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“Aisladas, pero no en silencio”: Reflexiones e iniciativas virtuales colectivas para el acom-
pañamiento a estudiantes mujeres jóvenes y adultas en tiempos de pandemia 

Patricia E. Patagua - Carina E. Go mez - Patricia Bustamante - Camila Navarro Sua rez 

Laura C. Yufra - Marí a Justina Massari - Carla Cortez - Ana I. Rovetta 
Equipo de extensio n Palabras Rodantes: Narrativas audiovisuales en el CEIJA. 

 
Del temor a contagiarse de otrxs a construir otra humanidad. 

 

Primeras palabras 

Desde que se declarara la pandemia, las integran-
tes el equipo a cargo del proyecto de extensio n “Pala-
bras rodantes: narrativas audiovisuales desde el CEIJA 
Rene  Rufino Salamanca” hemos venido realizando va-
rios encuentros virtuales en los que hemos compar-
tido reflexiones metodolo gicas, e ticas y polí ticas 
acerca del proyecto, y una serie de iniciativas a desa-
rrollar durante el perí odo de aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio.  

En este texto queremos compartir algunas de estas 
consideraciones, detenie ndonos en los porque s y 
co mo hemos venido sosteniendo ví nculos extensionis-
tas con el centro educativo CEIJA Rene  Rufino Sala-
manca. Se trata de reflexiones que movilizan nuestro 

sentipensar actual (Fals Borda, 1985), pues nuestras 
pra cticas territoriales se encuentran profundamente 
conmovidas por el escenario de crisis al que asistimos 
y asisten los sectores vulnerabilizados de la provincia; 
el estudiantado del CEIJA y, particularmente, las estu-
diantes mujeres jo venes y adultas (destinatarias prin-
cipales de nuestro proyecto). 

Los porqués 

Consideramos que un tipo de extensio n universi-
taria crí tica y comprometida puede contribuir con la 
visibilizacio n de situaciones y escenarios cotidianos 
que problematizan y desbordan los lí mites de las polí -
ticas pu blicas, prefigurando la necesidad de miradas y 
pra cticas ma s enraizadas en las distintas situaciones 
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sociales y, por tanto, desafiando la contingencia y la in-
certidumbre actuales. En tal sentido, con este escrito 
aspiramos a “dejar un registro” de una de las mu ltiples 
realidades educativas que escapan a las situaciones es-
tablecidas como “tipos ideales” por las polí ticas pu bli-
cas y, por la misma razo n, sobre las que se esta  refle-
xionando en mayor medida e intentando dar solucio-
nes a las dificultades que se van encontrando. Para 
ello, invitamos a quien lee a situarse en el campo de la 
educacio n de personas jo venes y adultas (en adelante 
EPJA) y detenerse en las especificidades que esta mo-
dalidad presenta. 

La EPJA, en Latinoame rica, se constituyo  histo rica-
mente como remedial y compensatoria: un tipo de 
educacio n que ocupa un lugar de “segunda” dentro de 
la estructura del sistema. En tal sentido, y pese a los 
avances legislativos, continu a siendo marginal y rele-
gada de los financiamientos y recursos (capacitacio-
nes, programas, proyectos). Situacio n que se agrava si 
se considera la amplia demanda educativa y las nece-
sidades educativas de las personas jo venes y adultas; 
la “heterogeneidad fragmentada” de sus propuestas y 

                                                             
1 En lo que hace a la situación de violencia de género en la provincia, 
desde el 2016 se detectó que la provincia tiene una de las tasas más 
altas de feminicidios del país. En 2017 fueron nueve los feminicidios 
acontecidos en Jujuy y cinco en 2018. En su amplia mayoría, los femici-

programas, y las escasas posibilidades de formacio n 
para los educadores y las educadoras del campo. 

Ahora bien, lo expuesto no significa que colectivos, 
organizaciones e instituciones (como el CEIJA) no ha-
yan construido procesos propios de formacio n y auto-
formacio n, sino que existe una vacancia, una plata-
forma poco estable desde la cual pensar las garantí as 
del derecho a la educacio n de las personas jo venes y 
adultas, la calidad educativa y, ahora, “el acompan a-
miento virtual”. Se trata de restricciones propias del 
campo: acceso a recursos tecnolo gicos, conectividad y 
alfabetizacio n digital; a la vez, de las limitaciones so-
cioecono micas que caracterizan a los sujetos destina-
tarios de la EPJA (sectores empobrecidos) con escasa 
disponibilidad de tiempos y espacios para la realiza-
cio n de las diferentes actividades pedago gicas. Secto-
res en los que, adema s, las mujeres sufren de una ma-
nera ma s pronunciada1, recayendo sobre ellas las la-
bores reproductivas y del cuidado. Todo lo sen alado 
comprueba lo que desde diferentes lugares se viene 
afirmando, esto es, que las desigualdades preexisten-
tes se han visto redobladas en tiempos de pandemia 

das fueron parejas, ex-parejas y personas con vínculos familiares estre-
chos (Gómez, 2018). Desde que se decretó el aislamiento obligatorio (y 
hasta el día de hoy, 8 de mayo de 2020) hubo 38 femicidios y tres femi-
cidios vinculados. 
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(Vommaro, 2020; Gil y Rosas, 2020; Comisio n de Cien-
cias Sociales, 2020). Motivo por el cual, nuestro pro-
yecto se centra en colaborar con estudiantes y ofrecer 
algunas respuestas a sus necesidades.  

La trayectoria del CEIJA da cuenta de que recibe a 
una gran cantidad de estudiantes, garantiza ndoles el 
derecho a educarse; por sus caracterí sticas se con-
vierte en un espacio privilegiado para la culminacio n 
de estudios secundarios, y para la contencio n y aten-
cio n de diversas problema ticas a las que asiste el estu-
diantado como por ejemplo, violencia de ge nero, in-
tentos de suicidios, situaciones de consumo problema -
tico, migraciones, laborales, entre otras. El CEIJA fun-
ciona como un epicentro de recepcio n, desde donde se 
despliegan y tejen redes institucionales y comunita-
rias para que las juventudes y adulteces puedan resol-
ver algunas de estas problema ticas, ampliar sus ma r-
genes de accio n y continuar reafirmando el derecho a 
educarse. 

Con el fin de aportar a esta lo gica institucional es 
que el Centro educativo nos recibio  hace ya dos an os 
como extensionistas. Especí ficamente, el proyecto 
contribuye con la realizacio n de talleres y cí rculos de 
mujeres, donde es posible reflexionar y nombrar aque-
llas situaciones que, en tanto formas de violencias, han 
cercado el acceso a mu ltiples derechos, al tiempo de 
rastrear los agenciamientos que realizan a lo largo de 

sus trayectorias vitales, permitie ndoles re-vincularse 
con el sistema escolar secundario. Y nuestro actual 
desafí o consiste precisamente, en esta etapa de pande-
mia, en sostener el camino recorrido con la institucio n. 

Los cómo 

Ya mencionamos que el Centro educativo se con-
vierte en una alternativa pedago gica, y en un espacio 
de confianza; de manera que, frente a “la fragilidad” a 
la que nos expone el virus, el espacio y las personas 
que integran (docentes-directivos) el CEIJA ofrecen te-
nacidad, consistencia y solidez de ví nculos y contacto, 
disen ando un sin nu mero de acciones para sostener 
relaciones con el alumnado.  

Nosotras decidimos hacer parte de esta trama de 
contencio n, acompan amiento y otras formas de cui-
dado que, aun en la virtualidad, son colectivas y no in-
dividuales. Nos concentramos en generar estrategias 
para seguir comunicadas con el Centro educativo y, 
dado el distanciamiento social, nos preocupamos por 
generar informacio n de calidad, accesible, crí tica y que 
pudiera ser de utilidad para el estudiantado. A partir 
de las experiencias previas de trabajo comunitario de 
las integrantes del equipo y ante las primeras informa-
ciones equí vocas, nos parecio  importante y urgente di-
fundir la habilitacio n para salir del confinamiento en 
caso de violencia dome stica o de ge nero. Por otra 
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parte, llevamos a cabo la elaboracio n de una serie de 
po steres con nombres, nu mero y direcciones de redes, 
que son efectivas, confiables y certeras para la resolu-
cio n de distintas problema ticas, y no exponen a la po-
blacio n a tratamientos ambiguos respecto de que  ha-
cer y do nde asistir en caso de sufrir violencias. Estos 
po steres fueron difundidos por los diversos medios de 
comunicacio n que tenemos con la institucio n, para que 
llegaran a toda la comunidad educativa y garantizar su 
mayor efectividad en la finalidad de los mismos. Se 
trata de poner a disposicio n instrumentos, no en sen-
tido de mera aplicacio n y pragmatismo, sino como me-
dio que hace visible la necesidad de presencia y acom-
pan amiento. 

El asiduo contacto entre el equipo extensionista y 
el equipo directivo del CEIJA permitio  que este u ltimo 
fuera informante clave en el relevamiento federal 
coordinado por la Comisio n de Ciencias Sociales de la 
Unidad Coronavirus COVID-19 del CONICET, que tuvo 
por finalidad dar cuenta del impacto social de las me-
didas del Aislamiento dispuestas por el Poder Ejecu-
tivo Nacional (Marzo, 2020). Nos resulta fundamental 
sen alar este aspecto para visibilizar los mu ltiples lazos 
colaborativos puestos en marcha. 

Asimismo, nos mantuvimos atentas ante la situa-
cio n de precariedad contractual del profesorado del 

centro. Por un lado, hubo una postergacio n adminis-
trativa del tratamiento de los expedientes de habilita-
cio n del centro y, por otro, los docentes dejaron de per-
cibir haberes debido a la forma de contratacio n “Inicio 
Te rmino Lectivo” (ITL). Ambos hechos profundizan el 
proceso de precarizacio n que significo  (y significa) 
para las y los trabajadoras/es del CEIJA la situacio n de 
aislamiento.  

La elaboracio n del dispositivo de intervencio n se 
sostiene en tres ideas. Primera, los procesos de huma-
nizacio n de la sociedad, en sentido freireano, no se da-
ra n por generacio n esponta nea ni por desarrollo lineal 
del tiempo y de la historia, sino a trave s de procesos de 
resistencia, en los que el poder juega un rol central. Se-
gunda, es necesario visibilizar que son las institucio-
nes y organizaciones cuyas bases se asientan en pers-
pectivas territoriales y comunitarias las ma s efectivas 
para el abordaje de situaciones problema ticas, resul-
tando ser las que garantizan el acceso a mu ltiples de-
rechos. Tercera, debido a que uno de los ejes del pro-
yecto es el abordaje de las violencias a las que asisten 
las mujeres, tenemos la necesidad de repensar el ais-
lamiento desde una perspectiva de ge nero. Hablar de 
este es para el proyecto al menos contradictorio; aislar 
y silenciar han sido (y son) los mecanismos que sostie-
nen el machismo y el patriarcado. Para quienes aboga-
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mos por salir de estos espacios de violencia, la “pala-
bra” y la “enunciacio n” juegan un rol determinante. De 
ahí  que, nos parece oportuno cambiar los sentidos so-
ciales construidos en torno a un “aislamiento indivi-
dual o basado en la lo gica de familia ideal”; y aposta-
mos a pensarnos desde ciclos de acompan amiento, sa-
biendo que, temporalmente, estamos “aislada(s), pero 
no en silencio”. Y eso es posible gracias a los espacios 
simbo licos que hemos venido (y continuamos) cons-
truyendo. 

Figura 1. Uno de los pósteres generados por integrantes de 
“Palabras Rodantes” y compartidos a través de redes sociales 

con docentes y estudiantes mujeres jóvenes y adultas del 
CEIJA René Rufino Salamanca 

  
Elaborado por Camila Navarro Sua rez y Patricia Bustamante, 2020 
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