo, o no pueden sostener las trayectorias escolares, o los 

expulsan?  

En este sentido, continuamos interpelando e interpelándonos, pensando el 

trabajo social como una disciplina con responsabilidad y compromiso en materia de 

Derechos Humanos. Por lo tanto, continuamos preguntándonos acerca de ¿Qué 

posibilidad de construir intervenciones situadas y desde la perspectiva de género 

tienen lxs profesionales que trabajan con juventudes? ¿Existen? ¿De qué manera se 
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implementan? ¿Qué recursos están destinados para ello? ¿Depende solo de una 

voluntad individual? 

 

Asimismo, por la vivencia de nuestras prácticas de formación académica 

(donde transitamos espacios con jóvenes en diferentes organizaciones territoriales) y, 

por la ausencia de la temática en la agenda pública local, más allá del debate nacional 

por la implementación de la Educación Sexual Integral, apuntamos a la necesidad de 

abrir espacios de debate, discusión y problematización con lxs referentxs e 

instituciones que trabajan con juventudes, dependientes de diferentes áreas como 

salud, educación y desarrollo social.  

Es por eso que surgen más interrogantes sobre ¿Cómo influye la perspectiva 

de género en el contexto social, político, económico y cultural de lxs jóvenes en 

sectores populares? ¿Qué espacios de formación y capacitación existen para lxs 

profesionales y referentes con respecto al género? ¿Qué posicionamientos poseen lxs 

mismos? ¿Desde qué concepto de juventud se posicionan? ¿Se formaron y 

capacitaron en relación a este campo? ¿Qué postura asume el gobierno local al 

respecto? 

Teniendo en cuenta el pensamiento descolonial, la categoría de género y la 

perspectiva de derechos, así como también, la historicidad de nuestras juventudes 

latinoamericanas y la mirada con la que se piensan las intervenciones y trabajo; 

pensar el género y el feminismo en el ámbito local nos propone como desafío 
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continuar problematizándonos: ¿Existen políticas sociales de género orientadas a lxs 

jóvenes en la ciudad de Mar del Plata? ¿Existen espacios posibles de 

problematización en las mismas? ¿Que aportamos lxs trabajadorxs sociales a este 

debate? 
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de reconstrucción de los procesos sociales en general. El desafío consiste en identificar las 

mediaciones que otorgan un carácter particular al trabajo realizado por el trabajador social en el 

contexto de la división social del trabajo. En este sentido, los autores enmarcan las producciones 

relacionadas con lo que ellos llaman "elementos táctico -operativos" dentro de los procesos de 

intervención, situando a la profesión en el marco de la división social del trabajo y planteando la 

necesidad de reflexionar sobre el conjunto de condiciones y relaciones sociales que le confieren 

un significado, y en las cuales se vuelve posible y necesario su ejercicio.  

De este modo, los autores ofrecen contribuciones acerca de los diversos elementos táctico-

operativos presentes en los procesos de intervención, reconociendo que la práctica del Trabajo 

Social no puede ser concebida de manera mecánica o repetitiva, sino más bien como un proceso 

que se configura en base a determinados propósitos, los cuales están fundamentados en valores 

ético-políticos que le otorgan legitimidad. Los métodos empleados para llevar a cabo las tareas se 

consideran como tácticas dentro de dicho proceso, y se plantea que no existe una única manera de 

llevar a cabo una entrevista o una entrevista domiciliaria una observación o un registro, sino que, 

teniendo en cuenta las múltiples variables involucradas, son los objetivos planteados los que le dan 

un verdadero contenido a esas acciones. 

  Entonces, los elementos tácticos operativos  mencionados anteriormente, son 

reinterpretados en el contexto de la intervención profesional en entornos sociales conflictivos, lo 

que requiere asumir su componente político y, por lo tanto, desarrollar estrategias de intervención 

que trasciendan la inmediatez, la superficialidad cotidiana y el espontaneismo. Por lo tanto, las 

modalidades táctico -operativas, como un concepto que supera la noción de técnicas tradicionales, 

permiten articular la reflexión sobre las dimensiones objetivas y subjetivas de los procesos 

sociales, así como los objetivos ético -políticos.  
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Es importante destacar que estos autores provienen de perspectivas diferentes, 

reconocemos que existen puntos de convergencia y divergencia entre sus teorías. No obstante, 

consideramos que podemos aprovechar los aportes de ambas perspectivas, ya que contribuyen en 

diferentes aspectos a nuestra intervención.  

1.1 Perspectiva crítica de la educación 

         Para nuestra investigación, tomaremos el concepto de educación desde la perspectiva de 

Paulo F reire. El autor plantea la idea de una educación liberadora, de producción de conocimientos 

y de prácticas colectivas e individuales que transformen la realidad, desplegando nuestras 

potencialidades de imaginación y creación. Nos apoyamos en una educación que permita que los 

sujetos se sientan parte de la historia, a través de un diálogo horizontal y crítico, generando una 

dinámica en donde todas las personas podamos formar parte del proceso de enseñar y aprender. 

En este sentido, apuntamos a una educación en donde no se genere la distancia convencional entre 

el rol del educador/a y educando/a en los procesos pedagógicos. 

De allí nace la propuesta de una educación problematizadora, donde predomine la 

discusión y la reflexión, vinculando la teoría y la prácti ca con el fin de desarrollar el pensamiento 

crítico como un pensamiento propio de los sujetos, fomentando la participación social. 

Consideramos, en base al autor mencionado, que es esencial construir espacios de autonomía y 

libertad, ya que educar no es tr�D�Q�V�I�H�U�L�U���F�R�Q�R�F�L�P�L�H�Q�W�R�V���D���O�R�V���V�X�M�H�W�R�V���F�R�P�R���P�H�U�R�V���³�G�H�S�y�V�L�W�R�V�´���V�L�Q�R��

crear las condiciones para generar pensamientos transformadores, crear las posibilidades para su 

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

comprendida como pasión y aventura creadora y no como rutina burocrática de cumplimiento de 

�W�D�U�H�D�V���S�U�H�H�V�W�D�E�O�H�F�L�G�D�V���´�����$�U�D�W�D�����1�������������������S�i�J���������� 
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�)�U�H�L�U�H�� �F�R�Q�F�L�E�H�� �D�� �O�D�� �H�G�X�F�D�F�L�y�Q�� �³�F�R�P�R�� �X�Q�� �S�U�R�F�H�V�R�� �p�W�L�F�R-político -pedagógico y estético: 

construye poder, pero no un poder autoritario y vertical, sino un poder democrático y sinérgico 

que crece más cuanto más se �F�R�P�S�D�U�W�H�´����Arata, N. 2021, pág. 31).  

Es decir, adherimos a una educación que predisponga a diferentes revisiones y a análisis 

críticos en los procesos de enseñanza- aprendizaje, donde se generen experiencias de debate y 

democratización.   

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

según Freire, este tipo de educación es un sistema en que los estudiantes son vistos como meros 

�³�U�H�F�L�S�L�H�Q�W�H�V �Y�D�F�t�R�V�´���T�X�H���G�H�E�H�Q���V�H�U���O�O�H�Q�D�G�R�V���F�R�Q���F�R�Q�R�F�L�P�L�H�Q�W�R���S�R�U���S�D�U�W�H���G�H���O�R�V���D�V���P�D�H�V�W�U�R�V���D�V�����'�H��

acuerdo a dicha perspectiva, el/la maestro/a es el depositante del conocimiento y los estudiantes 

son receptores pasivos. La educación bancaria se centra en la transmisión unidireccional del 

conocimiento, sin tener en cuenta las experiencias y conocimientos previos de los sujetos. 

De tal manera, el autor define a la educación bancaria como opresiva y perpetúa las 

desigualdades sociales. Al tratar a los/las estudiantes como objetos pasivos, se les niega la 

oportunidad de desarrollar su capacidad crítica y creativa, y se los somete a un proceso de 

domesticación y conformismo. Por lo tanto, este tipo de educación aliena a las personas ya que no 

se les permite ser sujetos activos en su propio proceso de aprendizaje. 

Es por esto, que Freire toma la modalidad pedagógica de taller en su experiencia de 

educación liberadora, donde reconoce la importancia de la participación activa y la construcción 

colectiva del conocimiento en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, los talleres se conciben 

como espacios de libertad, autonomía y diálogo donde los participantes pu eden compartir 

experiencias, donde circula la palabra y pueden reflexionar críticamente sobre su realidad y 
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colaborar en la construcción del conocimiento. Estos talleres se basan en la horizontalidad y el 

respeto mutuo, permitiendo que los/as estudiantes se conviertan en sujetos activos de su 

aprendizaje y promoviendo la participación igualitaria de todos los/as sujetos intervinientes. 

A través de la modalidad del taller, se busca fomentar la comunicación y la interacción 

entre los/as estudiantes, facilitando la expresión de ideas, la discusión abierta, la generación de 

propuestas conjuntas y los debates. Esta metodología se aleja de la enseñanza tradicional, es decir, 

la educación bancaria basada en la transmisión unidireccional de conocimientos y promueve la 

participación activa, la reflexión crítica, la emancipación y la transformación social. El autor busca 

la liberación y la transformación social a través de la educación, la misma se basa en la 

concientización, el diálogo, la participación y la acción co lectiva, buscando empoderar a los/las 

estudiantes y fomentar la justicia social. (Arata, 2021)   

Por lo tanto, consideramos que dicha modalidad pedagógica puede ser utilizada como 

estrategia de intervención ya que fomenta el diálogo horizontal con los/as niños/as, creando un 

espacio propicio de escucha, de comprensión mutua y reflexión conjunta. A través del taller, se 

promueve un ambiente donde los/ as estudiantes puedan expresar libremente sus emociones, 

pensamientos y diversas preocupaciones que tengan, sin ser juzgados/as. Esto no solo fortalece la 

confianza y el vínculo entre pares y/o con los/as docentes, sino que también les brinda herramientas 

para la resolución de conflictos y el desarrollo de sus emociones.  
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1.2 Marco normativo educativo 

Para nuestro estudio será fundamental mencionar la Ley Nacional de Educación N°26.206, 

la cual regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la 

Constitución Nacional y los Tratados Internacionales incorporados a ell a. Además, la Ley 

Provincial de Educación N°13.688 sancionada en el año 2007 asegura una enseñanza para los/as 

estudiantes que favorezca a la construcción de un pensamiento crítico para la interpelación de la 

realidad, su comprensión y construcción de herramientas para incidir y transformar la misma.  

Haciendo referencia a esta última ley, se mencionan los lineamientos de la Psicología 

Comunitaria y la Pedagogía Social como una modalidad que implementa un enfoque especializado 

en operaciones comunitarias dentro de las instituciones, fortaleciendo los lazos que humanizan 

tanto la enseñanza como el aprendizaje (Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, 

2020). Esta mención es relevante debido a nuestra convicción de que la escuela se erige como el 

ambiente propicio para la implementación de estas modalidades, dado que enriquecen tanto la 

educación académica como la social y emocional. Asimismo, la escuela adquiere una importancia 

crucial como espacio de inserción laboral para los profesionales de T rabajo Social, quienes 

desempeñan su puesto de trabajo en Equipos de Orientación Escolar. 

A raíz de la inserción de nuestra profesión, la misma fue delineando su intervención en 

relación a dicha modalidad. Es por esto, que consideramos fundamental realizar una síntesis  

histórica de la modalidad de Psicología y Asistencia Social Escolar en la Provincia de Buenos 

Aires, según la perspectiva de la autora Norma Corrosa (2006), podemos destacar ciertos 

momentos clave en su desarrollo. Desde su creación en el año 1948, esta área ha experimentado 

diversos cambios en función de la relevancia que ha adquirido dentro de la estructura del sistema 
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educativo provincial y el contexto político que la ha influenciado. Estos momentos históricos se 

pueden identificar como: el período desde los orígenes hasta los años del Proceso, la etapa de la 

dictadura, el retorno a la democracia y la última etapa correspondiente a la década del '90. Cada 

período presenta particularidades internas en relación a las gestiones políticas y técnicas que han 

influido en la modalidad. A lo largo de su evolución, se ha observado una transformación en los 

objetivos y enfoques de la rama, enfatizando la prevención, la interdisciplinariedad, la 

capacitación, la orientación, la atención de la diversidad, la investigación y la promoción 

comunitaria. Sin embargo, también se han registrado momentos de retroceso en los que se ha 

privilegiado una concepción burocrática y administrativa, limitando la participación y la 

articulación entre los actores/actrices involucrados/as. 

En sus inicios, la modalidad se enfocaba en la orientación laboral, pero con el tiempo se 

fueron ampliando sus funciones para abarcar aspectos psicopedagógicos y sociales. Se crearon 

departamentos y filiales en diferentes puntos de la provincia para brindar asistencia y orientación 

a los estudiantes. Durante la década de 1960, la Dirección de Psicología y Asistencia Social Escolar 

experimentó un auge significativo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, con un 

aumento en la producción científica y la formación del personal en instituciones académicas. De 

esta manera, la modalidad de Psicología y Asistencia Social Escolar ha evolucionado a lo largo 

del tiempo, adaptándose a las necesidades y cambios de la realidad social de los estudiantes. 

Se pueden identificar dos momentos en la historia de la modalidad de Psicología y 

Asistencia Social Escolar en la Provincia de Buenos Aires. El primero, que abarcó los años 1992 

y 1998, estuvo bajo la dirección de Lydia Pallavicini y la profesora  Farías  de Castro, quienes 

ocupaban altos cargos en la Dirección General de Escuelas. El segundo momento comenzó con la 
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gestión de la Dra. Giannetassio como directora general de Escuelas y culminó con la 

implementación de la Ley Federal de Educación en la provincia. 

Lydia Pallavicini, con su formación como educadora de comunida d y su experiencia previa 

como Asistente Social escolar e I nspectora de la rama, dejó su sello en la modalidad. Durante su 

gestión, se enfocó en el trabajo inter-rama y en el marco de acción de los equipos en relación con 

el hecho educativo. Hizo hincapié en la importancia de la articulación y el consenso en la 

elaboración de proyectos institucionales, y ubicó a los asistentes como trabajadores de la 

educación, definiendo sus funciones dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI). En esta 

etapa, se produjo un cambio de nombres, reemplazando "asistente social" por "orientador social" 

y "Gabinete o Equipo Psicopedagógico Social" por "Equipos de Orientación Escolar" (EOE). Estos 

cambios reflejaron una modificación en el enfoque, los objetivos y los fines de la modalidad, 

priorizando intervenciones preventivas e interdisciplinarias, capacitación, prevención, orientación 

y promoción de la comunidad. 

Sin embargo, tras el final de la gestión de Pallavicini, se inició un período de retorno a una 

concepción burocrático -administrativa. Aunque se plantearon proposiciones teóricas sobre la 

participación y el trabajo interinstitucional e interrama, en la práctica se prohibieron las reuniones 

fuera de las escuelas y los grupos zonales, se suspendieron las reuniones plenarias y se volvió a 

centrar la atención en los legajos individuales desde los niveles jerárquicos superiores. 

Actualmente, se direccionan los lineamientos para la intervención hacia los procesos de 

enseñanza- aprendizaje y la convivencia institucional. Es por esto, que en el año 2006 la Ley de 

Educación Nacional formaliza una nueva mirada para comprender e intervenir sobre más 

complejos fenómenos educativos. Luego, en el año 2007 la Rama de Psicología se transformó en 
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Modalidad, siendo denominada Psicología Comunitaria y Pedagogía Social (de ahora en mas 

PCyPS), modalidad con un abordaje especializado en situaciones sociales dentro del espacio 

escolar. 

La modalidad de Psicología Comuni taria y Pedagogía Social se fundamenta en una serie 

de lineamientos que resultan de mucha importancia para nuestra investigación. En dicho contexto, 

las orientaciones para las intervenciones socioeducativas se fundamentan en los enfoques3 de 

derechos, Géne ro, Interseccional y Constructivista de la enseñanza, los mismos se constituyen 

como irrenunciables para un abordaje integral de las situaciones de enseñanza, del aprendizaje y 

de las políticas de cuidado.  

En virtud de lo expuesto, al abordar tanto la Ley Nacional de Educación N°26.206 como 

la Ley Provincial de Educación N°13.688, y considerando el análisis detallado de la evolución 

histórica de la modalidad de Psicología y Asistencia Social Escolar en la Provincia de Buenos 

Aires, se revela la trascendencia y mutación de esta modalidad en el contexto educativo. Esta 

evolución, caracterizada por momentos de avance y desafío, ha llevado a la consolidación de la 

modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social (PCyPS) como una herramienta esencial 

para promover la educación integral, bajo la perspectiva de los derechos, el género, la 

interseccionalidad y el enfoque constructivista de la enseñanza.  

                                                
3 Estos enfoques, tanto e Interseccional, el Enfoque Constructivista de la enseñanza y el Enfoque de Género, están 
interrelacionados entre sí y promueven una visión integral. El Enfoque Interseccional busca reconocer las diversas dimensiones 
de la experiencia social, como la etnia, la clase social, la edad, la identidad de género, la orientación sexual y la discapacidad, 
entre otras, y cómo se entrecruzan y afectan la vida social y escolar. El Enfoque Constructivista de la enseñanza sostiene que el 
conocimiento se construye a través de la interacción social, donde tanto estudiantes como docentes aportan ideas y saberes que se 
desarrollan en el contexto escolar. Por su parte, el Enfoque de Género cuestiona la idea de que el género es una característica 
"natural" o "biológica", reconociendo que es una construcción social e histórica que influye en las desigualdades y ester eotipos de 
género, y que también aborda la discriminación hacia identidades no conformes a la heteronormatividad (Comunicación conjunta 
1/2023. Dirección General de Cultura y Educación)  
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1.3 Equipo de Orientación Escolar 

Los Equipos de Orientación Escolar (en adelante E.O.E.) dependientes de la  Dirección de 

Psicología Comunitaria y Pedagogía Social se desempeñan dentro de las Instituciones Educativas 

en todos los Niveles: Inicial, Primario, Secundario, Técnico y Formación Profesional y Agraria.  

A partir de diciembre de 2022, mediante la disposición N° 185/2022, se produjo un cambio 

en la terminología utilizada para referirse a las funciones desempeñadas dentro del Equipo de 

Orientación Escolar (EOE). En lugar de hablar de roles específicos, se adoptó la denominación de 

"puestos de trabajo" para d escribir estas responsabilidades. 

Los abordajes y las intervenciones socioeducativas del EOE, desde cada puesto de trabajo 

docente, implica la articulación, desde un enfoque transdisciplinario para lograr una meta 

educativa en común, desde la corresponsabilidad, la igualdad y complementariedad. Trabajar 

interdisciplinariamente implica la construcción de diversas perspectivas de planificación, 

organización e intervenciones socioeducativas reflejadas en el marco de la práctica docente. En 

definitiva, desarrollar esta modalidad de trabajo permite comprender y abordar las complejidades 

que presenta la experiencia socio educativa partiendo de conocimientos que se forman en las 

comunidades de prácticas. (Ley de Educación Provincial N° 13.688, el Art. 43)  

Los EOE e stán conformados por diferentes puestos de trabajo docentes, dependiendo del 

nivel en el que se desempeñen, concernientes a: la Orientación Educacional, Orientación Social, 

Orientación de Aprendizaje o Maestro/a Recuperador/a, Orientación Fonoaudiológico y 

Orientación Médica. El abordaje de cada uno de estos puestos de trabajo, implica la articulación 

de los saberes de cada disciplina, desde una perspectiva interdisciplinaria para una mejor 

intervención para el logro de la meta educativa. 
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Consideramos que durante la pandemia y posteriormente, el Equipo de Orientación Escolar 

(EOE) cumplió un rol de suma importancia ya que acompañó a los/as estudiantes y a las familias 

en la modalidad virtual y en la presencialidad.  Estos funcionan dentro de las instituciones 

educativas en todos los niveles, modalidades y Centros Educativos Complementarios, se ocupan 

de la atención, orientación y acompañamiento de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con 

el propósito de contribuir a la inclusión educativa y social a través del aprendizaje. Los EOE son 

los que conocen las realidades por las que transitan los/as estudiantes en el ámbito escolar y los 

que detectan las situaciones que dificultan o impiden el aprendizaje y buscan la forma de poder 

revertir la situación. (Revista de la Dirección General de Cultura y Educación, 2010, p. 39)  

1.4 Orientador/a Social 

El puesto de trabajo docente concerniente del/la Orientador/a Social (en adelante OS), 

ocupado por profesionales del Trabajo Social,  es promover el trabajo en red con otras instituciones, 

organizaciones sociales para garantizar el ingreso, permanencia y egreso de los y las estudiantes; 

elaborar registros escritos de las intervenciones propias del puesto de trabajo para su posterior 

sistematización en el marco del Equipo de Orientación Escolar; participar en reuniones con el 

grupo familiar referente a él o la estudiante con el fin de favorecer las trayectorias educativas de 

los mismos, participar en la construcción de subproyectos derivados del Proyecto Integrado de 

Intervención, que a partir de los ejes de enseñanza, aprendizaje y convivencia escolar, definan 

intervenciones sistemáticas y continuas en las dimensiones áulica, institucional y comunitaria, 

propiciar el desarrollo de propuestas de enseñanza que consideren la dinámica, las experiencias 

socio-comunitarias y cada grupo áulico, llevar registro escrito y sistemático de lo producido en los 

espacios de construcción colectiva a través de mesas de participación con docentes, estudiantes, 

familias, grupos de crianzas y personas adultas referentes de las y los estudiantes; participar 
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Desde dicha perspectiva es fundamental reconocer que la diversidad es un eje que 

transversaliza la política educativa y que requiere ser trabajada desde un sentido crítico. 

Entendemos que abordar la diversidad requiere un análisis crítico que nos permita navegar en el 

complejo tejido de las realidades individuales y colectivas. Este enfoque no solo nos permite ser 

más sensibles a las necesidades únicas de cada individuo, sino que también nos capacita para 

fomentar un cambio más inclusivo y equitativo en nuestros entornos educativos. (Dirección de 

PCyPS, 2021)".  

Lo desarrollado previamente sobre el enfoque de derechos nos guía hacia una reflexión 

más amplia sobre el concepto de cuidado, que implica mucho más que solo proteger, involucra 

aspectos emocionales y humanos, como estar presente, escuchar y fomentar la confianza mutua. 

En las escuelas, adoptar una perspectiva de cuidado significa colaborar entre personas, lugares e 

instituciones para crear una red de apoyo que respalde los derechos de los estudiantes y dé 

signi ficado a sus caminos individuales.  

1.5 Derecho al cuidado 

Teniendo en cuenta los aportes de Batthyány 5 (2021) el cuidado en América Latina es un 

concepto en constante evolución teórica, generando diversas interrogantes en relación a su 

definición y alcance. Este tema ha adquirido relevancia en la agenda de investigación debido a su 

creciente reconocimiento. 

                                                
5  Doctora en Sociología., se desempeña en políticas de cuidado en Latinoamérica.  
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Inicialmente, el cuidado en América Latina era considerado como una forma de trabajo no 

remunerado. Sin embargo, con el tiempo, el cuidado ha ganado protagonismo y ha sido reconocido 

como una esfera importante de la vida social. 

Un momento significativo en este proceso fue la diferenciación del cuidado del trabajo 

doméstico, lo cual se logró mediante investigaciones más profundas sobre las actividades que 

tenían lugar dentro de los hogares. Esto permitió describir y comprender mejor las características 

del cuidado. En congruencia con lo que expresamos anteriormente, consideramos importante 

mencionar que dicha temática del trabajo doméstico fue una lucha que consiguió la lucha 

feminista. 

Por lo siguiente, mencionaremos que nos pronunciamos desde la perspectiva de género 

favorece el ejercicio de una lectura crítica y cuestionadora de la realidad para transformarla. Dicha 

perspectiva busca la creación de nuevas formas de comprensión para que las personas, tanto 

hombres como mujeres puedan percibir y vivir su masculinidad y feminidad sin establecer 

relaciones basadas en jerarquías o discriminación. Se busca fomentar vínculos igualitarios y libres 

de prejuicios, donde puedan desarrollar plenamente su identidad de género de manera respetuosa. 

En otras palabras, la perspectiva de género, implica reconocer las relaciones de poder 

desfavorables para las mujeres y la constitución social e histórica de dichas relaciones. También 

se enfoca en analizar las diferentes expresiones de desigualdad de género en diversos ámbitos 

culturales y sociales, y busca alcanzar una equidad que involucre cambios tanto en las mujeres 

como en los hombres. Además, se destaca que el género no solo se refiere a las relaciones entre 

los sexos, sino que abarca otras dimensiones de la sociedad como instituciones, identidades, 

sistemas económicos y políticos. (Gamba, 2007)  
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Una vez que el cuidado comenzó a ganar relevancia, se convirtió en un campo fértil para 

la investigación. En este sentido, se pueden identificar al menos cuatro enfoques analíticos para 

comprender el cuidado: la perspectiva de la economía feminista, que se centra en la economía del 

cuidado; el enfoque sociológico, que plantea un debate sobre el bienestar social y el cuidado como 

componente del mismo; la mirada que considera el cuidado como un derecho, similar a la anterior 

y el enfoque ético del cuidado, que se acerca a disciplinas como la antropología y la psicología 

social.  

Estas diferentes perspectivas ofrecen distintas maneras de abordar y comprender la 

complejidad del cuidado en América Latina desde diversas disciplinas académicas. 

Como hemos señalado previamente, en la sociedad actual, el concepto de cuidado ha 

adquirido una mayor relevancia y ha ganado influencia en los discursos sociales, políticos, 

mediáticos y educativos, especialmente desde el inicio de la pandemia. A pesar de las distintas 

perspectivas presentes en cada discurso, existe un consenso en que el cuidado constituye un 

elemento central para el bienestar humano. Esta práctica se lleva a cabo con el propósito de 

mantener, reparar y preservar nuestro entorno. Las labores de cuidado no se limitan únicamente a 

las necesidades físicas, como la alimentación y el refugio, sino que también implican una 

dimensión afectiva que involucra la escucha, el diálogo y el acompañamiento. En consecuencia, 

el cuidado se convierte en una categoría fundamental tanto para la vida cotidiana como para el 

ámbito educativo.  

Desde hace tiempo, las instituciones educativas han logrado sobreponerse a diferentes 

crisis y transformaciones sociales, constituyéndose en un lugar de cuidado y de resguardo. La 
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pandemia que atravesamos en el año 2020, generó nuevos interrogantes respecto a la noción de 

cuidado y a las intervenciones docentes.  

En este co�Q�W�H�[�W�R�����H�Q�W�H�Q�G�H�P�R�V���T�X�H���F�X�L�G�D�U���Q�R���V�H���O�L�P�L�W�D���D���U�H�V�R�O�Y�H�U���V�L�W�X�D�F�L�R�Q�H�V���³�H�P�H�U�J�H�Q�W�H�V�´��

o enseñar contenidos relativos al reconocimiento del propio cuerpo y de las/os] otras/os, sino que 

se vincula también con garantizar a las nuevas generaciones la distribución y el acceso a saberes 

necesarios para conocer y participar del mundo que las/os rodea. Posicionarse desde una 

perspectiva de cuidados implica, entonces, un movimiento a partir del cual la/el otra/o no es un 

sujeto al que prevenir o del cual prevenirse, sino un sujeto de derecho que habita la escuela 

mientras construye su propia identidad. (Ministerio de Educación, pág. 9)  

Esto requiere una propuesta integral en donde no solo se fomente la escritura, la lectura, 

las matemáticas, sino que también se pueda desplegar el desarrollo de la conciencia de los sujetos, 

de su propio cuerpo, de su autonomía y de las emociones de cada uno. Es necesario construir 

experiencias colectivas e individuales en donde los/as estudiantes participen activamente en lo 

social. Desde nuestra función, es fundamental acompañar y brindarles herramientas a los 

estudiantes para que ellos puedan reflexionar, dialogar, cuestionar y repensar sus propias 

experiencias para una mejor vinculación entre pares, teniendo en cuenta las emociones y 

experiencias del otro/a. Esto implica fomentar la práctica de la tolerancia, el respeto mutuo y la 

empatía, creando una convivencia armónica que genere espacios de aprendizaje y socialización 

para todos y todas. 

1.6 ¿Cómo construimos una Pedagogía del Cuidado en las Escuelas? 

Pues bien, cuidar también implica cualidades humanas o afectivas, que tienen que ver con 

acompañar, escuchar, habilitar la palabra, generar confianza con el/la otro/a. Es por eso, que el 
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cuidado implica una categoría fund amental para la vida cotidiana. Es decir, que construir una 

perspectiva de cuidado en las escuelas implica un trabajo entre diversas personas, espacios e 

instituciones que generen redes de apoyo que sostengan y promuevan los derechos de los 

estudiantes, dá ndole sentido a las trayectorias particulares y dándole entidad a sus vivencias y a su 

sentir. 

Para pensar una pedagogía del cuidado dentro de las aulas, se debe fortalecer la 

construcción de espacios democráticos, de corresponsabilidad, dialógicos donde reine el debate, 

la participación, para que los/as mismos/as alumnos/as puedan reconocer y ejercer sus propios 

derechos. La escuela cuida a los y las estudiantes cuando enseña, no sólo a través de los contenidos 

pedagógicos sino a través de la escucha, de generar vínculos estrechos entre los/las estudiantes, la 

comunidad educativa y las instituciones. En definitiva, se trata de construir redes donde sostengan 

y promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

La noción de cuidado, según la Dirección G
















































































































