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Editorial 
Breve presentación del contenido de 
la presente edición 

En esta edición de Brumario, y de la 
mano de once artículos inéditos y especial-
mente elaborados para esta Revista, nos 
proponemos abordar temáticas signadas 
por su actualidad, novedad e importancia.  
Las propuestas son variadas, por demás in-
teresantes y están vinculadas principal-
mente a Política, Sociedad, Tecnología y 
Empresas, como grandes bloques temáti-
cos.  

Asimismo, las producciones se encuen-
tran atravesadas en su mayoría por el con-
texto actual de pandemia que representa 
sin dudas un desafío aún no resuelto y que 
vale la pena analizar desde diferentes 
perspectivas.  

Siguiendo el orden propuesto en el ín-
dice, nos permitimos presentar breve-
mente la propuesta de cada uno de los au-
tores que conforman la presente edición. 

En un primer eje, más orientado al análi-
sis de políticas, podemos identificar los tra-
bajos de Bernal, Trebuq y las autoras Rodri-
guez Aguirre, Baravalle y Perez. 

El Dr. Marcelo Bernal nos comparte un 
interesante ensayo referido a la cuestión 
del Federalismo argentino y la manera en 
que se comportó el sistema de relaciones 
intergubernamentales en nuestro país 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
virus Covid 19, analizando tres áreas de la 
política: la sanitaria, la educativa y la social.  

El Mgter. Federico Trebuq nos propone 
reflexionar, desde una perspectiva subna-
cional, acerca de la inserción de Argentina 
en la economía mundial, considerando las 
provincias que integran la Región Centro y 
su participación en el Corredor Bioceánico 
Central (CBC).  

La Dra. Patricia Rodríguez Aguirre, la 
Esp. Clotilde Baravalle y la Mgter. Gladys 
Pilar Perez nos presentan un valioso estu-
dio etnográfico para dar cuenta de cómo 
los establecimientos educativos estudia-
dos enfrentaron la inclusión educativa en 
tiempos de pandemia, avanzando sobre el 
análisis de las políticas públicas infanto-ju-
veniles. 
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En un segundo eje, orientado a proponer 
interesantes debates vinculados a la 
transformación digital y la Tecnología, en-
contramos los artículos de Pallaro, Rodri-
guez Alba y Karbiner. 

El Mgter. Andres Pallaro, Director del 
Observatorio del Futuro de la Universidad 
Siglo 21, nos invita a pensar sobre el futuro 
del trabajo, cuya transformación se ha 
visto acelerada fuertemente por el cambio 
tecnológico, desde la perspectiva del 
Tecnohumanismo. En este sentido, el au-
tor expone cinco grandes desafíos que los 
seres humanos tenemos por delante en 
tanto y en cuanto aspiremos a construir un 
futuro del trabajo virtuoso e inclusivo. 

El Dr. Jaime Rodriguez Alba nos inter-
pela de manera significativa acerca de los 
problemas éticos que se derivan de la utili-
zación de tecnologías exponenciales tales 
como la Inteligencia artificial (IA) y la robó-
tica, complementando los enfoques actua-
les con el abordaje desde la ética del cui-
dado. 

El Mgter. Marcelo Nicolás Karbiner, nos 
desafía a adentrarnos en la tecnología Blo-
ckchain (BC), clarificando su significado, 
precisando su origen, sus principios funda-
cionales, su alcance transformacional y 
sus efectos sobre la economía. 

Finalmente, en el tercer eje, las discu-
siones que nos proponen Gaidulewicz, 
Marques Bertinatti & Rodriguez Alba, Orelo, 
Ríos, Córdoba & Reynoso, están vinculadas 
al mundo empresarial.  

La Especialista en igualdad de género y 
Directora del Instituto de Género e Inclu-
sión de la Universidad Siglo 21, Laura Gai-
dulewicz, nos ilustra con un interesante 
recorrido histórico sobre la situación de las 
mujeres en los estados modernos y nos ex-
plica los motivos por los cuales las mujeres 
estamos de moda y la igualdad de género 
es un objetivo central en la agenda de 
desarrollo sostenible y de las empresas a 
nivel internacional. 

La Mgter. Carina Marques Bertinatti y 
el Dr. Jaime Rodriguez Alba realzan la im-
portancia de la gestión ética empresarial 
mediante la presentación resumida de los 
principales hallazgos de una investigación 
en curso para las empresas cordobesas y 
proponiendo un instrumento de auto per-
cepción para el diagnóstico y mejora de di-
cha gestión al interior de las organizacio-
nes. 

La Mgter. Sandra Carolina Orelo nos in-
vita a profundizar sobre el conocimiento e 
implicancias de la corriente emergente de-
nominada Gestión basada en evidencias 
(GBE), tanto para las organizaciones como 
para sus directivos, enfatizando el rol cata-
lizador que puede propiciar su utilización 
en la gestión de equipos, aun cuando sus 
integrantes posean egos altos. 

La Mgter. María Laura Ríos nos muestra 
cómo es posible diagnosticar y solucionar 
problemas y conflictos organizacionales 
mediante la Investigación Acción Participa-
tiva (IAP), para lo cual nos comparte a 
modo de ejemplo, una experiencia reciente 
vinculada al diseño de una herramienta 
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para la gestión eficaz de reuniones, basada 
en el método de los Seis Sombreros para 
Pensar de De Bono. 

El Mgter. Jorge Córdoba y el Técnico y 
piloto de aviación Pablo Reynoso nos pre-
sentan una interesante mirada acerca de la 
aviación ejecutiva en Argentina y su re-
ciente crecimiento en tiempos de pande-
mia. A través del análisis de casos de éxito 
locales de grandes, medianas y pequeñas 
empresas, argumentan que la incorpora-

ción de aeronaves a la estrategia de nego-
cios ha logrado trascender la imagen de 
lujo. 

Esperamos brindar algunas aportacio-
nes a estas problemáticas y fundamental-
mente contribuir modestamente a desper-
tar un mayor interés en estos temas, como 
así también disparar otros tantos cuestio-
namientos a partir de su reflexión y análisis. 

Los invitamos entonces, a todos y a to-
das, a disfrutar de la lectura que humilde-
mente les proponemos a través de Bruma-
rio. 

Carina Marques Bertinatti 
Editora Revista Brumario 

Universidad Siglo 21 
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con los niños/as y adolescentes en 
tiempos de pandemia (Modelo 
metodológico)2 
Patricia Rodríguez Aguirre3, Clotilde Baravalle4 y  Gladys Pilar Perez5 

 
2 Con motivo del presente artículo, nos permitimos realizar los siguientes agradecimientos: A los alumnos del 

Seminario de práctica profesional de la Tecnicatura universitaria en promoción comunitaria en niñez y adolescen-
cia de la Universidad Siglo 21, que colaboraron en la etapa de recolección de datos-, (desde los meses de Abril a 
Agosto 2020), respondiendo las encuestas o reenviándolas las entrevistas a referentes claves- o profesionales-
“que trabajaran con niños en el ámbito educativo, de la salud o social para saber sus cambios de comportamientos 
en este contexto de Pandemia”. De esta manera este estudio de campo, se realizó en el marco de una investigación 
internacional cuyo titulo fue: “How did children from vulnerable sectors change their social and economic beha-
viours in the period of compulsory isolationdueto the  Covid 19 in Argentina”. Fue presentada por la prof. Dra. Patri-
cia Rodríguez Aguirre, en el Congreso ESA (European Sociology Association-) “Childhood in Climate Change”- 
Sion- Switzerland- el mes de septiembre de 2020. Por otra parte, se agradece especialmente a las investigadoras 
y expertas, Esp. Clotilde Baravalle y Mgter. Gladys Perez; que ayudaron a analizar los datos desde una mirada de 
las políticas públicas educativas, y de allí se desprende este artículo que se presenta en esta revista académica. 
Por último, también se agradece a las directoras que tan amablemente nos concedieron las entrevistas de sus 
colegios de zona periurbana en La Plata y especialmente en el contexto de Pandemia y aislamiento social: Sra Di-
rectora de Nivel Secundario y profesora en Nivel Superior Esp. Mabel Garbarino Escuela Cristiana de Formación 
Integral Emanuel, escuela de gestión privada, Cooperativa de Trabajo Ltda, de la Localidad Lisandro Olmos; Sras 
Directoras, del Colegio Congregacional de la localidad de Melchor Romero. (Ex Directora de nivel secundario Lic. 
Gabriela Tarragona. Directora de nivel primario Psicopedagoga. Karina Ottone).   

3 Patricia Rodríguez Aguirre, Doctora en Sociologa (UCA) y Licenciada en Ciencia Política (UCC).  Profesora ti-
tular de la materia Seminario de práctica profesional en la Tecnicatura universitaria de promoción comunitaria en 
niñez y adolescencia en la Universidad Siglo 21. Profesora de Sociología y Antropología cultural de la Facultad de 
Ciencias Biomédicas (Universidad Austral). Profesora invitada en las Universidades Complutense de Madrid, y Uni-
versidad de Cádiz- España. patriciarodriguezaguirre@gmail.com prodriguez@educ.austral.edu.ar  

4 Clotilde Baravalle, Reconocimiento a la Suficiencia Investigadora (Universidad de Huelva, España), Especia-
lista en Educación Superior (UNLAM), Investigadora externa del Instituto Gino Germani (UBA), doctoranda en His-
toria (Universidad de Huelva, España). Docente universitaria en áreas de metodología de la investigación, sociolo-
gía, antropología, historia en UBA, UNLAM, Universidad Austral. clotildebaravalle@gmail.com; cbarava-
lle@educ.austral.edu.ar 

5 Gladys Pilar Perez, Maestría en Derechos Humanos, Estado y Sociedad, Maestría en Políticas Públicas. Espe-
cialización en Educación en Contexto de Encierro, en Formación Basada en Competencias Laborales y en Gestión 



12  

 

Revista Brumario 

 

 

RESUMEN  
El presente estudio etnográfico descriptivo fue realizado en dos establecimientos educativos 
en la zona periurbana de La Plata, Prov. De Buenos Aires y conducente a relevar acerca de 
cómo enfrentaron la inclusión educativa en esta pandemia. El objetivo general radicó en pro-
mover una mirada reflexiva y crítica de las políticas públicas sobre la protección y vigilancia de 
la población infanto-juvenil. Se aplicaron instrumentos de recolección de datos con técnica 
de entrevistas en profundidad a docentes y directivos de la institución. El análisis estuvo cen-
trado en la cotidianeidad de las burocracias administrativas, documentándose las interaccio-
nes puntuales y contextuales sobre las que se trama actualmente la acción estatal a través 
de sus agentes educativos; y más en este contexto de Pandemia donde la educación fue uno 
de los ámbitos más relegados y evidenciando múltiples necesidades.  

PALABRAS CLAVES 
Institución educativa, Inclusión socio-educativa, Pandemia, Vulnerabilidad infanto-juvenil, 
Zona periurbana

 

Introducción 

1. Las desigualdades e -inequidades so-
ciales- en los niños/as y adolescentes 
vulnerables en este contexto de Pande-
mia 

El aislamiento social preventivo obliga-
torio (ASPO) y el distanciamiento social 
preventivo y obligatorio (DISPO), han de-
jado traslucir las múltiples necesidades de 
los niños y adolescentes vulnerables; al 
igual que a las instituciones y agentes que 

 

de la Capacitación en la APN. Títulos de base:  Licenciatura en Políticas Culturales, en Administración Pública y en 
Educación.  Docente en Metodología de la Investigación (UNTREF). gladyspperez@yahoo.com.ar    

 

han intervenido para asistirlos. Pudiendo 
nombrar al gobierno nacional y a las institu-
ciones educativas, las ONGs, los comedo-
res, las iglesias, etc. que han brindado 
ayuda a las familias de estos niños/as y 
adolescentes de manera subsidiaria.  

Las políticas públicas del Estado han 
sido insuficientes siendo factible destacar 
la transferencia de ingresos orientadas es-
pecialmente a los hogares pobres, con el 
ingreso social federal de emergencia (IFE), 
el aumento de las asignaciones universales 
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por hijo, el suministro de alimentos y de 
cuadernillos de estudio para los niños/as y 
adolescentes que no tenían acceso a inter-
net, logrando de esa manera continuar sus 
estudios.  

La mayoría de estos niños/as y adoles-
centes de sectores vulnerables viven en 
“villas de emergencia” o “barrios margina-
les”, o “barrios populares”, de las grandes 
urbes, como son el Gran Buenos Aires, Gran 
Córdoba o Gran Rosario. En estas zonas se 
dio un aumentoexponencial del número de 
infectados de Covid-19, y también el conta-
gio de dengue; confluyendo varias causas 
estructurales que se arrastran desde hace 
décadas, como son: la falta de agua pota-
ble y de cloacas, falta de urbanización, falta 
de la recolección de la basura, la precarie-
dad de las viviendas y el hacinamiento, 
donde alrededor de 10 personas conviven 
en un hogar. 

Es por ello, que se dirá que las condicio-
nes precarias e insalubres del hábitat de 
vida de millones de niños/as y adolescen-
tes en el país hacen muy difícil la efectiva 
aplicación de las medidas preventivas 
ASPO, y por lo tanto aumenta la vulnerabili-
dad de estas poblaciones (Tuñón, 2020).  

La infancia comenzó a tener un rol pro-
tagónicocuando el estadoasumió progre-
sivamente la educación de niños/as y jóve-
nes (Aries (1962) en Llobet, 2014). Simultá-
neamente, la construcción de la infancia, 
como objeto de estudio, y como destino de 
intervenciones, planes e intervenciones 
profesionales, y técnicas por parte del es-

tado, está influida por determinados valo-
res, y en función de los cuales se generan 
estrategias tales como políticas educati-
vas, sociales y públicas. 

Sin embargo, en estos últimos meses, el 
espacio escolar estatal, que ha sido consi-
derado como un espacio de socialización 
entre pares y otros roles diferentes familia-
res, ha tenido que RESIGNIFICARSE, ya que 
se han profundizado las brechas de de-
sigualdad preexistentes, las brechas digi-
tales, de capital humano, y cultural de los 
hogares y de los vínculos familiares; y 
donde no ha habido tiempo para planificar 
el aislamiento social de las infancias esco-
larizadas; además las vulnerabilidades se 
han generado por los bajos niveles educa-
tivos en las madres y la no asistencia esco-
lar de los niños/as y adolescentes, eviden-
cian que la escolarización cumple un rol 
fundamental y habilitador tanto en los esti-
los de crianza positivos, como en una ade-
cuada asignación de los recursos del hogar 
a las necesidades de los niños/as y adoles-
centes (Tuñón, 2020). 

Debido a todo esto nos formulamos la si-
guiente pregunta de investigación y subsi-
guientes objetivos: ¿En qué forma el ASPO 
y DISPO ha impactado en la vida de los ni-
ños/as y adolescentes en situación de vul-
nerabilidad en dos colegios de zona periur-
bana de la Plata? 

Objetivo general  

• Explorar en qué forma el ASPO y el DISPO 
ha impactado en la vida de los niños/as y 
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adolescentes en situación de vulnerabi-
lidad en dos colegios de zona periurbana 
de la Plata. 

Objetivos específicos  

• Indagar las desigualdades e -inequida-
des sociales- en los niños/as y adoles-
centes vulnerables en este contexto de 
Pandemia.   

• Examinar en qué forma estas institucio-
nes educativas han enfrentado su obje-
tivo esencial que es la inclusión social.   

• Proponer un enfoque de derechos en las 
políticas públicas infanto-juveniles 
como transversalidad del criterio de in-
clusión social en las mismas. 

El método etnográfico utilizado si-
guiendo al sociólogo Antony Giddens 
(1998) se focaliza en el estudio directo de 
personas o grupos durante un cierto pe-
ríodo, utilizando la observación partici-
pante o las entrevistas para conocer su 
comportamiento social. Siendo un  camino 
óptimo para aprender sobre  el modo de 
vida de una unidad social concreta, pu-
diendo ser ésta una familia, una clase so-
cial o una escuela. 

Como estrategia metodológica utiliza-
mos estudios de caso real siguiendo las 
pautas de Litwin (2008) por tratarse de te-
mas sensibles y de alta complejidad. 

La dificultad de haber desarrollado esta 
investigación etnográfica en el contexto 
del ASPO, y DISPO impidió la observación 

directa, determinando que las herramien-
tas de recolección de datos fueran entre-
vistas en profundidad, por ofrecer mayor 
flexibilidad y apertura. Aplicadas por es-
crito a través de correos electrónicos y de-
vueltas en forma oral a través del servicio 
de whatsapp. 

La muestra, de carácter aleatorio, se se-
leccionó entre los directivos de las institu-
ciones educativasde zona periurbana de la 
Plata, la primera en la localidad de Lisandro 
Olmos denominada Escuela Cristiana de 
Formación Integral Emanuel, escuela de 
gestión privada, bajo la forma jurídica de 
Cooperativa de Trabajo Ltda.  La segunda 
en la localidad de Melchor Romero, Colegio 
Congregacional de las Hijas de la Misericor-
dia de la TOR de San Francisco.  

Desarrollo 

El desafío de la inclusión social en 
la institución educativa de la zona 
periurbana de la Plata 

Los partidos bonaerenses que rodean la 
ciudad de Buenos Aires -la llamada área pe-
riurbana- conforman un contexto de mar-
cada complejidad, en el que se han articu-
lado procesos de transformación que, es 
importante destacar, no han sido suficien-
temente analizados hasta el presente, 
tanto en sí mismos como desde un enfoque 
global. 

De las observaciones desarrolladas du-
rante esta primera etapa del trabajo y, 
desde una aproximación general a las pro-
blemáticas del área periurbana, se hace 
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evidente la articulación de procesos hete-
rogéneos, entre los cuales los más noto-
rios son las transformaciones propias de 
los nuevos conjuntos urbanos, la conver-
gencia de flujos migratorios externos e in-
ternos rurales- urbanos.  

De este modo, el sector rural del área 
periurbana, el Cinturón Verde bonaerense, 
constituye una suerte de espacio interme-
dio, entre conjuntos urbanos densamente 
poblados y las áreas rurales de producción 
agrícola –ganadero, como es la región pam-
peana. Así, en la actualidad el Cinturón 
Verde se constituye en un escenario en el 
que se articulan elementos que delimitan 
situaciones particulares que deben ser es-
tudiadas en profundidad. 

Gutman, P y Dascal, G (1988), preocupa-
dos por la inserción laboral de los actores 
sociales y por el alto valor de la producción, 
evaluaron las posibilidades de la produc-
ción hortícola para autoconsumo y comer-
cialización. De las conclusiones de estos 
estudios se desprende la importancia de la 
agricultura urbana en el Gran Buenos Aires, 
pues tanto las huertas de comedores es-
colares, de instituciones benéficas o las tí-
picamente familiares han probado ser ex-
plotaciones potencialmente exitosas para 
la inserción de productos y productores en 
el mercado argentino.  

Sin embargo, ese es sólo una parte de la 
dificultad para que la familia se organice. 
Norma Giarraca (1993) demuestra el pro-
ceso de feminización del trabajo rural como 
respuesta a la nueva ola de emigraciones 

masculinas hacia las ciudades. Ellas en-
cuentran cabida en explotaciones hortíco-
las, en graves condiciones laborales y, por 
consiguiente, la preocupación por el estu-
dio de sus hijos. En este punto, la acción 
estatal decidida y organizada es muy com-
pleja debido a que la horticultura funciona-
ría como un período de transición entre su 
trabajo de campesino a formas más espe-
cializadas y competitivas. 

Rendimiento escolar y organización 
familiar 

Abunda la literatura e investigaciones 
académicas para conocer los factores que 
determinan o influyen (dependiendo de la 
base filosófica de que parten) el rendi-
miento académico de los alumnos. La evi-
dencia siempre demostró que, dejando a 
un lado las patologías o problemas pedagó-
gicos significativos, alumnos en similares 
situaciones tenían rendimientos académi-
cos diametralmente opuestos. 

Diversos autores como, Cardonai, R V 
(2003); González Pineda (2003), J; Lahoz, 
G, (2007) etc fueron reconociendo, en la 
observación, que la institución familiar 
cuando funciona como una verdadera “or-
ganización”, sus niños demuestran un 
buen rendimiento.  

Esta “organización” la definen básica-
mente como ocuparse de los tiempos de 
recreación, hábitos de trabajo y cubrir ne-
cesidades emocionales (entre los más 
destacados, sin mencionar la nutrición, si-
tuación socioeconómica, etc). Por ello, se 
desprende que la familia y su estableci-
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miento de pautas que favorezcan el orde-
namiento de los tiempos de cada inte-
grante, es vital para el proceso educativo. 

En este sentido, las funciones del Cen-
tro Educativo, tal como señalan Cervera y 
Alcázar (1995) que además de ser colabo-
rador en la educación, debe ser un espacio 
donde padres y docentes desarrollen una 
convivencia que ayude a desarrollar lazos 
afectivos, también un centro de conviven-
cia de familias y, finalmente, deben funcio-
nar como centro de formación de padres a 
través de charlas o distintas actividades.  

De este modo, todo lo visto hasta aquí, 
muestra que la organización familiar puede 
recibir colaboración, verse apoyada y así 
optimizar el rendimiento de los niños. 

En los establecimientos escolares rele-
vados a través de las entrevistas hemos 
podido conocer quesi bien no hay casos de 
abandono porque enseguida en equipo sa-
len a buscarlos, los padres han diluido su 
apoyo acostumbrado pues muchos han sa-
lido a hacer “changas” mientras que las mu-
jeres han visto recargado su trabajo por 
asumir actividades en las huertas, tal como 
comentábamos más arriba. Debido a ello 
los niños mayoreshan debido ocuparse de 
los menores con respecto a comidas, ropa 
y quehaceres. Los trabajos pedagógicos 
en grupos fueron una solución provisoria, 
pero, de menor entidad evaluativa.  

Inclusión educativa 

El sistema educativo ha tenido un cam-
bio sustancial en su estructura, a partir del 
desarrollo del concepto de obligatoriedad. 
En los discursos pedagógicos anteriores, 

los saberes estaban circunscriptos a una 
minoría, para aquellos que seleccionaban 
continuar con su proyecto formativo. Con 
esta reforma el contenido es de difusión 
universal (Tedesco y López, 2002). Este 
saber debe ser administrado para todos 
con calidad y equidad. 

La educación cuando no se ajusta a las 
características propias de cada identidad, 
de cada construcción subjetiva, de cada 
uno de los alumnos, genera una exigencia 
igualitaria, a personas totalmente desigua-
les. Es por esto que implanta la injusticia 
institucional y no una educación de equi-
dad.  

El alumno es diverso desde su motiva-
ción, personalidad, aptitud, velocidad eje-
cutiva y sus estrategias de aprendizaje. Es-
tas dimensiones deben tener una atención 
específica, para asegurar la calidad de sa-
beres. Esa igualdad en las metodologías se 
debe dejar de lado por el de equidad. Una 
distribución de un bien, en este caso el 
educativo, que tenga en cuenta las varias 
dimensiones antes ignoradas.  

El mismo concepto de equidad, remite a 
la justicia educativa, debido a que se 
atiende a la diversidad e inclusión de las 
personas. Esta mirada es netamente soli-
daria, dar más al que más lo necesita (Bis-
querra 2011). 

La educación especial está destinada a 
individuos con discapacidades transitorias 
o definitivas, así como aquellos con aptitu-
des sobresalientes. Procura atender a los 
alumnos de manera adecuada a sus pro-
pias condiciones, con equidad social. Para 
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quienes no logren esta integración, esta 
educación solamente logrará satisfacer 
necesidades básicas de aprendizaje para 
la autonomía, la convivencia social y pro-
ductiva (Juárez Núñez, Combini Salinas y 
Garnique Castro, 2010). 

Esta evolución hacia una educación in-
clusiva, supone un proceso de innovación, 
que no solo recae en el alumno con cierta 
discapacidad intelectual o diferencia en el 
proceso de aprendizaje, que mejora toda la 
calidad educativa de la institución. En la 
que se promueve la interacción de estos 
alumnos con los de la escuela receptora. Y 
cuyo eje central, no será ahora una patolo-
gía o discapacidad intelectual, sino la in-
vestigación y puesta en acción de metodo-
logías para todos los jóvenes que provie-
nen de sectores vulnerables, para resolver 
los problemas por medio de la implementa-
ción de cambios en las estrategias según el 
ambiente de trabajo. 

Resultado del trabajo de campo 

Las entrevistas han demostrado que los 
establecimientos escolares, mencionados 
con anterioridad, han sido dirigidos con 
claridad en las normas y las posibilidades 
de todos sus recursos humanos, materia-
les y de infraestructura. La educación 
como derecho es su guía y norte, por ello 
no descartaron ninguna posibilidad para lo-
grarlo. Han recurrido ambos a maestras in-
tegradoras, acompañantes terapéuticos y 
maestros especiales guiados claramente 
en trabajar como puentes y no como obs-
táculos (entrevistas a directoras de ambos 
colegios, Julio 2020).  

Analizamos a continuación las diversas 
actuaciones respecto a discapacidades fí-
sicas, que realizó uno de los colegios rele-
vados, ya que tempranamente debieron 
tratar la problemática de un alumno ado-
lescente a quien se le declaró atrofia mus-
cular y que debió concurrir, avanzando la 
enfermedad en silla de ruedas. Finalmente, 
culminó sus estudios en su casa con un 
proyecto escolar. Las entrevistas releva-
ron una mayor preparacióncon la inclusión 
de niños con síndrome de down debido a 
que durante su cursada en el nivel primario, 
los compañeros son fuertemente solida-
rios con ellos y los incorporan en todas sus 
actividades. No así, cuando al llegar a la 
adolescencia, una mayor independencia y 
conformación de nuevos grupos, los incli-
nan a no prestarles la misma atención. En 
este punto, el trabajo de este centro esco-
lar ha sido paradigmático pues visualizó 
claramente que, si bien el proceso de esco-
larización podía seguir funcionando según 
las expectativas, se imponía el trabajo con 
las familias afectadas que debían com-
prender los cambios de los otros y asimilar 
todo un nuevo proceso. Situaciones simila-
res ocurrieron con otros niños con sín-
drome de asperger (entrevista a directora 
de nivel secundariodel colegio Emanuel Lo-
calidad Lisandro Olmos, Julio 2020). 

Como espacio perirubano, el desafío de 
la inclusión se muestra en todos los aspec-
tos. Al decir de una directiva: “son aulas 
muy coloridas; niños japoneses, chinos, 
bolivianos y descendientes de los colonos 
europeos del siglo XX”.  
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Se trata de zonas intermedias con fuer-
tes migraciones así, los niños y jóvenes de 
origen boliviano, junto con los japoneses y 
chinos son objeto de bullying.  

Desde el punto de vista pedagógico, los 
maestros se encuentran con niños muy pa-
sivos, silenciosos y, muy respetuosos en el 
trato. Sin embargo, no entregan sus tareas 
en tiempo y forma, y sus respuestas están 
muy limitadas frente a las expectativas 
evaluativas.              Deben ser monitoreados 
permanentemente por los preceptores 
con un seguimiento muy fuerte. 

A su vez, en este contexto de Pandemia, 
se remarcó en lasentrevistas que debieron 
trabajar más el seguimiento de los niños/as 
y adolescentes que no enviaban sus ta-
reas, teniendo que ir las docentes y el 
equipo de orientación psicopedagógico 
hasta sus viviendasdejándoles fotocopias, 
por problemas de conectividad o de no te-
ner otros dispositivos. Tuvieron hasta ca-
sos que una madre iba a una plaza para en-
contrar wifi gratis, y bajar de esa manera la 
tarea. Y donde cursos con 35 alumnos, solo 
había 5 computadoras como máximo por 
curso; y un solo celular, que muchas veces 
usaba solo el padre o la madre para ir a tra-
bajar y cuando recién volvían a la noche lo 
podían utilizar los niños/as o adolescentes 
de esa familia; teniendo que hacer la tarea 
solo el fin de semana (entrevista a direc-
tora de nivel primario del colegio congrega-
cional de Melchor Romero, Julio 2020). 

También el colegio, ayudó en este con-
texto de aislamiento social (ASPO), a los 
padres para poner límites y que supieran 

cuidar a sus propios hijos, por ejemplo or-
ganizándoles el día de los mismos-horarios 
de comida, para estudiar, jugar, etc-; o para 
que supieran cómo contenerlos emocio-
nalmente, porque dormían mucho, los ni-
ños no querían levantarse de la cama, esta-
ban tristes, algunos sufrían ataques de pá-
nico, gastritis, depresión, desgano, irritabi-
lidad, y hasta pérdida de cabello, extra-
ñando demasiado a sus maestros y compa-
ñeros; con lo cual las tareas que debían ha-
cer y la educación no era lo prioritario. 

 Mientras la situación más extrema que 
pudieron detectar fue aumento de situa-
ciones de violencia familiar (que se daba 
muchas veces por tener viviendas muy pre-
carias y el gran número de integrantes que 
tenían que convivir sin salir), y las docentes 
sentían que su rol era ayudar para hacer las 
denuncias ante el servicio local (entrevista 
a directora de nivel primario del colegio 
congregacional de Melchor Romero, Julio 
2020). 

Paralelamente, la falta de trabajo de es-
tas familias de la zona, hizo que el pago de 
la cuota de sus hijos, para con el Colegio no 
pudiera ser cubierta en su totalidad, y por 
ser una escuela que necesita de estos in-
gresos, tuvieron que hacer varios recortes, 
incluso faltando que llegara por parte del 
estado asistencia de alimentos. Por ello un 
rol predominantemente que ocuparon los 
docentes de este colegio en muchas opor-
tunidades fue de contención familiar por la 
falta de trabajo, y entender que las madres 
no podían acompañar con los deberes de 
sus hijos, porque no sabían que comerían 
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esa noche, y la prioridad era cubrir las ne-
cesidades básicas (entrevista a directora 
de nivel primario del colegio congregacio-
nal de Melchor Romero, Julio 2020). 

En tanto la preocupación principal de las 
familias que salían a trabajar, erael temor 
de contagiarse de Covid- 19 ya que muchos 
trabajan como enfermeros, personal de 
limpieza y camilleros del Hospital cercano 
de Melchor Romero; otros son comercian-
tes, o con trabajos independientes, y final-
mente algunos guardiascárceles en la cár-
cel de Olmos. 

Sin embargo, los padres con su preocu-
pación económica o de contagió, no han 
ayudado a mejorar los vínculos parentales 
en este contexto, todo lo contrario, los ni-
ños/as y adolescentes no se han sentido 
escuchados en sus familias, deseando vol-
ver a la normalidad del colegio, porque allí 
descansan, hay calma, contención, pue-
den estar con sus amigos y compañeros; y 
hasta tenían la palabra, el abrazo, “o su té 
con galletitas y lavarse la cara a primera 
hora de la mañana”(entrevista a directora 
de nivel primario del colegio congregacio-
nal de Melchor Romero, Julio 2020). 

En definitiva, se expresó en las entrevis-
tas que en ambos colegios la mayoría de los 
niños/as y adolescentes que asisten a es-
cuelas de la zona, en estos momentos, sus 
maestros los asisten a través de redes so-
ciales como facebook, plataformas educa-
tivas rudimentarias en las que se ponen a 
disposición materiales, y grupos de 
whatsapp de padres por donde se envían 
tareas. En estos hogares se comunican 

principalmente a través de celulares; 
donde solo existe uno solo por familia y es 
muy raro encontrarse con una compu-
tadora; por ello no existe la continuidad en 
el proceso de aprendizaje y envían tareas 
con demasiado retraso por ejemplo en el 
mes de Julio, estaban enviando actividades 
dadas del mes de Abril.  

Sin embargo, cabe preguntarse por 
cuánto tiempo se puede sostener este mé-
todo de trabajo en el marco de hogares en 
situación de hacinamiento, con bajo clima 
educativo, que experimentan la carencia 
de ingresos y alimentos, problemas de 
adicciones y violencia intrafamiliar, entre 
otros.  

Si bien se puede observar que se trata 
de problemas pre-existentes a la cuaren-
tena, pero que probablemente se han pro-
fundizado en el actual contexto y exponen 
a las infancias a mayores vulnerabilidades 
(Tuñón, 2020).  

Políticas públicas en infancia y 
adolescencia con enfoque de de-
rechos 

Para el abordaje de la problemática en 
cuestión nos resulta central la incorpora-
ción de una mirada crítica sobre la efectivi-
zación de los derechos de la infancia y ado-
lescencia. La transversalidad delcriteriode 
inclusión social, fundamentalmente en 
contextos de profundas desigualdades so-
cio-educativas relevadas en la presente in-
vestigación, refuerza la valía de un enfoque 
basado en derechos aplicado a aquellas 
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Políticas Públicas (PP) orientadas a la mi-
noridad en riesgo social. 

Ahora bien, lejos de la intención de des-
personalizar la responsabilidad primaria 
que le cabe innegablemente al Estado en 
tales cuestiones, consideramos sustancial 
el consenso inequívoco por parte de la so-
ciedad en su conjunto e instituciones que 
la conforman, sobre la titularidad indiscuti-
ble de los derechos que les cabe a todos 
los NNyA de nuestro país. La acciónestá así 
unida a sujetos reconocidos plenos dede-
rechos, como atributo intrínseco de la con-
dición humana,en un contexto de gober-
nanza de calidad democrática y una geren-
cia pública a la luz del paradigma de los De-
rechos Humanos (DH).Al respecto, es hora 
de definiciones políticas cualitativamente 
distintas que indiquen un giro en la con-
ceptualización de los deberes y responsa-
bilidades del Estado y la obligación de éste 
de respetar los derechos, protegerlos y ha-
cerlos efectivos, reconociendo en sus titu-
lares la capacidad de exigirlo como lógica 
de poder y legitimación. 

A la par, observamos que la institución 
educativa está operando, y desde larga 
data, como caja de resonancia de tales 
problemáticas que comprometen severa-
mente el éxito de procesos pedagógicos 
debido al aumento de circunstancias mul-
tifactoriales que debilitan cada vez más la 
capacidad de educabilidad de los educan-
dos, intensificando y amplificando la vulne-
ración de los derechos que los asisten. 
Ante la pandemia, los factores de riesgo 
próximos (individuales, familiares, de pa-
res) y distales (entornos socio-culturales) 

presentan en dicho grupo etario un incre-
mento de desajustes adaptativos, emocio-
nales y psico-sociales muchas veces no 
entendidos en su integralidad. Aquí es 
apropiado revalorizar el papel fundamental 
que juegan los contextos educativos de 
calidad y el rol esencialde inclusividad de la 
escuela en estos tiempos.  

Por ello, ante una realidad social que in-
tima abordar sus transformaciones, pone-
mos en valor el enfoque de derechos como 
un contenido transversal a las PP en infan-
cia por centrar a sus destinatarios en el 
quehacer estatal. Dicha metodología iden-
tifica garantes y corresponsabilidades en 
la observancia del plexo normativo en ma-
teria de los derechos de los NNyA; conlleva 
la participación ciudadana sin discrimina-
ción en la definición de los problemas y ne-
cesidades que los aflige. Conjuntamente, 
garantiza la evaluación, transparencia y 
rendición de cuentas del gasto público al 
operacionalizar las decisiones políticas en 
resguardo, protección y vigilancia de los 
mismos. Este enfoque diferencial propor-
ciona metas a corto y largo plazo a través 
de un conjunto de estándares de calidad, 
instrumentos objetivamente verificables 
que miden el grado de cumplimiento de los 
tratados y convenciones internacionales 
de derechos humanos e indicadores cuali-
tativos evaluativos de proceso, resultados 
y estructurales sobre la actuación estatal 
(PNUD, 2000). 

Sin embargo, muchas veces la acción 
burocrática, entendida como el despliegue 
de las actividades de la administración pú-
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blica, se enmascara detrás del lenguaje os-
tentoso, pero sin incorporar el concepto de 
agenda gubernamental como anclaje de 
cualquier política concebida como seria. La 
falta de apreciación en forma acabada so-
bre el aporte sustancial del enfoque de de-
rechos en su dimensión prescriptiva y ope-
racional funciona como obstáculo para 
restablecer la unidad entre sujeto educa-
tivo y de pleno derechos como las dos ca-
ras de una misma moneda; es decir, reco-
nocer a los NNyA en sí mismos y en correla-
ción con el interés superior de protección 
integral de los mismos.   

Conclusiones 

En este contexto de pandemia y de cua-
rentena que nos ha tocado transitar en la 
Argentina, y que ha implicado cambios cua-
litativos fundamentales en las condiciones 
de vida de los niños/as y adolescentes; re-
presentó una vulneración de sus derechos 
y la ampliación de sus desigualdades socia-
les. Muchos de estos niños/as y adoles-
centes de sectores vulnerables, se han en-
contrado viviendo situaciones de pobreza, 
al igual que carencias económicas, impac-
tándoles en mayor medida las carencias 
afectivas y de contención.  

Concomitantemente, será necesario re-
pensar las políticas públicas, que conside-
ren que todo nivel de análisis teórico sobre 
la infancia vulnerable debe realizarse sobre 
dos grandes tesis: una de índole materia-
lista; la otra de índole cultural, que plantea 
el cambio en la percepción de los adultos 

sobre la niñez, cambio por patrones cultu-
rales, sistemas de creencias y modos de 
pensar. Mientras que la dimensión simbó-
lica resultó muy importante, como con-
junto de símbolos y significados que se en-
cuentran articulados a las instituciones so-
ciales, y que permiten a un grupo social 
compartir y construir el sentido de la vida 
cotidiana, los valores, las identidades (Llo-
bet, 2006).   

La investigación llevada a cabo expuso 
el enfoque de inclusión educativa como un 
nivel de contenido cardinal en los debates 
éticos contemporáneos ante los desafíos 
actuales y especialmente centrado en los 
grupos que afecta a los niños y niñas de 
medios socioeconómicos más desfavore-
cidos. Ello, porque entendemos que las ba-
ses de una mayor equidad se sientan pri-
mordialmente en la primera infancia. Con-
validamos, la ética constitutiva de la vida 
humana, imposible de no estarligada a la 
responsabilidad de una construcción de 
otredad, también en la niñez, como hori-
zonte posible. 

Señalamos también, que los procesos 
de empoderamiento estructural, factores 
personales y recursos sociales con enfo-
que resiliente, coadyuvan a afrontar situa-
ciones adversas por parte del grupo social 
en cuestión. Ello, implica la implementación 
de programas y herramientas para aumen-
tar fortalezas, mejorar capacidades y acre-
centar el potencial de todo NNyA. La posi-
bilidad de ahondar en la situación de riesgo 
social de éstos, requiere trabajar sobre 
factores próximos y distales de riesgo de 
su entorno familiar y socio-educativo. 
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Se concluye, que la escuela ha quedado 
como el espacio de mayor cercanía con la 
población infantil y adolescente mediando 
entre su función educativa y haciéndose 
cargo de otras de índole socio-compensa-
torias. Las asimetrías estructurales entre 
el derecho formal y su ejercicio son enor-
mes, ya que más de la mitad de dicho colec-
tivo social afronta una vulnerabilidad multi-
dimensional por el padecimiento de la pri-
vación de los recursos necesarios (mate-
riales, alimentarios y nutricionales, socia-
les, educativos, emocionales) que asegu-
ren un crecimiento y desarrollo humano. 
Esto último, muestra un fuerte impacto en 
la desarticulación de entramados familia-
res, redes sociales, instancias de socializa-
ción primaria y secundaria que son tras-
cendentes en las trayectorias vitales du-
rante la niñez y adolescencia. 

Otro punto de arribo consistente rela-
cionado con el párrafo anterior, resultó ser 
la particularidad y transversalidad que pre-
senta el enfoque de derechos, descri-
biendo los problemas como vulneración de 
un derecho y operando en las políticas pú-
blicas como el núcleo ético que guía todo el 
ciclo de las mismas y la acción de un go-
bierno. El carácter de universalidad que 
otorga el mismo, responde a la concepción 
de cobertura plena de todos los derechos 

para todos los NNyA sin ningún tipo de dis-
criminación o exclusión.  

Finalmente, el trabajo realizado nos per-
mitió concluir que los educadores necesi-
taron más acompañamiento por parte del 
estado para afrontar los cambios normati-
vosy de necesidades de sus alumnos, de 
esa manera poder garantizar el proceso de 
aprendizaje, en este contexto de ASPO y 
DISPO y de Pandemia de tantos meses en 
Argentina.  

Además, cuando han transcurrido casi 
dos décadas de la reforma, estamos casi 
como al comienzo debido a que el espacio 
de formación docente parece no haber asi-
milado ni incorporado estos cambios. El Es-
tado debería realizar intervenciones curri-
culares en los institutos de formación do-
cente para abordar integralmente las de-
mandas que requieren las poblaciones con 
vulnerabilidades socio- educativas; que en 
estos momentos se hicieron más visibles. 

De esa manera se podrán optimizar me-
jor los recursos y la Institución Educativa 
seguirá teniendo el rol central en el pro-
ceso de aprendizaje y de contención con 
NNyA, sobre todo en zonas periurbanas o 
de zonas vulnerables. 
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