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Cuando aquellos que tienen poder para nombrar 

y construir la realidad social deciden no verte o 

escucharte…  cuando alguien, digamos, con la autoridad 

de un maestro,  describe el mundo y tú no estás allí,  

existe un momento de desequilibrio psíquico, 

como si te miraras al espejo y no vieras nada. 

Requiere algo de coraje del alma  –y no únicamente 

coraje individual, sino comprensión colectiva–  para 

resistir este vacío, este no-ser, en el que a uno lo arrojan, 

y ponerse de pie y demandar ser visto y escuchado”.

Adrienne Rich (poeta norteamericana, 1994)
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INTRODUCCIÓN1

El presente trabajo compila las experien-
cias y los encuentros entre los miembros 
del proyecto de investigación “Migraciones 
y multilingüismo. Un estudio de casos en el 
ámbito educativo del partido de José C. Paz 

1. Agradecemos a la directora del Instituto de Investigaciones en 
Contextos de Desigualdades (IESCODE), Nora Goren y a Guiller-
mo Ferrón, por la idea, gestión y sostenimiento de este proyecto 
durante tiempos de pandemia. Al Sr. rector, Darío Kusinsky, y a 
la vicerrectora, Silvia Storino. También a Laura Pitman, que or-
ganizó la posibilidad de contar con los datos por parte de Sofía 
Vila de la Subsecretaría de Administración y Estadísticas Acadé-
micas y Paula Zabaleta de la Secretaría Académica. A la Secreta-
ría de Ciencia y Tecnología, Pilar Cuesta Moler, Julieta Serfilippo, 
Rosalyn Ruiz y todo el equipo, que ayudan y nos apuntalan con 
los informes y su rendición. Queremos agradecer infinitamente 
a todo el equipo que ha contribuido en tiempos de precarización, 
de crisis, de pandemia a hacer posible este documento de trabajo. 
A los profesores y maestros que nos han ayudado a pensar des-
de otros lugares el material, a organizarlo y presentarlo como 
un producto de una época específica y de un registro particular, 
siempre sumando: Ximena Maceri, Miguel Ángel Ochoa, Leonar-
do Camargo, Vanesa Glock, Oscar Villa, María Di Biase, Mercedes 
Bruno, Darío Rodríguez, Emanuel Pérez y Silvina Lobo. A todes 
los entrevistades, por su disposición, su tiempo y la confianza al 
brindarnos su experiencia. Celeste Castiglione quiere agradecer 
especialmente a Ximena Maceri, la primera amiga que le regaló la 
UNPAZ y que gracias a su idea concretamos el presente proyecto; 
a Francesca y a Bernardo por su apoyo incondicional, y al Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
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(2017-2019 y 2020)”, con docentes que desa-
rrollan distintas funciones dentro del terri-
torio. Lo novedoso es que, al mismo tiempo, 
los investigadores son docentes del distrito 
que fueron quienes analizaron las entrevis-
tas y realizaron un trabajo de autorreflexión 
con respecto a su tarea. El presente docu-
mento no tiene la pretensión de ser un com-
pendio acerca de la relación entre migración 
y educación, compleja, contradictoria y en 
permanente cambio, sino un relato parcial 
y fragmentario de nuestra aproximación du-
rante el período de estudio. 

Por consiguiente, los objetivos del pre-
sente documento de trabajo radican en 
compartir parte de las conversaciones 
que mantuvimos con docentes y personal 
jerárquico que se desarrollan en distintas 
funciones dentro del municipio de José C. 
Paz, en los años del mayor ajuste económi-
co y negligencia por parte del gobierno de 
la alianza Cambiemos (diciembre de 2015 
a diciembre de 2019), desde el restableci-
miento de la democracia, aunque nuestro 
período de trabajo comenzó meses des-
pués. Esta descripción, basada en datos del 
Informe provincial (2020) sobre la reduc-
ción de los principales indicadores labora-
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les, siendo este un ordenador estructural 
de la vida social, constituye un factor de 
análisis relevante en nuestra investigación 
porque determina un contexto imposible 
de soslayar para los entrevistados que por 
acción u omisión lo vinculan de alguna for-
ma en sus relatos, así como para los miem-
bros del grupo. La idea es, pues, reordenar 
fragmentos narrativos, compartir situacio-
nes y ubicar temáticamente algunas de las 
reflexiones que surgieron en ese período 
como herramientas de análisis, pero ale-
jándonos de los enfoques omniexplicativos 
y las verdades reveladas. 

Los ítems que hemos separado en cate-
gorías surgen, pues, de las entrevistas con 
preguntas abiertas que al principio giraron 
en torno a cuáles habían sido los enfoques 
interculturales que estaban llevando a cabo 
en las escuelas, en función del reconoci-
miento de su población migrante y el papel 
del Estado dentro de esa articulación, así 
como las interacciones que tenían con las 
familias. Inmediatamente se sumó, dada 
la alta proporción de docentes de idiomas 
en nuestro grupo, esa variable como parte 
del amplio espectro de cuestiones vincula-
das. De manera que lo que presentamos es 
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una postal de un momento específico en 
un territorio contextualizado, con yuxtapo-
sición de escalas y paradigmas. Y este, a 
su vez, opera con una lógica de pueblo, de 
ciudad, de conurbano, de estación de tren y 
de todo al mismo tiempo en constante ar-
ticulación (Abramovich, Bottaro y Fournier, 
2006; Segura Salas, 1998; Bustos, 2017; Da-
mín y Aldao, 2015). 

Bajo el formato al que invita el documen-
to de trabajo, pensado como un eslabón 
que condensa el proyecto de un grupo de 
investigación situado, nos pareció opor-
tuno explicitar la metodología empleada, 
esbozar las características de la intercultu-
ralidad y de su relación con la dimensión 
educativa, a partir de focalizar la atención 
sobre el campo que reflexiona sobre la fun-
ción docente y la migración, y en especial 
de la interculturalidad como un enfoque di-
dáctico y pedagógico (Walsh, 2007, citado 
por Schmidt y Hecht, 2016: 14). Asimismo, 
con el fin de poder contextualizar los tes-
timonios de los docentes y las temáticas 
vinculadas a las características específicas 
del territorio, elaboramos un breve recorri-
do sobre las migraciones en José C. Paz a 
lo que sumamos datos sobre su entramado 
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escolar dándole la palabra a los docentes 
entrevistados y al final de este recorrido a 
los docentes investigadores que participa-
mos de este proyecto en múltiples formas.

METODOLOGÍA

El punto de inicio para comenzar un abor-
daje tan complejo requería de un enfoque 
interdisciplinario. Para ello partimos de un 
acercamiento a una informante clave, di-
rectora recientemente jubilada, con gran 
experiencia docente en el distrito, pariente 
de miembros del equipo que nos orientó 
en cuanto a la distribución espacial y a la 
historia del modelo educativo en el partido.

El planteo originario era realizar entrevis-
tas en las distintas escuelas, que nos abrie-
ran las puertas a fin de conocer los distin-
tos ámbitos educativos situados en el terri-
torio. Consideramos la entrevista como una 
herramienta que nos remite a un diálogo de 
carácter irrepetible, basado en un pacto de 
cooperación, aun disintiendo, considerando 
los sentidos de la interacción en una escena 
que no está desierta.

Dentro de este diseño hemos reemplaza-
do, como parte de una decisión metodoló-
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gica, el nombre real de los entrevistados, 
por diversas razones que queremos expli-
car. La primera, es que las entrevistas fue-
ron realizadas a trabajadores en un espacio 
laboral, en un contexto particular. Allí algu-
nos aprovechaban para hacer una catarsis 
u otros optaban por contestar con frases 
de ocasión ya que, por lo general, eran es-
pacios transitados. Asimismo, las primeras 
escuelas visitadas también eran ámbitos 
laborales de parte de nuestro equipo, lo 
cual también le aportaba la visión de los 
integrantes. Un número importante de en-
trevistas se armaron a través de un contac-
to espontáneo a partir de uno previamente 
concertado. Por ejemplo, era habitual que 
un secretario dijera “mirá está el director, 
andá y preguntale”, y a partir de allí nos 
brindaban su tiempo en un encuentro que 
no había sido previsto con antelación. Ese 
elemento sorpresa, que llevaba a una en-
trevista otorgada con generosidad impedía 
una preparación por parte del docente. En 
otras circunstancias, habiéndolo concerta-
do, en el decurso, lo pensaban más y decla-
raban inconvenientes externos que hacían 
que solo nos pudieran dedicar unos minu-
tos o simplemente suspenderla. Además, 
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como se observará, muchas entrevistas 
fueron realizadas en el gap entre la presen-
cia de docentes en el establecimiento y las 
semanas previas al inicio de las clases.

Otra de las razones a tener en cuenta es 
que el momento de desarrollo del proyecto 
fue de gran politización, en el que profundi-
zaremos, de manera que lo que se expre-
sa posee una carga de sentimientos por el 
estado de situación ya que, en las escue-
las, cabe destacar, durante el ciclo escolar 
2018, nuestro recorrido se vio atravesado 
por el serio conflicto entre docentes y el 
Estado como agente empleador. Este con-
flicto surgió a partir de las cuestiones de 
infraestructura escolar y las paritarias do-
centes, en ese momento bajo la gestión de 
Mauricio Macri (2015-2019) a nivel nacional, 
de Esteban Bullrich y Alejandro Finocciaro 
en la cartera de Educación, y María Eugenia 
Vidal en la gobernación de la provincia de 
Buenos Aires, de la alianza Cambiemos.

Las medidas de fuerza que se llevaron a 
cabo implicaron un reordenamiento de las 
actividades escolares y la imposibilidad de 
encuentros debido a la escasez de tiempo, 
personal y espacios. El peor momento de 
esta tensión se dio hacia la segunda mitad 
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del año 2018 con la explosión de gas que 
ocurrió en la Escuela N° 49 Nicolás Avella-
neda de la localidad de Moreno, ciudad veci-
na a José C. Paz, el día 2 de agosto de 2018. 
Dicha explosión, que puso de manifiesto las 
fallas edilicias estructurales, se cobró la 
vida de la vicedirectora en funciones de di-
rectora, Sandra Calamano, y del auxiliar Ru-
bén Rodríguez, que se encontraban en las 
instalaciones en momentos previos a la lle-
gada de los niños. A partir de esta dolorosa 
situación, docentes, directivos y comunida-
des educativas en general se mantuvieron 
en permanente estado de alerta, movilizán-
dose, reportando el estado calamitoso de 
una gran parte de las escuelas de la provin-
cia, dando entrevistas en diferentes medios 
y haciendo visible una realidad en el marco 
de políticas neoliberales que apuntaban al 
retiro del Estado de sus funciones, ya no 
solo sociales sino de infraestructura básica. 
Esta tremenda circunstancia atravesará el 
resto del proyecto haciendo aún más difícil 
encontrar la forma adecuada para llevar a 
cabo las entrevistas y marcando de manera 
permanente la opinión de docentes y direc-
tivos respecto del papel del Estado dentro 
del espacio escolar.
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A los fines de superar esta dificultad, se 
tomó la decisión de realizar un nuevo for-
mato de entrevistas que fue primeramente 
enviado vía mail a docentes del distrito. Di-
cha iniciativa se creyó más aceptable frente 
a las circunstancias, puesto que permitiría 
responder de manera escrita y no necesaria-
mente en horarios laborables. Sin embargo, 
esta nueva alternativa no prosperó, ya que 
solo recibimos un par de entrevistas más.

Por tercera vez, decidimos ajustar la estra-
tegia generando un formulario virtual que 
pudiera ser compartido vía link y a través de 
diferentes grupos de WhatsApp de docentes 
del distrito. La nueva herramienta permitió 
en el lapso de tres días recolectar 19 nuevas 
respuestas. Los docentes nos comentaron 
que de este modo era más fácil, ágil y diná-
mica la participación, ya que se podía res-
ponder desde el celular, sin la necesidad de 
sentarse frente a la computadora que, como 
se ha evidenciado en la pandemia, es un re-
curso que no todos los docentes tienen a su 
disposición de manera constante.

A partir de febrero y marzo de 2020, co-
menzamos una nueva ronda de entrevistas 
presenciales que se tuvo que interrumpir 
por el aislamiento social, preventivo y obli-



20  |  DONDE LO TEÓRICO SE ESTRELLA…

gatorio, pero que nos permitió recopilar y 
trabajar sobre el material que disponíamos 
y planificar la última etapa, vinculada, entre 
otras cosas, a la reflexión de los docentes e 
investigadores del equipo.

Existe otra línea sumamente importante 
que emergió de una entrevista que marcó 
un antes y un después en nuestra investiga-
ción, que es el aspecto vinculado al reconoci-
miento y existencia de pueblos originarios en 
nuestro territorio. De acuerdo a nuestro re-
levamiento, esta es una línea poco estudiada 
que pudimos registrar gracias a un testimo-
nio que marcó un hito: el hijo de un cacique 
de descendencia tehuelche-mapuche que 
vive y enseña en José C. Paz y en otros dis-
tritos vecinos, que nos relató su experiencia 
y nos hizo percibir que, bajo la superficie de 
un acercamiento a la comunidad paraguaya, 
también puede existir o no la adscripción a 
un pueblo originario que contiene e impli-
ca una cosmovisión diferente. Al respecto, 
podemos mencionar la comunidad ubicada 
en Croacia y Ugarteche autodenominada 
Comunidad Indígena Pueblo Guaraní Yvytu-
rusu, que posee expediente municipal y 
personería jurídica, pero existen otras, que 
parte de nuestro equipo estudiará en el fu-
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turo. En definitiva, este es un elemento más 
que suma complejidad al escenario y nutrió 
nuestro recorrido.

Consideramos docentes a todos los en-
trevistados en el análisis, aunque en el final 
del testimonio marcamos si en el momen-
to de la entrevista se encontraban reali-
zando tareas de gestión, si era una escue-
la primaria (EP) o secundaria (ES), la edad 
aproximada, y el barrio al que pertenece 
el establecimiento, así como la fecha en la 
cual fue realizada la entrevista, datos que 
arrojaron el siguiente resultado:

Tabla 1.

Entrevistas en profundidad a docentes en 
funciones de gestión y docentes en otros turnos.

(EP, gestión, mujer, jubilada,
Barrio Villa Altube, agosto 2017)

(EP, gestión, mujer, 40 años,
Barrio Villa Altube, septiembre 2017)

(ES, gestión, hombre, 40 años,
Barrio Urquiza-San Atilio, julio 2017)

(EP, gestión, hombre, 50 años,
Barrio Centenario, noviembre 2017)

(EP, gestión, mujer, 25 años,
Barrio Sarmiento, febrero 2018)

(EP, gestión, mujer, 45 años,
Barrio Sarmiento, febrero 2018)

(ES, gestión, mujer, 30 años,
Barrio Sarmiento, febrero 2018)
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(ES, gestión, mujer, 55 años,
Barrio Sarmiento, febrero 2018)

(EP, gestión, mujer, 30 años,
Barrio Villa Altube, febrero, 2018)

(EP, gestión, mujer, 50 años,
Barrio Centenario, marzo 2018)

(EP, gestión, mujer, 30 años,
Barrio Villa Altube, marzo 2018)

(ES, Ed. Física, hombre, 30 años,
Barrio Frino, septiembre de 2018)

(Gestión, hombre, 55 años, marzo, 2019)

(Gestión, mujer, 55 años, junio, 2019)

(Centro de Formación Profesional,
45 años, marzo 2020)

Docentes entrevistados de manera virtual.

(EP y UNPAZ, docente de grado, mujer, 35 
años, Barrio Villa Iglesias, mayo 2018)

(Docente de Idioma, hombre, 45 años, 
Barrio Villa Altube mayo 2018)

Docentes que respondieron
a un cuestionario virtual.

(EP, Ed. Física, hombre, 36 años,
Barrio Centro, septiembre 2018)

(ES, Construcción ciudadana, mujer, 38 
años, Barrio Sol y Verde, octubre 2018)

(ES, Ed. Física, hombre, 34 años,
Barrio Sol y Verde, octubre 2018)

(ES-CFP, hombre, 47 años,
Barrio Sol y Verde, octubre 2018)

(ES, Matemática, 42 años,
Barrio Las Heras, octubre 2018)
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(EP, 41 años, Barrio Vucetich, octubre 2018)

(ES, Lengua y literatura, mujer,44 años, 
Barrio 9 de Julio, octubre 2018)

(EP-ES, Ed. Física, hombre, 39 años,
Barrio Frino, octubre 2018)

(ES, Ed. Física, hombre, 36 años,
Barrio Frino, octubre 2018)

(ES, mujer, 37 años,
Barrio 9 de Julio, octubre 2018)

(ES, Biología, mujer, 37 años,
Barrio San Luis, octubre 2018)

(ES, No dice, mujer,28 años,
Barrio Alberdi, octubre 2018)

(EP y ES, Ed. Física, mujer, 49 años,
Barrio 9 de Julio, octubre 2018)

(ES y Universitaria, Ed. Física,
37 años, octubre 2018)

(ES, hombre, 44 años,
Barrio Primavera, octubre 2018)

(ES, No dice, mujer, 34 años,
Barrio Villa Altube, octubre 2018)

(ES, Contabilidad, mujer, 53 años,
Centro, octubre 2018)

(ES, Inglés, mujer, 40 años,
Barrio Alberdi, octubre 2018)

(ES, Matemática, hombre, 61 años,
Barrio Frino, octubre 2018)
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El mapa que presentamos acerca de la 
ubicación de las escuelas es orientativo, 
pero contribuye a acompañar e ilustrar los 
relatos.

Figura 1. Mapa de los barrios
del Partido de José C. Paz.2

Fuente: elaboración Emanuel Pérez.

2. Para profundizar acerca de los barrios y la localización de los 
distintos establecimientos educativos en cada uno de ellos, el Lic. 
Emanuel Pérez, miembro de nuestro equipo, elaboró un mapa 
sumamente completo, que por cuestiones de espacio no pode-
mos poner aquí, pero que se puede encontrar en el siguiente link: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zyzR7FWkhChA8I-
ShYl2QC9OWtwc3keS& usp=sharing
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Por otro lado, la ubicación de los docentes 
es relativa, porque tanto en las entrevistas 
presenciales en profundidad como en las 
virtuales, estas son de docentes que tra-
bajan en varios lugares a la vez por lo que 
es imposible ubicar a todos y a cada uno 
en un establecimiento puntual. Como nos 
comentaban los docentes del equipo, gran 
parte desarrolla una multiplicidad de fun-
ciones en los diferentes turnos, de acuerdo 
al día y en distintos barrios, en lo que colo-
quialmente se dio en llamar “profesor taxi”, 
un concepto que simplifica la precarización 
laboral que atraviesa el sector.

Por último, en la extensión de nuestro 
proyecto (2019-2020), sumamos estudian-
tes y docentes de la UNPAZ, que contribu-
yeron con nuevas miradas y perspectivas. 
Esto dio lugar a reuniones que enriquecie-
ron el presente documento de trabajo que, 
insistimos, lejos de ser representativo, as-
pira a ser un acercamiento, un relato orde-
nado de nuestra aproximación al territorio, 
junto a un ejercicio de autorreflexión de 
docentes locales o recientemente llegados 
a esa función. De estos encuentros fuga-
ces, que giran en torno a lo afectivo y que 
atraviesan la tarea educativa, la entrevista 
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configura una experiencia de un orden par-
ticular e irrepetible que contribuye a pen-
sar(nos) situados en un tiempo y espacio 
histórico. Para completar este cuadro, es 
necesario compartir algunas característi-
cas y elementos que sirven de base para 
apoyar los relatos.

CARACTERÍSTICAS DE LA

MIGRACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN:

HISTORIA Y ESTADO DEL ARTE

Dentro del contexto formativo del Estado-
nación, el modelo sarmientino que impe-
ró en forma casi absoluta hasta la década 
de 1950 promovía un sistema educativo, 
en apariencia, “formalmente democrático” 
(Puiggrós, 2002), pero verticalista y euro-
peizante, que al mismo tiempo excluyó a 
los sectores populares del discurso. Esta 
propuesta se nutría del positivismo euro-
peo y las escuelas pedagógicas norteame-
ricanas. Se dirigía a un individuo abstracto, 
sin subjetividad, ni conocimientos, que de-
bía ser llenado o moldeado por la educa-
ción dependiendo del grupo de pertenencia, 
a fin de poder dejar atrás sus tendencias 
bárbaras heredadas. Posteriormente, con 
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el arribo de la migración histórica (1880-
1914), este modelo se nacionalizó.

A partir de la “cultura científica” imperante 
de la generación del 80 (Terán, 2000: 9), en 
1884 se sancionó la Ley N° 1420 de educa-
ción común, laica, gratuita y obligatoria, que 
buscaba homogeneizar y brindar contenidos 
que civilizaran a los hijos de migrantes y uni-
ficaran idiomáticamente a los ciudadanos.

Según el censo de 1895, la población de 
Argentina era de 3.995.000 habitantes, de 
los cuales el 25% era extranjero. El 35% 
era analfabeto y la población escolar no 
llegaba a un millón (Puiggrós, 2002). En-
tre los numerosos debates sobre el tema, 
la educación se percibía como una variable 
sumamente importante para el cambio y 
la cuestión social, que era una de las metá-
foras y formas de racismo para nombrar y 
referirse a los sectores populares que tenía 
la élite dominante.

Por otro lado, la corriente del nacionalis-
mo católico, basada en un modelo cultural 
tradicionalista, desarrolló un sistema esco-
lar privado y asistencial que luchó por tener 
el dominio de la educación religiosa. Una 
vertiente importante de esta rama la ali-
mentó la vertiente socialcristiana, por parte 
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de importantes experiencias como la de los 
salesianos, que se diferenciaban con una 
propuesta de educación obrera, focalizán-
dose en el interior del país, especialmente 
en la Patagonia.

Asimismo, fue y es muy importante la 
conformación de escuelas fundadas por las 
comunidades migrantes que buscaban con-
servar el idioma y las tradiciones culturales 
(Frid, 1985, 1998; Castiglione, 2014; Migna-
buru Berho y Legarreta Bilbao, 2019: 28). En 
esa línea, coincidimos con Segato (2007) en 
que la nación se construyó en oposición a 
las minorías: la indígena, la afrodescendien-
te y podríamos agregar a la migrante. Se 
perseguía la idea de avanzar y concretar un 
“proyecto de limpieza cultural”.

De manera que el objetivo fue educar de 
manera uniforme y verticalista a la pobla-
ción dentro del territorio argentino, a fin de 
llegar a una nación monocultural, monolin-
güe, homogénea y disciplinada.

En este sentido, “la vigilancia cultural 
pasó por mecanismos institucionales, ofi-
ciales, desde ir al colegio todos de blanco, 
prohibir el quechua y el guaraní donde to-
davía se hablaban” (Segato, 2007: 51), y los 
ecos de este modelo perviven hasta hoy.
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A lo largo del siglo XX se desarrollan 
otros modelos educativos relacionados 
con momentos históricos de nuestro país 
(peronismo, desarrollismo y la dictadura 
cívico-militar especialmente de 1976-1983), 
que no abordaremos en el presente tra-
bajo puesto que no constituyen el objeto 
de nuestro estudio. Lo que sí nos interesa 
destacar con relación al último siglo es la 
perspectiva intercultural, que toma forma 
a partir de los debates que conciben a las 
sociedades como espacios de lucha y con-
flicto desde la década de 1960 en el mundo, 
y en la Argentina a partir de la recuperación 
de la democracia en 1983.

Pensando en lo que refiere al aspecto 
más normativo, la sanción de la Ley de 
Educación Nacional N° 26206/06 crea las 
condiciones para que en los niveles de edu-
cación inicial, primaria y secundaria se ga-
rantice el derecho de los pueblos origina-
rios a recibir una educación 

 que contribuya a preservar y fortalecer sus 
pautas culturales, su lengua, su cosmovi-
sión e identidad étnica; a desempeñarse 
activamente en un mundo multicultural y 
a mejorar su calidad de vida. Asimismo, la 
Educación Intercultural Bilingüe promueve 
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un diálogo mutuamente enriquecedor de 
conocimientos y valores entre los pueblos 
indígenas y poblaciones étnica, lingüística 
y culturalmente diferentes, y propicia el 
reconocimiento y el respeto hacia tales di-
ferencias (Hecht y Schmidt, 2016).

Esta dimensión también fue normativiza-
da en la Ley de Migraciones, sancionada en 
2004 y reglamentada en 2010, y que nos 
parece adecuado recordar:

 ARTÍCULO 143.- El Estado Nacional, las 
Provincias y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires deberán garantizar a las perso-
nas migrantes sin Documento Nacional de 
Identidad (DNI), el acceso y las condiciones 
para la permanencia y el egreso de todos 
los niveles del sistema educativo, mediante 
la presentación de documentos emanados 
de su país de origen, conforme a lo estable-
cido por el artículo 7º de la Ley N° 25.871 
(Ley Nacional de Migraciones, 2020). 

*
Las migraciones comienzan a ser un 

campo de estudios en Argentina desde su 
constitución como Estado-nación, cuando 
auspiciaba la llegada de la migración an-
glosajona como un elemento fundamental 
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para el “orden y el progreso” (Terán, 1987, 
2000; Salessi, 1995; Zimmermann, 1995). 
En un segundo momento, con los estudios 
de Gino Germani (Mera y Rebón, 2000), a 
mediados del siglo XX, y un tercer momen-
to, como hemos mencionado, a partir de la 
recuperación de la democracia ampliando 
y profundizando de manera exponencial el 
campo. La diversificación de los estudios 
llevó a pensar articulaciones que se foca-
lizaban en relaciones como migraciones y 
salud, migraciones y género, etc. y en este 
caso la de migraciones y educación tuvo 
a los estudios fundacionales de Neufeld 
y Thiested (1999) como las primeras re-
flexiones que abrieron un camino. A partir 
de allí, están los continuados por Gabriela 
Novaro (2004) y equipo, los compilados 
por Silvia Hirsch y Adriana Serrudo (2010) 
y Ana Hecht y Mariana Schmidt (2016), por 
citar solo algunos, ya que se constituye 
como un subcampo específico.

Otro importante estudio situado es el tra-
bajo de Feijóo y Corbetta (2004), que reco-
pila y compara las experiencias de escuelas 
de Quilmes y José C. Paz, luego de la crisis 
de 2001. En ese artículo se describen los 
distintos niveles de pobreza y desigualdad 
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que intervienen en la construcción de una 
trayectoria escolar con una continuidad 
fragmentada. También se menciona la gran 
deserción escolar y la inseguridad que ha-
cía muy difícil “llegar” a la escuela para les 
alumnes, y cuando lo lograban el docente 
los esperaba con un reclamo por su ausen-
cia o la falta de materiales. En este estudio 
ya decían: “La escuela espera a un chico que 
ya no llega, con una familia que ya no exis-
te; y la familia espera una escuela que todo 
lo puede. Pero la escuela sola no puede sa-
tisfacer esas demandas” (2004: 263). Estas 
mismas autoras consideran a los sectores 
populares de José C. Paz como parte de una 
pobreza histórica porque el territorio nun-
ca se pensó como un corredor con sectores 
residenciales, sino más bien conformando 
un partido de conurbano de clases medias 
bajas y bajas, a lo que se sumó un sector 
mucho más vulnerable en los contornos de 
los barrios que podía tener, por su cercanía, 
acceso a servicios y a medios de transporte 
que los acercaran a los trabajos en CABA 
(Álvarez Newman, 2018).

Las posibles reformas y reconstrucción 
del tejido social que se intentan implemen-
tar desde 2003 se han desarticulado, en 
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los últimos cuatro años, sin poder arribar 
a una idea conjunta que dé una respuesta 
o reconstruya el pacto entre la escuela y 
la familia.

En forma paralela, al docente se le exige 
cada día más sobresaturándolo de tareas, 
reformas poco claras y espacios de trabajo 
con infraestructura peligrosa, en un marco 
cada vez más desprovisto de herramientas 
para poder sostener al niñe o adolescen-
te en el aula. Para estos últimos, si a este 
planteo se le suma una estigmatización 
asociada a una nacionalidad o marca étni-
ca, el resultado se refuerza de manera ne-
gativa, atentando contra las condiciones de 
educabilidad y los entornos que propician 
la igualdad de oportunidades y capacida-
des adecuadas para el desarrollo. En ese 
sentido, coincidimos con Novaro en que las 
marcas de extranjeridad ponen en tensión 
la vieja estructura de asimilación y homo-
geneidad y los “sentidos del nacionalismo 
que coexisten en nuestros días de modo 
contradictorio y a veces complementario 
con el discurso del reconocimiento y la va-
loración de la diversidad” (2013: 217).

Dos conceptos son fundamentales y atra-
viesan las entrevistas dentro del desarrollo 
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de la investigación que se lleva a cabo en 
el interior de una escuela del ámbito local, 
ellos son cultura escolar y cultura institu-
cional, desarrollados por Dominique Julia 
(2002), que toman las transferencias cultu-
rales operadas desde el interior de la escue-
la hacia otros sectores de la sociedad y de 
otros sectores hacia la escuela. Asimismo, 
tomar el concepto de cultura pedagógica 
de María Paula González (2004-2005) y el 
de culturas institucionales de Antonio Viñao 
(2002) nos permiten analizar lo que suce-
de en el cotidiano de la institución escolar. 
Estos conceptos son fundamentales para 
entender el día a día de las instituciones 
escolares, las teorías, ideas, principios, nor-
mas, rituales, hábitos, prácticas, tradiciones, 
reglas de juego, a través de las que crea sus 
propios procedimientos de enseñanza, más 
allá de las reformas que se les imponen.

LA INTERCULTURALIDAD COMO ENFOQUE

Para adentrarnos en la perspectiva inter-
cultural, diversa y amplia en su planteo y 
aplicación, nos ayudó el informe realizado 
por la OIM, en donde Beheran (2017) re-
flexiona sobre la existencia del modelo de 
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pluralismo cultural que permite entender 
la diversidad como un fenómeno donde 
conviven simultáneamente, en un mismo 
territorio, personas de diferentes contextos 
culturales. En su argumento destaca que 
no solo es necesario que estas coexistan, 
sino que además deben instarse a los pode-
res políticos y a las instituciones para que 
dicha coexistencia sea superada. Al respec-
to propone el análisis de los términos mul-
ticulturalismo e interculturalismo, siendo 
este último superador del primero:

 El concepto de interculturalismo surgió en 
el campo de la educación frente a las debi-
lidades del multiculturalismo para reflejar 
el carácter dinámico de la sociedad. Malge-
sini y Giménez (2000) han señalado que, 
durante los años sesenta y setenta, ese 
concepto parecía ser lo suficientemente 
apropiado para dar cuenta de la presencia 
de diversos grupos culturales en un mis-
mo espacio social. En la actualidad, el mul-
ticulturalismo se asocia con la idea de una 
“foto fija” de la sociedad donde los grupos 
aparecen de forma estanca y en la cual, 
entonces, no pueden apreciarse las rela-
ciones que se construyen entre ellos. El 
concepto de interculturalismo intenta re-
flejar las relaciones entre los distintos gru-
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pos culturales que conviven en un mismo 
espacio social. Además, no sólo reconoce 
la existencia de la diversidad cultural, sino 
que celebra el encuentro entre culturas y 
promueve el diálogo entre ellas, lo cual no 
implica desconocer las desiguales relacio-
nes de poder sobre las que se construyen 
muchas de las pretendidas diferencias cul-
turales (Beheran, 2017: 17).

De esta forma, entendemos la intercul-
turalidad como un principio ideológico y 
educativo que va mucho más allá de los 
cánones tradicionales socioculturales y 
que apunta a pensar la realidad con los 
elementos que esta presenta. Asimismo, 
en esa misma línea, se pretenden cuestio-
nar los paradigmas monoculturales que en 
Occidente jerarquizan la identidad blanca, 
masculina y heterosexual.

Primeramente, en relación al concepto 
de interculturalidad, coincidimos con Pech 
Salvador, Rizo y Romeu (2016) en que “la 
interculturalidad pasa necesariamente por 
la comunicación, o para ser más exactos, es 
comunicación intercultural, comprendida 
como interacción, vínculo entre sujetos, es 
relación antes que cualquier otra cosa”. Y 
eso solo puede existir en el reconocimiento 
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del otro como un par. Pero existen elemen-
tos que complejizan aún más el escenario

Uno de los principales artefactos racis-
tas en la actualidad pasa por lugares más 
indirectos que se suman a los usuales, 
que estudian Wallerstein y Balibar (1991) y 
que denominan “racismo cultural”. Este se 
manifiesta de manera indirecta, solapada, 
encubierta, ubicando la discriminación en 
cuestiones que tienen que ver con algo tan 
amplio como la cultura que el otro porta. 
Pensar en este recorrido de lo que significa 
para nosotros en el siglo XXI la cultura nos 
lleva inevitablemente a replantearnos su 
modo de producción y circulación. En este 
sentido, coincidimos con Hirsch y Serrudo 
(2010) en que la cultura no es la enumera-
ción de rasgos, sino las formas de entender 
y relacionarse con el mundo, por lo tanto, 
siempre es dinámica y en permanente rela-
ción con los factores exógenos que la modi-
fican y a los que también influye.

Sin embargo, en sociedades jerarquizadas 
desde lo simbólico y material como la nues-
tra, hay saberes que son más valorados y 
esto implica una relación de poder y, como 
hemos estudiado, no todas las corrientes 
migratorias son presentadas y represen-
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tadas de la misma manera. Como estudia 
Dalle (2016: 188) la estructura de clases en 
la sociedad argentina contemporánea se 
subdivide de acuerdo al origen étnico “mien-
tras que en la clase alta y las clases medias 
predomina la población de ascendencia eu-
ropea, en las clases populares es mayor la 
presencia relativa de población mestiza con 
varias generaciones de argentinos o con 
origen migratorio latinoamericano”. Y esta 
situación se replica en microespacios insti-
tucionales y en discursos que retroalimen-
tan esta relación, remarcando la extranjería. 
Esto implica que, incluso dentro de un espa-
cio empobrecido por la coyuntura, siempre 
los que van a descender en la estructura 
social serán primero los migrantes pobres. 
Para que esta discriminación sea más efi-
ciente requiere que existan agentes que ope-
ren en nombre del Estado en estos espacios 
capilares, sometiéndolos a marcaciones de 
extranjería a través de la categorización de 
ciudadanía política, documentación, tipos de 
trabajos, rasgos fenotípicos, color de la piel, 
vestimenta, lengua (Guizardi, 2016: 140), a 
lo que podríamos sumar una idea de cultu-
ra, que no es más ni menos que un racismo 
cultural (Wright, 2004).
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En esos contextos, el migrante siempre 
debe dejar algo a fin de ganar la aceptación 
de la sociedad de acogida, por lo que a par-
tir del momento en que se produce el con-
tacto, ya no solo hablamos de la cultura del 
otro, sino de la cultura del otro en nosotros. 
Y muchas veces, desafortunadamente, los 
prejuicios, la xenofobia y el miedo encuen-
tran allí su germen. La discriminación y la 
violencia se apoderan de quienes le abren 
paso, motivados por la incesante puja entre 
poderes, que se evidencia en la reproduc-
ción a través de los medios de comunica-
ción, como han probado ya importantes 
trabajos (van Dijk, 2008, 2009, 2010; Vasi-
laschis de Gialdino, 1997).

Este detallado recorrido que hemos ex-
puesto es inagotable. Sin embargo, lo que 
nos interesa remarcar es cómo estas prác-
ticas y discursos se recuerdan, se actuali-
zan y se manifiestan, incluso en pequeños 
detalles, en el ámbito escolar.

En las narraciones, en los relatos, en 
los cuentos, todo sistema social subsume 
un producto discursivo cuyo componente 
ideológico se encuentra presente en toda 
materia significante. El lenguaje pone en 
funcionamiento una cadena de artificios 
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construida en un texto y un contexto de-
terminados, que implican un emisor cons-
tructor del mensaje y un receptor que, 
eventualmente y en la cadena de retroali-
mentación comunicativa, lleva adelante el 
proceso de comprensión y colabora con la 
reproducción de sentido a partir de su pro-
pia interpretación y de lo que hace con ella.

El lenguaje es, sin dudas, una forma de 
construir, narrar y presentar al otro en el 
mundo; da forma y cuerpo, limita y carac-
teriza. Lo que se dice y las formas del decir 
contribuyen a conformar una imagen alta-
mente influyente en las relaciones entre los 
grupos sociales, no solo desde las repre-
sentaciones, sino también en la convivencia 
cotidiana. La circulación de estas imágenes 
desde los espacios escolares, los medios 
masivos de comunicación y los diferentes 
textos que conforman el tejido discursivo 
de nuestras sociedades va de la mano de 
los valores que imperan y, en el contexto 
actual, en comunidades hiperinformadas, 
replicantes de mensajes, muchas veces 
carentes de reflexión, o falsos, en donde 
prevalece la lógica de la globalización en la 
construcción de grandes asimetrías y alta 
concentración de capital.
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Por esto, consideramos que el concepto 
de interculturalidad posee una carga impor-
tante de transformación que va más allá de 
lo que se enseña en las clases de prácticas 
del lenguaje y lenguas extranjeras. La in-
terculturalidad es pensada “como un prin-
cipio ideológico, un lugar de enunciación 
[…] orientado hacia la descolonización y 
transformación sociohistórica estructural” 
(Walsh, 2007, en Schmidt y Hecht, 2016: 14).

Es un concepto que desborda: no es so-
lamente una disposición, como expresaban 
los investigadores Ricardo Salas Astrain y 
Noelia Carrasco (2020), es una actitud, una 
postura epistemológica, así como también 
ético-política.

La Ley Nacional de Educación nace con 
esa idea de transformación. En esa línea, la 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB) sur-
ge como una contrapolítica que buscaba 
dar una respuesta a las políticas sociales 
impulsadas por el neoliberalismo conser-
vador (Grassi, Hintze y Neufeld, 1994). Esta 

 se ubica en las antípodas de las propues-
tas de asimilación, compatibilización for-
zosa de pautas y valores entre la escuela y 
el hogar o integración subordinada de las 
consideradas ´minorías´ a las propuestas 
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hegemónicas. La interculturalidad lleva 
a proyectar acciones que faciliten en los 
alumnos tanto el fortalecimiento de lo 
considerado ´propio´, como la apropiación 
de elementos de la llamada cultura uni-
versal (Novaro, 2004: 283).

De manera que es una propuesta que 
invita a un enfoque que apunte a respon-
der frente a la diversidad y la complejidad 
que presentan las sociedades multilingües 
y pluriculturales en las que nos encon-
tramos inmersos. También nos resulta 
importante para pensar en las relaciones 
que se establecen entre lengua extranjera, 
lengua de instrucción, lengua materna de 
la comunidad y juicios de valor que se es-
tablecen al respecto.

Es también un intento de establecer una 
relación clara entre cultura e identidad. 
Esta conexión cercana entre ambos eviden-
cia que las características individuales que 
hacen que una persona posea una identi-
dad específica –y por extensión, un grupo 
social que comparte rasgos identitarios– 
contribuye a la configuración de patrones 
culturales a los que esa persona o grupo 
social adhieren, y, al mismo tiempo, cons-
tituyen la base para su acción individual y 
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colectiva. De esta forma, puede argumen-
tarse que la identidad y la cultura son com-
plementarias: una permitiendo la existencia 
de la otra, y viceversa (Maceri, 2013).

Para concluir, en un sentido amplio, coinci-
dimos con Hirsch (2010: 141) en que un gran 
problema de la educación es la falta de con-
gruencia entre la política educativa nacional 
y las necesidades de comunidades en cons-
tante cambio. En ese sentido, la intercultura-
lidad implica generar un “proceso dinámico 
y permanente de relaciones, comunicación 
y aprendizaje”. También de negociación, tra-
ducción e interpretación, en donde las des-
igualdades sociales, económicas y políticas, 
así como los conflictos de poder sean reco-
nocidos y confrontados. Especialmente por-
que al no escuchar estas nuevas voces, con-
tinuamos anclados en prácticas educativas 
(culturales e institucionales) de una escuela 
decimonónica en un siglo XXI que avanza y 
requiere la adaptación a nuevas condiciones 
de trabajo y desarrollos de transmisión de 
saberes e incluso de nuevos recursos.



44  |  DONDE LO TEÓRICO SE ESTRELLA…

MIGRACIONES EN LA ZONA

José C. Paz nace como un pueblo alrede-
dor de una estación de ferrocarril. Formaba 
parte del municipio de General Sarmiento 
hasta que logra su autonomía con su des-
membramiento en tres, San Miguel, Malvi-
nas Argentinas y José C. Paz, en 1994. Por 
otro lado, su conformación socioespacial y 
económica comparte semejanzas con loca-
lidades del GBA, que han atravesado etapas 
de a) ciudad aristocrática (1880-1940), b) ciu-
dad de masas (1940-1975), c) ciudad transi-
cional (1975-1990) y d) ciudad fragmentada 
(1990 y más) (Abramovich et al, 2006).

Producto de estos períodos y respecto 
de la cuestión migratoria, hay distintos mo-
mentos en la historia del territorio: a) las 
migraciones de 1900, poco numerosas, con 
algunos pioneros que protagonizaron em-
prendimientos, nutrieron a los existentes y 
sumaron nuevos grupos a partir de la Pri-
mera y la Segunda Guerra Mundial y la Gue-
rra Civil Española (1936-1939), y b) los des-
cendientes de migraciones más antiguas 
(terratenientes que fraccionaron sus tierras 
con el paso del tiempo) y corrientes de pos-
guerra principalmente italianas, españolas, 
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portuguesas y croatas, que trabajaron en 
función de industrias de cerámicas, ladri-
llos, alcoholes, pequeños electrodomésti-
cos y alimentación. La corriente proveniente 
de Japón se concentró en los cultivos de flo-
ricultura en invernaderos cubiertos de cre-
ciente tecnologización, ofreciendo trabajo a 
sus connacionales que arriban en distintas 
etapas, así como a los de otras nacionalida-
des y nativos. De todas estas corrientes se 
establecieron asociaciones que hasta el día 
de hoy funcionan y forman parte de los es-
pacios de reunión y referencia.

La gran transformación ocurre en la dé-
cada de 1940 cuando el modelo de sustitu-
ción de importaciones genera un gran im-
pacto en sectores del conurbano, activando 
la pequeña industria que comienza a desa-
rrollar talleres, al principio familiares y que 
luego se van extendiendo, situados en los 
barrios para proveer de productos el con-
sumo interno. En este contexto, el territo-
rio fue atractivo no solo para los migrantes 
de la ciudad de Buenos Aires que querían 
acceder a su propia casa y que ya habían 
comprado un terreno gracias a los loteos, 
sino también para los flujos de posguerra 
que nutrieron y profundizaron la presencia 
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en esos espacios, que no eran todavía com-
pletamente urbanos ni rurales.

El golpe cívico-militar de 1976 y su mode-
lo de desindustrialización llevó al cierre de 
gran parte de estas industrias en el segundo 
y tercer cordón del Conurbano Bonaeren-
se, que le había dado trabajo a gran parte 
de su población circundante. En las décadas 
siguientes el conurbano será escenario de 
proyectos inmobiliarios de barrios cerrados, 
shoppings y hotelería, que conviven con 
asentamientos de profunda pobreza confor-
mando un entramado heterogéneo (Bustos, 
2017b), donde en muchos casos la separa-
ción es material y simbólica y se encarna en 
un muro que evidencia dos realidades que 
comparten un lugar, pero constituyen espa-
cios diferenciados (De Certeau, 2002: 129).

En la etapa c) comenzaron a llegar par-
te de las migraciones internas y de países 
limítrofes, algunas de las cuales siguieron 
hacia el tercer cordón –como la boliviana–, 
focalizándose en el nicho laboral frutihortí-
cola, mientras que la paraguaya se asentó 
en los barrios de nuestro partido.

Nos concentraremos en esta última eta-
pa, donde se comienza a concentrar una 
parte importante de la migración para-
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guaya, en virtud de la actividad que rodea 
al tren, que permite en una hora y media 
poder trabajar en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y alrededores, fundamental-
mente en la rama de la construcción para 
los hombres y el servicio doméstico y de 
cuidado para las mujeres; conviven con 
los descendientes de viejas corrientes que 
ya poseen una posición más favorable en 
cuanto a su movilidad social ascendente y 
una mayor posibilidad de acceso a institu-
ciones educativas, hospitalarias y de servi-
cios que los migrantes recientes.

MIGRACIONES RECIENTES

Si bien en los últimos años se han regis-
trado de manera informal nuevas corrien-
tes migratorias de Venezuela, Senegal, 
Haití, Perú, Estado Plurinacional de Bolivia, 
estas no son muy numerosas y la más im-
portante es la proveniente de Paraguay, en 
concordancia con las cifras del Censo 2010.

Los desplazamientos migratorios de la 
población que habitaba lo que hoy es Pa-
raguay resultan difíciles de delinear. Desde 
su independencia en 1811 hasta la guerra 
contra la Triple Alianza, los pueblos guara-
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níes de la región se movieron sin fronteras: 
estas fueron definidas a nivel nacional por 
los Estados modernos, pero difieren de la 
concepción sobre el territorio que habita-
ban los pueblos originarios. Una de las con-
secuencias de esa guerra (1865-1870) es 
que la población quedó diezmada y sumida 
en una profunda crisis política y económica. 
Siguiendo el análisis de Palau (2011), se es-
tima que de 1.300.000 habitantes solo so-
brevivieron 300.000, entre ellos mujeres, 
niños y ancianos.

En 1872 la venta de tierras públicas dio 
origen a latifundios a manos de comprado-
res extranjeros, y el contrato de trabajado-
res en condiciones desfavorables, discon-
tinuo y estacional auspició la migración a 
las regiones cercanas. Así se originaron los 
yerbatales, el cultivo de naranja y el tani-
no. La presencia de población económica-
mente activa generó la necesidad de una 
Ley de Inmigración y Colonización en 1881, 
con campañas de promoción desde la Ofi-
cina de Inmigración, creada a tales efectos 
en 1872, bajo el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Sin embargo, los intentos fraca-
saron y una nueva intención fue llevada a 
cabo por Juan Ezcurra entre 1902 y 1904, 
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cuando se derogó la ley anterior a fin de fo-
calizarse en migrantes europeos. En los pri-
meros años del siglo XX ganan el gobierno 
los liberales desplazando a los colorados, y 
se insiste con la idea de los europeos como 
factor de progreso, que luego de la Primera 
Guerra Mundial merma de manera general.

Siguiendo a Franceschelli (2016) en su 
narración acerca de la relación entre los 
conflictos políticos y las migraciones, a 
partir de 1908 hasta mediados de la década 
de 1920, las revueltas políticas llevaron a la 
salida de 300.000 exiliados políticos a las 
provincias de Formosa, Corrientes y Misio-
nes en la Argentina.

En 1919 se firma el Tratado de Comercio 
Paraguay-Japón de reciprocidad para la 
propiedad de tierras y la promoción de la 
migración nipona, que recién se concreta 
en 1936. Los menonitas arriban desde 1921 
a 1948 de manera sostenida, obteniendo 
privilegios por parte del gobierno. En 1937, 
vuelven a sancionar una Ley de Inmigra-
ción, que promueve una selección por pro-
fesiones. En la década de 1930, se declara 
la Guerra con Bolivia (1932) y los conflictos 
se suceden. Cabe mencionar aquí la dicta-
dura de Higínio Morinigo entre 1941 y 1946 
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y la guerra civil que se concreta en 1947 
generando la emigración de miles de para-
guayos hacia países vecinos. En las décadas 
de 1960 y 1970 hay un importante aumento 
de brasileños (muchos de origen alemán) 
acompañados de empresas cerealeras in-
ternacionales (Oddone, 2011), que llegan al 
57% de los inmigrantes (Palau, 2011: 49) y 
en la crisis de 2001, los argentinos.

La inestabilidad política en Paraguay, 
concretamente la dictadura de Stroessner 
(1955-1989), llevó a muchos a abandonar el 
territorio en coincidencia con la industriali-
zación en la década de 1950, lo que consti-
tuye un elemento importante de atracción 
hacia las ciudades argentinas. Al igual que 
en Brasil, la población que había estado en 
zonas rurales emigra hacia las grandes 
metrópolis. En 1999-2000 crece de manera 
constante la soja transgénica sobre tierras 
campesinas provocando un importante nú-
mero de desplazados, algunos de los cua-
les se refugian en las ciudades y los que 
pueden emprenden un camino migratorio.

Actualmente, el 10% de la población vive 
fuera del país y otro 10% de población ex-
tranjera habita en el territorio paraguayo. 
Pero son los desequilibrios territoriales, el 
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desempleo y la desigualdad, de la mano de 
importantes períodos de dictaduras e ines-
tabilidad política, los factores que llevan a 
la migración. Entre el 10% y 12% de la po-
blación tiene un pariente cercano migrante 
(Olmedo, 2011) y el mismo porcentaje salió 
del país alguna vez eligiendo como princi-
pal destino la Argentina, luego España y en 
tercer lugar Brasil. De acuerdo a la decisión 
de migrar, más allá de ser complejo y mul-
ticausal, existen factores que se entrelazan 
y que promueven la migración paraguaya 
hacia las metrópolis de Argentina. Espíndola 
Oviedo (2011) reconoce factores político-ins-
titucionales (representaciones de inestabi-
lidad política, abusos de poder, corrupción); 
factores socioeconómicos (desigualdad), 
violencia de género en el ámbito familiar y 
la existencia de una red o cadena migratoria 
que auspicia y habilita la posibilidad.

*
Con relación a la cuestión identitaria, 

coincidimos con Torres González (2011) 
cuando expresa que el Paraguay es un país 
que construyó tempranamente una identi-
dad cultural propia, y el guaraní se volvió el 
idioma del mestizo y del criollo, convirtién-
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dose en una lengua indígena hablada por 
no-indígenas debido a motivos socio-histó-
ricos (de acuerdo a este autor, la población 
paraguaya es mestiza). Las reivindicaciones 
vinculadas al idioma comenzaron a partir 
del fin de la dictadura de Stroessner, ya 
que bajo su régimen hablar guaraní estuvo 
prácticamente prohibido. Quienes lo hacían 
eran tildados de “guarangos”, “boca sucia”, y 
eran castigados y segregados. De manera 
que, para algunos, la lengua guaraní era 
de resistencia, tanto en Paraguay como en 
los grupos migrantes en otros países. Fi-
nalmente, en 1992, se oficializó junto con 
el castellano a través de la Convención Na-
cional Constituyente. A partir de allí, desde 
1996 comienza una campaña por parte de 
intelectuales latinoamericanistas, a través 
del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, 
para su reconocimiento, con diversa suerte.

De acuerdo a Galeano Olivera (2008: 29): 
“Los datos del último Censo Nacional, prac-
ticado en el 2002, evidenciaron la presen-
cia de un 50% de guaraní-hablantes en el 
Paraguay; seguido de casi un 25% de bilin-
gües (Guaraní-Castellano) y menos del 10% 
de hispanohablantes”, el resto no se sabe. 
Desde 1994, el guaraní forma parte del sis-
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tema educativo nacional del Paraguay, aun-
que preexiste una distancia entre la nor-
mativa y la realidad. Además, posee mayor 
presencia en los medios masivos de comu-
nicación y numerosos autores publican sus 
libros en esa lengua, revitalizándola.

En 2005, la provincia argentina de Co-
rrientes declaró al guaraní como idioma 
oficial, junto al castellano. Uruguay apo-
yó de manera explícita que sea declarado 
como idioma oficial del MERCOSUR (lo que 
todavía no ha sido oficializado). El Estado 
Plurinacional de Bolivia lo ha declarado 
como idioma oficial junto con el castella-
no, quechua y aymará, porque toda la zona 
del sureste es guaranítico parlante. Torres 
González (2011: 235) cita a García Canclini 
que pone al descubierto: “en la tensión e 
hibridez emerge un problema clave: la im-
posición y naturalización de las identidades 
como subalternas e ilegítimas”, siendo el 
guaraní la lengua más hablada de Para-
guay y regiones colindantes.

Esta disglosia no tiene razón de ser en el 
propio territorio, si no es en favor de las éli-
tes gobernantes que, desde la colonia, im-
pidieron el desarrollo de los pueblos origi-
narios en todos los órdenes. Coincidimos al 
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observar en nuestro recorrido por el campo 
que en muchas ocasiones los hablantes de 
guaraní (abuelos, padres, alumnos, familia-
res en general) manifiestan cierta vergüen-
za o timidez para expresarse en esa lengua 
porque reproducen estigmas asociados al 
status inferior que se le ha dado histórica-
mente al guaraní, en favor de las lenguas 
europeas.

Resulta coherente en este sentido repen-
sar la pregunta que plantea Spivak en su 
famoso ensayo de 1985 ¿Puede hablar el 
subalterno? Según señala Giraldo (2013), el 
argumento, en general, apunta al silencia-
miento estructural del subalterno dentro 
de la narrativa histórica capitalista. Es claro 
que el subalterno “habla” físicamente; sin 
embargo, su “habla” no adquiere estatus 
dialógico –en el sentido en que lo plantea 
Bajtín–, esto es, el subalterno no es un suje-
to que ocupa una posición discursiva desde 
la que puede hablar o responder.

Retomando la noción de identidad y re-
presentaciones sociales, proponemos es-
tas preguntas orientadoras que tomamos 
de la etnografía de Acosta (2011): ¿hasta 
qué punto el migrante paraguayo conside-
ra que el guaraní es símbolo de su identi-
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dad y manifiesta especial lealtad y orgullo 
hacia esta lengua?, ¿qué frecuencia de uso 
y qué dominios le son reservados al guara-
ní? También enuncia diferencias en el uso 
del castellano y el guaraní, distinguiendo en 
qué circunstancias se utiliza:

. Interacción o exteriorización afectiva 
(rezo, preocupación, emoción o enojo). Relaciones de proximidad o de soli-
daridad. Relaciones de distancia y/o de poder 
(autoridades, consulado, etc.)

Respecto del guaraní como lengua ha-
blada, podemos hacer referencia a ciertas 
características que lo hacen distintivo. El 
escritor correntino Saturnino Muniagurria 
(1875-1972) escribió extensivamente con 
voz autorizada sobre la lengua que habló 
de niño en su provincia natal, dejando una 
gran impronta en trabajos que vendrían 
posteriormente. Su libro El guaraní de 1967 
ofrece algunas respuestas al interrogante 
sobre cuáles son las características más 
notorias de esta lengua. En primer lugar, 
cabe reflexionar sobre el hecho de que el 
guaraní es fundamentalmente oral, lo que 
conlleva ciertas cuestiones: a) se basa fuer-
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temente en el contexto y por ello su marco 
pragmático responde al diálogo; b) la orali-
dad permite un fluir del discurso que suele 
ser más veloz y adaptable, pero al mismo 
tiempo efímero, ya que dura lo que las on-
das sonoras y el espacio físico permiten 
que dure; c) recurre a las repeticiones, los 
paralelismos y a los elementos paralingüís-
ticos (gestualidad, tonalidad, etc.).

Históricamente, se sabe que fueron los 
jesuitas quienes emprendieron la tarea de 
llevar al plano de la escritura la lengua gua-
raní. El problema está en que se emplearon 
signos y convenciones de la lengua espa-
ñola para darle forma escrita. Esta trans-
ferencia generó dificultades al tratar de 
yuxtaponer dos sistemas lingüísticos tan 
diferentes. Muniagurria destaca el ejemplo 
del signo de interrogación, que en guaraní 
resulta obsoleto puesto que en esa lengua 
las preguntas se arman a través de la in-
corporación de determinadas partículas.

Asociado a esto, y de manera compara-
tiva con el castellano, apareció para los je-
suitas la dificultad de la pronunciación en la 
lengua guaraní, ya que fonéticamente ha-
blando, pueden distinguirse dos o tres so-
nidos diferentes para cada vocal, algo que 
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también ocurre en el inglés, la lengua ex-
tranjera más enseñada dentro del sistema 
educativo del distrito de José C. Paz, donde 
se distinguen cinco vocales escritas y doce 
sonidos que corresponden a la sonoridad 
de dichas vocales (la letra a, por ejemplo, 
puede sonar de cuatro maneras diferentes 
según la acentuación de la palabra y las le-
tras que la rodean, sin mencionar los casos 
en que existe diptongo).

Lo que se evidencia es que el pasaje de 
una lengua oral a un sistema de escritura 
fuertemente arraigado en otra cultura im-
plicó adaptaciones que inevitablemente 
alteraron la esencia misma de la lengua 
guaraní. O bien, en donde las traducciones 
son parte de una negociación, que siempre 
implica relaciones de fuerza donde no to-
dos tienen el mismo poder de negociación 
real (Eco, 2003).

CARACTERÍSTICAS DE JOSÉ C. PAZ:

HISTORIA Y ACTUALIDAD

En otros trabajos realizados en el terri-
torio (Castiglione, 2019), los entrevistados 
han marcado que gran parte de su vida 
social también pasaba por San Miguel, 
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constituyéndose en una referencia obliga-
da y el nexo con las esferas instituciona-
les, hasta que poco a poco José C. Paz fue 
adquiriendo las suyas, llegando en 1994 a 
construir su autonomía, aunque la identi-
dad ya estaba lograda en varios aspectos. 
Porque el espacio es una arena de lucha 
constante, que refuerzan una de las prin-
cipales articulaciones discriminatorias, en 
la que vamos a profundizar en el futuro, 
especialmente cuando se la relaciona con 
la alusión a la cantidad de migrantes y la 
usurpación de espacio o vacantes en el 
caso escolar.

De acuerdo al Censo 2010, el porcenta-
je de población extranjera a nivel nacional 
es de 4,5%. De acuerdo a Lépore (2016), el 
porcentaje de alumnos extranjeros de nivel 
inicial, primario y secundario, con relación 
al total de alumnos de cada jurisdicción, en 
ambos sectores podría cuantificarse de la 
siguiente manera:
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Gráfico 1. Alumnos extranjeros de nivel inicial, 
primario y secundario en relación al total de 

alumnos de cada jurisdicción, ambos sectores.
2010 (En %).

Fuente: confección de les autores en base a los datos de Lépore (2016).

Redondeando el número, se estima que 
en la provincia de Buenos Aires, incluyen-
do el conurbano y el resto de los 135 parti-
dos, hay 4 millones y medio de alumnos y 
300.000 docentes. En José C. Paz de acuer-
do al último censo se observan estos datos:

Tabla 2. Provincia de Buenos Aires, partido José C. 
Paz. Población total por país de nacimiento, según 

sexo y grupo de edad. Año 2010.

Sexo y 
grupo de 
edad

Población 
total

País de nacimiento

Argentina Otros

Total 265.981 252.468 13.513

0-4 26.506 26.294 212

5-9 25.336 24.867 469

10-14 25.910 25.392 518
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Chubut

Resto de Bs. As.
Tierra del Fuego

Río Negro
Neuquén
Córdoba

6,62

2,32

1,42

1,35

1,24

1,23

1,22

0,89

0,68

0,55
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15-19 25.646 24.875 771

20-24 23.679 22.447 1.232

25-29 22.084 20.628 1.456

30-34 20.707 19.507 1.200

35-39 17.399 16.315 1.084

40-44 14.734 13.669 1.065

45-49 13.296 12.357 939

50-54 12.530 11.686 844

55-59 11.122 10.290 832

60-64 8.954 8.011 943

65-69 6.513 5.892 621

70-74 4.723 4.226 497

75-79 3.485 3.137 348

80 y más 3.357 2.875 482

Fuente: Censo 2010 Cuadro P5D.

Profundizaremos un poco en nuestro es-
cenario. El distrito escolar que se convirtió 
en nuestro universo de estudio está empla-
zado en el municipio de José C. Paz.

José C. Paz es uno de los veinticuatro 
partidos del Conurbano Bonaerense y está 
situado en el segundo cordón del AMBA 
(Área Metropolitana de Buenos Aires). Es 
vecino de grandes ciudades como San Mi-
guel, Moreno, Malvinas Argentinas y Pilar, 
con una extensión territorial de 51,8 km2 y 
una población de 354.000 habitantes según 
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estimación de octubre 2007, distribuidos en 
74 barrios. En cuanto al desarrollo, José C. 
Paz se encuentra entre los distritos con PBG 
(producto bruto geográfico) per cápita más 
bajo, con ingresos entre $6.700 y $14.999 
(Bustos, 2017). En cuanto a los niveles de ca-
rencia, también posee más de 5 indicadores 
de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) y 
conjuntamente con Moreno, Merlo y La Ma-
tanza constituyen un subgrupo donde más 
del 50% de trabajadores no está registrado, 
una cifra más que significativa.

Por último, y respecto del nivel educa-
tivo de la población que presenta una im-
portante heterogeneidad, se puede afirmar 
que José C. Paz, junto con Florencio Varela, 
Ezeiza, Malvinas Argentinas y Moreno, po-
seen el nivel más bajo de estudios. Este es 
un aspecto que se pone de manifiesto en 
la comunidad de la Universidad Nacional de 
José C. Paz (UNPAZ), donde los graduados 
de las diferentes carreras manifiestan en 
gran porcentaje ser los primeros profesio-
nales universitarios de sus familias.

En relación con la comunidad educativa, 
el 20 de diciembre de 1890, en reunión del 
Consejo Escolar de General Sarmiento, se 
decidió crear la Escuela Nº 4, actual Escuela 
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Primaria Nº 1 de José C. Paz, en el Cuartel 
III, alquilando una propiedad de Juan Serres. 
Esta se ubicaba en las cercanías de la Esta-
ción Piñero y comenzó a funcionar a partir 
del 1º de febrero de 1891, según registros del 
Museo Histórico de José C. Paz. En mayo de 
1894, la escuela fue trasladada al Cuartel V, 
en una propiedad de Francisco Castellano, 
con una población escolar de 30 alumnos.

Figura 2. Escuela Primaria N°1 de José C. Paz.

Fuente: MHJA, Efemérides diciembre.
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Figura 3. Escuela Primaria N°1, hoy.

Fuente: C. Castiglione, 28/09/2017.

Los vínculos con los barrios lindantes con 
Cuartel V aún hoy persisten, según se des-
tacó en una de las entrevistas realizadas:

 está más arraigado con José C. Paz Cuartel 
V, que con Moreno. […] Y Cuartel V históri-
camente ha sido dejado, ha sido abandona-
do, por los distintos gobiernos de Moreno. 
[…] A lo que voy es que Cuartel V, vive una 
realidad, […] totalmente que se despega, 
totalmente de la otra realidad de Moreno. 
Y el habitante de Cuartel V tiende a venir 
a hacer sus compras a José C. Paz centro, 
a Croacia (donde hay un centro comercial), 
también José C. Paz, y por lo tanto, también 
mandar los alumnos a escuelas de José C. 
Paz. Hay pocas escuelas en Cuartel V… cre-
ció mucho, hay asentamientos, nuevos de 
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barrios, en general de migrantes, y además 
con el tema de la suspensión de clases en 
las escuelas de Moreno que todavía…, ter-
minaron el año sin clases. Nosotros vimos, 
que nuestras escuelas limítrofes del barrio 
Mirador de Altube, del barrio Primavera, de 
Saavedra Lamas, que limitan todas con Mo-
reno, se llenaron más de lo que estaban, o 
sea nos costó mucho terminar el año (Ges-
tión, hombre, 55 años, marzo 2019).

Aquí el inspector remarca las desigual-
dades no solo políticas sino también de 
acceso y de la vida social que hace que 
algunas zonas vivan y otras sean más 
abandonadas y de cómo la muerte de los 
docentes antes mencionada llevó a un 
cambio en la matrícula del partido.

A lo largo de los años, la organización 
barrial ha dado lugar a diversos y espo-
rádicos momentos en donde las distintas 
gestiones municipales, provinciales y na-
cionales crearon, refaccionaron o cons-
truyeron establecimientos educativos en 
nuestro partido, amén de la Universidad 
Nacional de José C. Paz, que está cum-
pliendo diez años y la próxima concreción 
de la Facultad de Medicina.
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En el presente, la cantidad de estableci-
mientos educativos en el distrito de José C. 
Paz pueden categorizarse de la siguiente 
manera:

Tabla 3. Mapa de los institutos educativos en José C. 
Paz y matrícula en 2018.

Nivel/Tipo de 
institución

Cantidad de 
establecimientos 

educativos

Matrícula en 
cantidad de 

alumnes

Jardín de 
infantes 20 6.500

E Primaria 39 25.527

EE Secundaria 35 20.422

EES Técnica 3 2.555

Subtotal 97 55.004

EE Especial 3 1.038

CEBAS 1 128

Adultos 6 596

Ed. Física 1 1.030

Artística/
Estética 1 356

CF Profesional 2 1.100

CENS 1 139

CIIE 1 186

ISFD 1 803

Total 114  60.380

Fuente: elaboración propia en base a los datos suministrados
por la Jefatura Distrital de José C. Paz.
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Los que hemos señalado con gris son de 
carácter obligatorio. Por otro lado, los es-
tablecimientos se llaman de formas dife-
rentes o son de jornada simple. Asimismo, 
también hay numerosos establecimientos 
de gestión privada, algunos de los cuales, 
como el Instituto María Bístrica y el Institu-
to Giovanni Páscoli, son fruto de la organi-
zación de la migración croata e italiana. Y 
en ambos casos estamos ante colegios de 
gran impronta barrial, décadas de arraigo y 
en constante crecimiento, cuya comunidad 
educativa se nutre de estudiantes de luga-
res adyacentes, la recuperación o manteni-
miento de una descendencia familiar que 
lleva varias generaciones.

DIMENSIONES DE UN FENÓMENO COMPLEJO

Los estudios del conurbano nos posicio-
nan en un tipo de enfoque específico, un es-
pacio intersticial entre lo urbano y lo rural, 
el acceso en una hora y media a la CABA y a 
pasos de cordones frutihortícolas, de frag-
mentos de planes habitacionales y de asen-
tamientos urbanos, de rastros de tiempos 
de cierta prosperidad y otros de recesión, 
así como de huellas e indicios de migracio-
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nes antiguas, vecinas de las recientes. En 
esa convivencia dinámica y relacional, les 
niñes y adolescentes se vinculan con los 
docentes, trabajadores precarizados que 
intentan, en la mayoría de los casos, brin-
dar formas de ver el mundo en que ellos 
también viven, en contextos desiguales y 
muchas veces injustos.

Por todas esas razones, nuestro acer-
camiento no posee la pretensión de dar 
respuestas, sino aportar a las preguntas y 
reflexionar sobre el lugar del niñe y joven 
migrante en nuestro territorio, a fin de se-
guir interrogándonos acerca de quién tie-
ne el derecho a narrar, a hablar y a contar 
su historia.

Las categorías que construimos para 
subdividir los temas, basados en un cues-
tionario que implementamos en los distin-
tos formatos y los segmentos de testimo-
nios elegidos, no tienen un orden de impor-
tancia o una jerarquía: son todos recortes, 
siempre incompletos y parciales, que for-
maron parte de nuestro relevamiento, sin 
intenciones de cerrar otras posibilidades de 
análisis y de miradas.

En esta línea y a modo de anticipo de 
las futuras vertientes de investigación, 
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en donde trabajaremos el porcentaje de 
alumnos por departamento, nacionalidad, 
edad y género, entre otros, y que ya se en-
cuentra en proceso, y a fin de completar el 
escenario de la presencia de alumnos mi-
grantes en el territorio en establecimien-
tos educativos del partido, quisimos pre-
sentar el número de alumnos extranjeros 
que estudian en la UNPAZ, en relación con 
la cantidad total de alumnos que, como 
se observa, es baja, aunque en ascenso, al 
igual que los asistentes a la misma:

Gráfico 2. Total de alumnos UNPAZ y alumnos 
extranjeros (En números totales).

Fuente: elaboración propia en base a los datos proporcionados por la Subsecretaría de 
Administración y Estadísticas Académicas UNPAZ y las Memoria UNPAZ https://www.

unpaz.edu.ar/memoria-institucional.

Como hemos mencionado anteriormen-
te, con las crisis económicas y sociales, los 
primeros que ingresan al mercado laboral 
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en forma anticipada son los jóvenes tenien-
do que optar muchas veces entre estudiar 
y trabajar, como veremos en los siguientes 
testimonios. Y dentro de esa franja etaria 
y generacional se encuentran aún más vul-
nerados les jóvenes migrantes que no han 
podido regularizar su situación documen-
taria luego de cuatro años de obstáculos y 
dilaciones intencionadas (Castiglione y Ma-
ceri, 2020; Agenda Migrante, 2020).

CAMBIOS EN LA ESCUELA: PARADIGMAS,

GESTIONES, DOCENTES Y ALUMNOS

La escuela cambió. La escuela cambia to-
dos los días, pero los sentidos adjudicados al 
pasado idealizado toman relevancia frente a 
las incertidumbres del presente y las posibi-
lidades de acción e intervención que se ven 
atravesadas por intentos de innovación por 
parte de gestiones políticas con ideas diver-
gentes y reformas que no siempre son lle-
vadas a cabo de manera uniforme.

En las escuelas, habitadas por miembros 
de distintas generaciones, atravesadas por 
las jerarquías y los escalafones, se convive 
día a día con grupos de la “vieja escuela” con-
formándose como una resistencia del “de-
ber ser”, frente a lo que efectivamente “es”.
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Lo real es que la escuela se desarrolla, 
se transforma, pero dentro del imaginario 
de los agentes que la componen, múltiples, 
diversos y contradictorios, allí conviven los 
entrevistados que nos brindaron los relatos 
que queremos compartir.

 Cambió todo de la escuela, antes era más 
verticalista, hoy es más horizontal y los 
chicos vienen de otra manera. El planteo de 
una escuela de ese momento, que era un 
faro de iluminación que desperdigaba cono-
cimiento ya no existe (ES, gestión, hombre, 
40 años, Barrio San Atilio, julio 2017).

Sobre el trabajo del docente existe abun-
dante bibliografía en donde todavía pre-
valece en la memoria una idea acerca del 
pasado y del lugar social que desempeña-
ba el “maestro” o el “profesor”, en forma 
comparativa con el presente (Chirizola, 
2018; Carrizo y Giménez, 2017).3 El cambio 
generacional y de paradigma, que algunos 

3. Dentro de la abundante bibliografía que hay al respecto, reco-
mendamos el bellísimo texto de Chirizola (2018), docente de San 
Miguel, que traza su historia de vida como alumna y maestra en 
el territorio desde 1958. Asimismo, la excelente compilación de 
los colegas Carrizo y Giménez (2017), que estudian los proyectos 
educativos en distintos escenarios políticos de la Argentina en 
donde articulan la política y lo político en las tramas educativas 
(la educación patriótica, en la etapa peronista y la desperoniza-
ción, la gestión desarrollista, la última dictadura cívico-militar, la 
democracia y en los últimos años).
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docentes no pueden o no quieren incorpo-
rar, los lleva a negociar los límites y a elegir 
algunos aspectos del mito fundacional con-
virtiéndose en parte de una resistencia que 
defiende un modelo que fue exitoso en su 
opinión. Gran parte de ellos ya han tenido 
que negociar un multiculturalismo conser-
vador (Domenech, 2007) que fija, como una 
foto, las ideas que se tienen acerca de al-
gunos colectivos (“los bolivianos son sumi-
sos”, “las familias bolivianas y peruanas son 
cumplidoras, ¡un respeto! [con el docente]) 
(EP, gestión, mujer, 30 años, Barrio Centro, 
marzo 2018) y otros grupos que desafían 
esa imagen que no pueden encerrar en una 
definición socialmente admitida.

 En una de las escuelas que trabajé una 
maestra me decía “yo no voy hablar de 
los indios, yo no tengo nada que ver con 
los indios, yo soy italiana” […] no la voy a 
descalificar a la maestra, pero hay muchos 
como ella a la que educaron así” (EP, ges-
tión, hombre, 50 años, Barrio Centenario, 
noviembre 2017).

Esa melancolía por lo perdido, a la que 
algunos docentes se aferran, también 
se relaciona con lo aprendido y la propia 
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trayectoria que cada sujeto ha transitado 
como alumno y trabajador de la educa-
ción, poniéndose en juego sus propias de-
cisiones y elecciones: 

 Esto del alumno imaginario es cierto, uno 
siempre tiene idealizado, en el profesorado, 
en la formación y la realidad es siempre… 
[piensa unos segundos] a veces con la rea-
lidad… es lo que nos habilita para saber 
si realmente es la profesión, y la realidad 
siempre se enfrenta y crea tensión. Muchas 
veces uno se da cuenta que debe seguir 
estudiando, investigando para fortalecer 
esos aspectos que uno no contempla, por-
que la realidad es el impacto de lo social 
con lo pedagógico y bueno, es un tema. Y 
no solo la investigación y el estudio sino un 
fortalecimiento con otros aspectos que se 
van enlazando, que van formando redes, 
en equipos, en institutos superiores que 
nos siguen asesorando, capacitando y la 
relación de todas con todo el personal crea 
lazos importantes que establecen conoci-
mientos, permiten ir avanzando. Sí, es un 
impacto en el que nosotros a veces senti-
mos que han cambiado enormemente los 
grupos sociales, mucho más demandan-
tes, conocen sus derechos, pero no saben 
todavía ejercerlos, reclaman, pero todavía 
hoy no saben ejercerlo, todavía hay actos 
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que deben aprender (EP, gestión, mujer, 45 
años, Barrio Sarmiento, febrero 2018).

De alguna forma lo que impacta en esta 
docente, ahora en tareas de gestión, es el 
cambio que se opera en un cuestionamiento 
acerca de las premisas por parte de la pobla-
ción escolar, que si bien no especifica (cre-
ciente politización o demandas al sistema), 
lo percibe como una dificultad con la que 
hoy los docentes se tienen que enfrentar 
para lo que es necesario seguir capacitán-
dose en conocimientos ad hoc a los de los 
contenidos que ya creen poseer. Asimismo, 
subyace el problema de que el saber se ha 
cristalizado como si las formas de enseñar y 
aprender no hubieran cambiado, con mayor 
velocidad, en los últimos 20 años, tanto en 
lo pedagógico como en los tecnológico.

El encuentro de la expectativa con la reali-
dad del docente, así como el ascenso en los 
distintos escalafones, lleva a asumir distin-
tos roles a lo largo de su trayectoria laboral, 
que se condensan en el siguiente testimonio:

 La idea que tenía al principio y la que uno 
tiene ahora, es que uno cuando empieza a 
veces es soñador con respecto a la docen-
cia y llegamos y pensamos que vamos a 
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transformar la manera de pensar de las 
personas. Por ahí los primeros tiempos, 
los primeros 5 años y allí uno se da cuenta 
que la individualidad de los alumnos, por 
ahí, es más fuerte, y ahí viene la primera 
crisis. Esa es la primera gran crisis que uno 
siente. A mí me tocaba en Economía (mate-
ria) y enseñar los sistemas económicos, la 
manera de generar riqueza y un chico dice 
“no me interesa”. Entonces esa es la prime-
ra gran crisis que nos sucede. A veces hay 
docentes que la saben llevar y a veces no… 
La otra pasa creo, que después ya con los 
adultos que uno empieza a relacionarse y 
reconocerse con el grupo de pares y se da 
cuenta que, por ahí, no todos comparten el 
ideal de compromiso con el trabajo. Y se 
ve que se trata despectivamente a la profe-
sión, por lo menos a mí me pasó. Tenemos 
que hacer algo más que solamente hablar 
con los chicos (ES, gestión, hombre, 40 
años, Barrio San Atilio, julio 2017).

Es muy interesante el detalle de los hitos 
que marca el docente, que emergen de su 
experiencia personal y los frentes que abre 
a partir de lo que representa cada alumno 
y su posibilidad de impacto con los cambios 
vinculados a las figuras de autoridad que 
hoy son replanteados. Como expresaba an-
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tes, algo cambió: la transmisión de herra-
mientas que no son valoradas de manera 
homogénea por el alumno se articula con 
el docente que puede optar entre tener un 
trato distante, ignorarlo o intentar conven-
cerlo. Por otro lado, está la relación con los 
pares, una vez que alguno plantea una po-
sición diferente, cuál es la forma en la que 
se sigue trabajando o proyectando tareas 
con compañeros con los que no se coincide 
en la propuesta y abordaje docente. Y un 
aspecto más, que ocurre cuando un cole-
ga pasa a tareas de gestión y debe hacer 
funcionar este sistema complejo, en donde 
requiere conformar un entramado de alian-
zas, negociar lealtades y manejar conflictos 
desde otro papel, que a su vez carga con las 
presiones de su inspector.

Por ejemplo, este mismo docente intenta 
todos los años planificar viajes educativos 
y de egresados, enfrentándose a preguntas 
de sus pares que le cuestionaban: “¿para 
qué?”. Fundamentaba su idea, a algunos 
los convencía y a otros no; les hablaba en 
los pasillos, de manera informal, o en re-
uniones. Una vez pasado ese momento, se 
lo planteaba a los padres, y luego (re)mo-
tivaba a los docentes que había visto que 
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estaban de acuerdo y recomenzaba con los 
chicos, hasta que se producía el viaje, en un 
trabajo minucioso a fin de quebrar manda-
tos de que esas actividades no eran para 
ellos o encontrarse en paisajes en los que 
no se imaginaban.

 D: Mi mirada con respecto a la docencia, 
sí cambio mucho. No es la misma imagen 
que tenía del docente cuando arranqué, 
cuando estaba en el profesorado, cuando 
te presentás por primera vez en el aula, 
va cambiando durante toda la trayecto-
ria e inclusive te empapas de otras cosas 
porque empezás a trabajar desde lo social 
también, no solamente es enseñanza- 
aprendizaje, que es lo que te brindan en el 
profesorado. Vos tenés la imagen del do-
cente ideal pero cuanto te paras frente al 
aula cambia eso y también cambia a medi-
da que uno va avanzando en la edad, en la 
antigüedad y también como mujer, no es 
lo mismo una docente a los 21 años que a 
los 40 (EP, gestión, mujer, 45 años, Barrio 
Sarmiento, febrero 2018).

En este caso, la docente sitúa los cambios 
también con su propia trayectoria de vida y 
de experiencia en el aula, también sumán-
dole la perspectiva de género bien marcada.
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Asimismo, el gran cambio contextual que 
intenta sepultar los otros modelos educati-
vos se da a partir de la profundización del 
neoliberalismo a fines de la década de 1980 
y comienzos de la de 1990, cristalizado a 
partir de la implementación de la Ley Fe-
deral de Educación de 1993, que luego fue 
reemplazada en 2006, aunque se mantu-
vo en vigencia de manera fragmentaria de 
acuerdo a las regiones hasta 2011. Esto im-
pacta en los sujetos en los que conviven los 
distintos planteos y paradigmas. En este 
doble rol de maestra a la mañana/gestión a 
la tarde/padre-madre, se cuestiona la pala-
bra del docente en el aula, en virtud de las 
falencias (o no) que pueda tener una idea 
que reformula lo establecido:

 con el cambio de diseño en 2009 se eli-
minó el concepto de abecedario, de la 
conciencia fonológica: hoy se habla de 
conjunto de palabras, equipos de letras. Y 
para enseñar la M se dice la de “Mono”, y 
yo la agarré a mi hija y le dije “la M hay 
que unirla a la A”, porque el chico no puede 
inferir (EP, gestión, mujer, 30 años, Barrio 
Villa Altube, febrero 2018).
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Estas reformas poseen marchas y con-
tramarchas que a menudo están teñidas de 
militancia pedagógica, de acuerdo a quien 
las promueva:

 Cuando en el año 2007 se generó la se-
cundaria obligatoria de seis años y se pasó 
del polimodal, lo que se buscó en un pri-
mer momento, es que el alumno tenga 
tres años más de educación obligatoria 
y que esté dentro de la escuela. Y que la 
educación secundaria sea, no solo la for-
madora sino también la posibilitadora para 
ingresar al mundo del trabajo porque así 
lo plantea la ley y la continuidad de los 
estudios superiores (Gestión, hombre, 55 
años, marzo 2019).

Asimismo, durante los últimos años, 
la educación y el espacio escolar fueron 
atravesados por las tecnologías que in-
gresaron al aula, fuertemente resistidas 
al principio bajo el dispositivo electrónico 
del celular que hoy es negociado a partir 
de la búsqueda de contenidos, la selección 
adecuada de las fuentes, los trabajos prác-
ticos y la posibilidad de incorporarlo como 
herramienta pedagógica:
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 Mirá, con respecto a los niños, actualmente 
son nuevas generaciones diferentes a los 
niños que teníamos antes cuando iniciamos 
la carrera. Principalmente porque la ima-
gen del maestro era una imagen diferente, 
era la palabra autorizada. Hoy, y con los 
años eso ha cambiado, es muy cuestiona-
ble, entonces los niños actuales son cues-
tionables, o sea los grupos son diferentes. 
pero después… porque todo está automa-
tizado, la comunicación cambió la mentali-
dad, y hoy el niño aprende rápidamente a 
comunicarse de manera diferente a lo que 
nosotros conocíamos, ya traen otros cono-
cimientos, que favorecen y en otros aspec-
tos no tanto, pero la comunicación es lo que 
ha cambiado (EP, gestión, mujer, 30 años, 
Barrio Villa Altube, febrero 2018).

El cambio ha sido tan vertiginoso, que esta 
docente joven se siente representada por un 
paradigma o una práctica pedagógica pre-
via, más que por el actual, al igual que en el 
siguiente testimonio que lo articula con un 
cambio en los esquemas de autoridad:

 Uno puede decir que los átomos son las 
partículas más pequeñas de un cuer-
po, pero van a Google y no es tan cierto: 
hay partículas más pequeñas. Entonces 
esa adaptación le está costando a los do-
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centes, le está costando porque ahora te 
cuestionan desde otro lado. Antes te cues-
tionaban solamente desde la rebeldía: “no 
quiero hacerlo porque no quiero hacerlo”. 
Ahora te dicen “lo que me está diciendo es 
mentira” y ¿cómo hacemos entonces? Me 
parece que la escuela tiene que venir a in-
tegrar y como nunca el docente tiene que 
ser… En ese punto, un docente con 25- 31 
años de antigüedad (te dice) “yo te digo que 
matemáticas es así” y ya está. Y vos me de-
cís que científicos encumbrados dicen: “que 
esto no es así”. Entonces cuesta llegar más 
allá. Nosotros estamos lejos, la conexión a 
internet es complicada, tal vez en algunas 
partes sí o en las casas tienen internet al-
gunas pocas, 4G, si llega. El docente sabe 
que algo se debe hacer, si bien no profun-
diza en como el docente “debería” aunque 
todavía no se vislumbra exactamente qué, 
porque el universo de los teléfonos celu-
lares ya se encuentra en el aula y no hay 
una definición sobre lo que hay que hacer 
al respecto (ES, gestión, hombre, 40 años, 
Barrio San Atilio, julio 2017).

El testimonio del docente combina gran 
parte de las cuestiones planteadas: lo ge-
neracional –tanto del adolescente como 
del adulte–, lo tecnológico, los cambios 
externos que impactan en lo institucional 
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que aún no definió que va a hacer con el 
dispositivo que para todes ya es más que 
un teléfono, es una oficina ambulante, una 
prótesis de la vida cotidiana actual; pero 
que al mismo tiempo espera que no lo sea 
para el alumne. O bien, a veces negocia que 
se transforme en una fuente “bibliográfica” 
para que pueda completar un trabajo prác-
tico y pueda ponerle una nota.

Otro de los temas que menciona el do-
cente se enlaza con una de las líneas que 
se trazan en las últimas décadas: los entre-
vistados coinciden en una pérdida de auto-
ridad de la figura del maestro, que corre 
(no casualmente sino causalmente) en for-
ma paralela con la aplicación del modelo 
neoliberal, que fragmenta, divide y vacía de 
contenido las instituciones estatales, de-
nostando lo público y a sus trabajadores de 
manera constante. De manera que no debe-
ría asombrarnos, ya que es una propuesta 
política que profundiza las desigualdades, 
alternando confusamente intentos de re-
estructuración y reformas que enmascaran 
una condescendencia para con las clases 
populares, con otros que intentan igualar, 
pero atravesados por coyunturas políticas 
y divergencias en la implementación de 
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cada gestión. Ese modelo económico posee 
un correlato pedagógico que se basa en la 
tecnocracia, la cual privilegia un enfoque 
que desatiende las realidades contextua-
das y contribuye a desarmar el tejido so-
cial. Esta construcción que parece general 
se despliega en múltiples capilaridades. Por 
ejemplo, hemos escuchado que una direc-
tora permite cosas que otra no, presionada 
por un determinado contexto o clima ins-
titucional y lo que aprueba un supervisor 
difiere de otro, en otra escuela, siendo esto 
muy común. En esa línea de flexibilización 
laboral, el docente suma una gran cantidad 
de tareas vinculadas a funciones y habili-
dades que tienen que ver con reuniones en 
otros ámbitos, desplazamientos, cursos, 
capacitaciones, programas informáticos, 
contables y hasta aplicaciones que el equi-
po de gestión tiene que bajar en celulares 
propios. Espacios y tiempos se han tras-
tocado con los grupos de WhatsApp, que 
invaden los momentos libres generando 
muchas veces conflictos que van profun-
dizando el estrés y el fastidio por errores 
o malas interpretaciones de los mensajes, 
que antes no existían.
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Los cambios en la función del docente 
son registrados de manera creciente:

 Te cambian el régimen de licencias, te 
cambian como presentar las cosas, enton-
ces si no tenés el sellito de la derecha…, 
y esas cosas, cosas burocráticas que son 
trabas, pero no solamente para esta es-
cuela, para todas (ES, gestión, mujer, 30 
años, Barrio Sarmiento, febrero 2018).

Este aspecto, que solamente hemos men-
cionado, será profundizado también en otros 
puntos en donde la figura del docente se 
desgrana en múltiples funciones que oscilan 
entre psicólogos, padres/madres, cuidado-
res, proveedores, peritos de problemáticas 
que van desde dificultades visuales hasta 
abusos, que resultan inabarcables, con un 
gran costo de responsabilidad y funciones 
que desbordan su cargo. Su involucramiento 
implica relacionarse con juzgados, personal 
de salud, defensorías e instituciones policia-
les que, en laberintos burocráticos, a veces 
los sumergen en lógicas que desconocen.

 A esta escuela, me decía la directora que 
hace dos años entraron 6 veces [a robar] 
en el mismo año, no porque tengan cosas 
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de valor, porque lamentablemente nunca 
fue equipada, pero si a destrozar, se tenía 
alarma en ese momento, se llamaba a la 
policía, pero la interacción con otros orga-
nismos del Estado es muy difícil. La comi-
saria de nosotros acá, a la que pertenece 
[la escuela] está a tres cuadras del otro 
lado de X, entonces, lo que te dicen es que 
las dimensiones de su distribución son muy 
grandes, que les cuesta llegar, entonces, 
con más razón se apuntala lo social que el 
chico sienta la pertenencia a la escuela, a 
que la defienda desde acá adentro, a que 
aprenda a cuidarla (ES, gestión, mujer, 30 
años, Barrio Sarmiento, febrero 2018).

La reconstrucción de lazos afectivos 
como prevención de vandalismo constitu-
yeron para esta maestra un reaprender de 
situaciones que en este caso pensaba como 
dadas, transformándolas en estrategias de 
cuidado y conservación del patrimonio, na-
turalizando la escasez.

Pero no son solo estas presiones, en esta 
carrera debe constantemente para promo-
cionar, seguir capacitándose de manera 
constante. Las innovaciones o propuestas 
de proyectos que pueda presentar un do-
cente, dentro de un sistema estructurado y 
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estructurante como es una institución edu-
cativa, se plantea en ese marco:

 En general, 100% de los casos, eh, se les 
da lugar a todas estas cuestiones. No hay 
ningún problema, siempre y cuando ven-
ga a sumar a la formación de nuestros 
alumnos, no hay problema. Acá las puer-
tas están abiertas, de nuestras escuelas 
que son, como les decía recién: pública, 
obligatoria y laica. Como planteó la Ley 
1420 desde hace 130 años atrás” (Gestión, 
hombre, 55 años, marzo 2019).

Resulta significativo cómo este inspector 
califica los proyectos interculturales como 
“todas esas cuestiones”, a las que le daría 
curso, pero inmediatamente se ubica en el 
paradigma de la Ley N° 1420 de 1884, como 
su marco de referencia.

 A veces el proyecto es una excusa porque 
el fin de la escuela es este, si podemos utili-
zar algo de esa realidad social, una realidad 
social muy tapada, y que le sirva como una 
base para saber, para que lo tengan, para 
que lo desarrollen, para que conozcan, me-
jor. Yo podría trabajar, no sé, energía y mi 
proyecto puede ser solar, hidráulica, etcéte-
ra y para aprender de eso, pero en realidad 
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la escuela, el fin es que el chico adquiera un 
montón de herramientas que pueda desa-
rrollar en otro nivel, en este caso la escuela 
secundaria. Todo lo que tiene que ver con 
práctica del lenguaje… esas son áreas que 
se entrecruzan (EP, gestión, hombre, 50 
años, Barrio Sarmiento, noviembre 2017).

Otra dificultad radica en el ascenso y los 
criterios de evaluación, en donde convive 
la idea de “vocación” o de la “misión” que 
debe tener un docente frente a los cam-
bios que se desarrollan cuando se enfren-
ta a una realidad heterogénea y compleja 
como es un aula:

 D: El supervisor que va a la escuela todos 
los días, es un colega que llego ahí por su 
mérito, ¿bien? eh, entonces cuando evalúo 
a docentes, cuando tomo prueba de selec-
ción, o concurso de titulares, me ha tocado 
muchas veces, escuchar ante una pregunta, 
que luego de hacer un tiempo, porque no 
iba aprobar a nadie, no iba aprobar a nadie, 
¿Por qué querés ser director de educación 
secundaria? “Porque quiero salir del aula”

 E: Ahhhh, [reacción de asombro]
 D: Bueno, levántese y salga nomás, que 

andamos buscando otra cosa. Eh, yo quie-
ro salir del aula porque ya estoy cansado, 
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cansada. Bueno, no una vez, eh, lo escuche 
muchas veces. Una vez, con un compañero 
mío que ya se jubiló el año pasado, está-
bamos tomando los dos para secretario y 
una chica de otro distrito, dijo que quería 
salir del aula porque los chicos la tenían 
cansada. Agarró, paró, porque estábamos 
grabando, y le dijo primero todo lo que 
pensaba de ella y le dijo andate y espero 
no encontrarte nunca en la vida (Gestión, 
hombre, 55 años, marzo 2019).

Para abordar las diferentes formas de tra-
bajar con las comunidades migrantes con-
sideramos que era importante preguntar 
acerca de cursos, presenciales o virtuales, 
que hubiera ofrecido el distrito escolar o el 
Estado, que brindaran herramientas para 
trabajar con los alumnos, de manera que se 
transformó en una pregunta concreta a la 
que la gran mayoría contestó con una nega-
tiva, pero con matices interesantes:

 D: No, ninguna, no, no, no. Sí desde la escue-
la y con los lineamientos curriculares que 
inclusivamente hablan de la atención a la 
diversidad y hacer esta interculturalidad, 
trabajar con esto y hacer de esto un espa-
cio rico en aprendizajes y en enseñanza.
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 E: Y... ¿Por dónde lo agarraron? ¿Por el 
lado de la cocina? ¿La comida?

 D: No, en realidad porque no es que haya 
vocabulario específico de comida o de co-
cina sino de términos que se usan cotidia-
namente en la zona donde pertenecen, y 
bueno, se aplican acá. Es decir: ¿Qué quiere 
decir tal cosa?, pero no hay así específica-
mente...Inclusive la gente que viene des-
de otros países habla perfectamente el 
español y conoce perfectamente nuestro 
argentinismo, digamos. El castellano de 
nuestra Argentina (EP, gestión, mujer, 40 
años, Barrio Villa Altube, septiembre 2017).

En este caso, la docente apunta al éxito 
de la socialización, también pensado como 
ese migrante que viene siendo pequeño y 
entra en un camino socializante, por el cual 
no es “necesario” que la escuela repare por-
que “no se da”, porque considera que ya se 
siente más argentino.

 D: Nosotros en esta escuela mucho no te-
nemos, no se da mucho la diversidad de 
culturas ya te digo que hay niños que vie-
nen...pero han venido desde chiquititos, y 
por ahí si nombran alguna palabra o algo...
pero no es como el fuerte, tan relevante 
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(EP, gestión, mujer, 40 años, Barrio Villa 
Altube, septiembre 2017).

Al mismo tiempo, en contraposición a lo 
anteriormente narrado, hubo otros docen-
tes que sí han advertido una presencia del 
Estado, en cualquiera de sus formas, que 
llevó a un conocimiento específico:

 D: Sí, la Dirección General de Cultura y Edu-
cación de la Provincia de Buenos Aires, a 
través de los Centros de Capacitación Do-
cente, ha realizado y lo sigue haciendo, 
capacitaciones para trabajar con la diver-
sidad cultural (ES, Inglés, mujer, 40 años, 
Barrio Alberdi, octubre 2018).

 D: Desde la Provincia se guía a los profes 
para trasmitir la interculturaridad (ES, Ma-
temática, hombre, 61 años, Barrio Frino, 
octubre 2018).

Cerrar algún punto o definir los testimo-
nios como factibles de ser encuadrados 
claramente en un ítem, como vemos, re-
sulta sumamente complejo. Todos los seg-
mentos tienen los ecos de los anteriores y 
se relacionan mutuamente.

Pero como un intento de corolario resul-
ta evidente que el docente se encuentra 
sobrecargado en sus funciones, convivien-
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do minuto a minuto en el esquema de lo 
“que debería ser la escuela” y lo que real-
mente “es”, ponderando algunos aspectos 
en pos de un fin (a la mañana reuniéndose 
para armar un proyecto, a la tarde haciendo 
que un niñe de 9 años que pisa la escuela 
por primera vez en mayo, se adapte en un 
grado que no le corresponde, a la noche 
haciendo un curso para ganar puntos), con 
encuadres y gestiones que no siempre son 
claras y su propia vida, que lo afectan en 
su subjetividad y muchas veces en su salud, 
siendo parte también de otras familias.

FAMILIA Y ESCUELA

La relación entre las familias y la escuela 
es, en muchos casos, un espacio en donde 
se juegan relaciones de poder en las que el 
niñe y adolescente es un cuerpo y mente en 
disputa. En esta articulación, no solo se po-
nen en juego modelos de crianza y apren-
dizaje, sino también ideologías, así como 
derechos y responsabilidades, en virtud de 
que la escuela es la escuela del Estado (Ba-
libar, 1996), que, en este caso, recepciona 
sujetos y establece marcos de aprobación 
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por adquisición de determinados conteni-
dos y permanencia.

De alguna forma, la lucha por la identi-
dad y los espacios es dirimida en el niñe y 
adolescente, como lo expresa el testimonio 
de un entrevistado que intenta sortear esta 
disputa a través de reuniones, acercamien-
tos, en medio de otra mayor vinculada a los 
espacios, la violencia que rodea algunos ba-
rrios y la autoridad de los docentes:

 E: ¿Y tienen padres que también tiran para 
otro lado?

 D: No siempre, igual la relación con los 
padres… los entiendo. Trato de hacerles 
entender que no estamos en una disputa 
escuela- familia; que si ellos están preo-
cupados por los chicos nosotros también. 
Incluso haciendo cosas que a ellos no le 
gustan entienden que a veces es mejor 
para los chicos. Por ejemplo, un chico que 
se peleó 10 veces en la escuela, evidente-
mente se lleva mal: “Ud. le echó la culpa”, 
me dicen. No le echo la culpa a nadie. So-
lamente digo que si se pelea lo voy a vol-
ver a llamar. Evidentemente tiene un pro-
blema de razonamiento y que se le puede 
conseguir un lugar en donde esté mejor, 
sino que venga, pero si se vuelve a pelear 
lo vamos a tener que llamar. No es uno 
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contra otro. No hay un chico problemáti-
co, hay familias problemáticas. Un chico a 
los 14 años no tiene definida demasiadas 
cosas. Algunas seguramente sí, pero mu-
chas cosas no tienen definido. Por lo tan-
to, eso que le decía de la disputa familiar 
y la escuela es lo que quiero evitar. Si le 
decís al chico que haga determinadas co-
sas y la familia dice otra… y lo cuestiona 
desde la casa, y bueno, ya es difícil edu-
cando al quitarle la autoridad del docente 
se complica. Entonces, le digo a la familia 
“vengan y me lo dicen a mí, no se lo digan 
a los chicos” porque se perjudica el chico.

 E: Es un campo de batalla el alumno.
 R: Exactamente. Porque un día están ti-

rando cascotes a la ventana y el docente 
le dice que se tire al piso ¿y el chico le 
va a decir “qué me decís”? Por suerte acá 
no pasa muy seguido, muy poquito, por 
suerte se trata de trabajar, se hace una 
reunión en la sala con los padres, que no 
queden asuntos pendientes. Eso es im-
portante, no dejar asuntos pendientes. 
Pero bueno… (ES, gestión, hombre, 40 
años, Barrio San Atilio, julio 2017).

En el siguiente testimonio, desde un rol 
de gestión, otro docente reconoce que la 
escuela no es atractiva, no aporta conteni-
dos interesantes o no logra garantizar un 
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futuro trabajo. Sin embargo, desde algunas 
miradas, es el “otro” el que no “logra” ser 
parte, no logra sortear esas dificultades:

 La escuela no le resulta atractiva, la ver-
dad que la escuela no es muy atractiva. O 
al menos de la estructura escolar gradua-
da, militarizada, no resulta atractiva para 
el adolescente, con los cambios que el 
adolescente tiene en esa edad. Y las fami-
lias, muchas veces no logran ser parte de 
la ayuda que necesita la escuela para que 
el alumno vaya (Gestión, hombre, 55 años, 
marzo 2019).

En el contexto de crisis económica y po-
breza creciente que se agudizó desde 2017, 
algunas familias del territorio se encontra-
ban atravesando diversos estadios de vul-
nerabilidad:

 D: Te decía, acá notamos eso, igual es una 
comunidad que la pelearon mucho, pelea 
en el sentido de que busca poder tener me-
jores oportunidades, les cuesta, porque a 
los chicos tenés que marcarle pautas des-
de lo social y desde lo afectivo, básicas, que 
decís “ya tienen que venir con eso”, pero por 
más que pasaron por la primaria, hay cosas 
que tenés que reforzar hasta que se vayan.
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E: ¿Cómo que traigan el cuaderno o que diga 
hola, buen día, permiso…?

D: Como para que no escupan al lado del 
asiento donde están porque en casa lo 
hacen igual, no lo ven como un mal hábi-
to, no sé, por ahí a un chico de 18 decirle, 
“esto sabes que…no” “No, para esto tenés 
el baño, pedí permiso, se te da”. Porque no 
lo hacen en contra de nadie entonces, dice 
¿qué problema hay? El problema es que tu 
conducta no condice, y ahí le explicas y el 
chico accede y entiende, pero es algo con 
lo que vos decís que “ya viene” y no entien-
de. Después si llegas a conocer al papá y la 
mamá te das cuenta, porque los papás vie-
nen sin los cuidados básicos, que ni siquie-
ra tienen los cuidados básicos de higiene, 
entonces esa comunidad sí, pero [al mismo 
tiempo] son todavía los que ven el recurso 
de la escuela como necesario [...] es des-
gastante trabajar en una escuela así, de 
hecho, nosotros tenemos lo que se llama 
ruralidad. Estamos catalogados por el Es-
tado como una escuela que sabe que está 
en una comunidad donde hay carencias es-
tructurales. Entonces los chicos que vienen 
acá tienen unas carencias que tenemos 
que trabajar, por ahí antes de enseñarles a 
leer o escribir en la primaria… determina-
dos contenidos se trabajan, no con la pro-
fundidad que sabemos que se tendrían que 
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trabajar. Para poder abordar cada curso, 
durante unas semanas en marzo evalua-
mos cada grupo y con el gabinete, psicope-
dagoga, la orientadora social, trabajan con 
los docentes (ES, gestión, mujer, 30 años, 
Barrio Sarmiento, febrero 2018).

Otra docente, por el contrario, advierte 
que, en muchas ocasiones, deben adaptarse 
flexibilizando la estructura y los contenidos 
para no poner un niñe en un grado que sea 
demasiado discordante, con todas las difi-
cultades y sufrimiento que esto conlleva:

 por ejemplo toda su trayectoria escolar 
uno se da cuenta que… nosotros tenemos 
chicos de 10 años que vienen por primera 
vez a la escuela [...] de acuerdo a la edad 
lo ubicamos en el grado que tiene que ir, 
pero sí se trabaja la alfabetización (EP, 
gestión, mujer, 45 años, Barrio Sarmiento, 
febrero 2018).

En esa línea resulta frustrante cuando 
el docente detecta alguna situación pro-
blemática, el equipo de orientación actúa, 
contacta a la familia y esta acompaña, 
pero a veces surgen otras dificultades que 
exceden a las partes y su buena voluntad, 
porque justamente los círculos de ciertas 
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patologías tienden a profundizarse. Si pen-
samos desde las más sencilla de solucio-
nar: una dificultad visual, lo que implica en 
padres con empleos precarizados pedir el 
permiso para llevarlo a un turno; o un tra-
tamiento con un niñe con dificultades para 
el habla, que requiere de ejercicios y que to-
das las semanas concurra a un consultorio, 
además de conseguir esa posibilidad, cada 
niñe es un mundo.

 D: Nosotros tenemos un equipo de orien-
tación escolar, el cual trabaja con las fa-
milias que tienen estas dificultades, que 
tienen esta problemática y bueno hace las 
derivaciones correspondientes, pero des-
pués cuando necesitamos del apoyo, del 
acompañamiento de ciertos organismos 
que dependen del Estado, ahí es como que 
se hace más difícil [...] Muchas veces se los 
orienta para que vayan a psicopedagogas 
o vayan a médicos, distintos lugares y hay 
dificultad para conseguir profesionales 
porque falta mucho o porque no hay y no 
da abasto, entonces ahí es donde veo que 
hay mucha dificultad (EP, gestión, mujer, 
25 años, Barrio Sarmiento, febrero 2018).

Es pertinente explicitar que durante la 
gestión de la gobernadora Vidal, los gabi-
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netes pedagógicos se “distritalizaron”, lo 
cual no impide remarcar que en muchas 
escuelas nunca contaron con uno propio. 
Además, dada la gran extensión territorial 
del distrito escolar, el gabinete no da abas-
to con las necesidades y demandas especí-
ficas de cada escuela. 

Hay situaciones vinculadas a las migra-
ciones internas o de zonas rurales que po-
nen en juego la relación entre la casa y la 
escuela con respecto a la comunicación, 
que complejiza la articulación entre ambas, 
la docente lo ejemplificaba así:

 D: No, no, no… sí podemos distinguir de los 
padres los que vienen del campo que tienen 
un idioma más cerrado y les cuesta socia-
bilizarse. Después hay otros grupos que sa-
bemos que no son del campo por la forma 
y porque ya vienen… (EP, gestión, mujer, 45 
años, Barrio Sarmiento, febrero 2018).

 E: ¿El idioma es la principal barrera?
 D: Sí, yo creo que sí, porque no tener ac-

ceso al idioma hace que la misma per-
sona se recluya y que se aísle, que ellos 
(la familia) no quieren venir a hablar con 
nosotras porque saben que no nos van a 
entender o que nosotras no los vamos a 
entender a ellos y bueno eso yo lo pienso 
como cuando una persona es analfabeta 
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no tiene acceso a nada, y cuando no cono-
ces el idioma, no conoces a la gente, tam-
poco tenés acceso a un montón de cosas 
[...] vos o yo, por ahí ya tenemos las he-
rramientas para lograr hacernos entender 
porque tuvimos una educación, la cual nos 
nutrió de herramientas para poder resol-
verlo, pero en este caso no, entonces es 
más complicado porque la persona termi-
na aislándose (EP, gestión, mujer, 25 años, 
Barrio Sarmiento, febrero 2018).

En este caso, la docente le saca la posibi-
lidad del conocimiento de un idioma porque 
no es el oficial. La disputa entre el mode-
lo sarmientino, las ideas nacionalistas y la 
imagen del “alumno ideal” dentro de una 
“familia ideal” aún puja por triunfar en la 
lucha interna que algunos docentes libran 
subjetivamente, como si el estado actual 
fuera una tormenta pasajera. Sobreviven en 
una tensión que persiste y coexiste entre la 
idea de lo que “debería ser la escuela” y lo 
que efectivamente “es”: un espacio en donde 
prima la diversidad y en donde las antiguas 
certezas sobreviven de manera fragmen-
taria, arrasadas de forma intencionada por 
gestores de un modelo neoliberal que ocul-
ta los efectos reales de las políticas imple-
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mentadas (Domenech, 2007) que atravie-
san las viejas certezas y donde “Hay papás 
muy jóvenes, chicos [viven]con los abuelos” 
(Gestión, hombre, 55 años, Barrio Villa Altu-
be, marzo 2019) y otras múltiples combina-
ciones son adjudicadas a “algo cultural”.

En otra entrevista, la secretaria narraba 
la ausencia de una familia a quien recurrir 
frente a determinados comportamientos y 
acciones de les niñes y adolescentes. Ha-
blando sobre situaciones confusas y violen-
tas, en el siguiente párrafo la docente igua-
la o equipara el impacto sobre el alumno de 
la violencia física con el abandono:

 E: ¿Los padres pegan?
 D: Abandonan, entonces por ahí, para que 

te des una idea yo empecé acá en esta 
escuela a mediados de noviembre, a la 
semana viene a preguntarme una de las 
porteras porque se nos escapó un chico, 
salto la reja. Bueno, buscando, llamando a 
la mamá. La mamá por teléfono me avi-
sa que no vivía más con él, que yo tenía 
que llamar a su abuela que vive acá a dos 
cuadras. Me fui hasta la casa, por suerte el 
chico optó por irse al trabajo con el abuelo, 
pero esa situación de abandono, de “llá-
malo al abuelo y fíjate…” Entonces, igual 
después se la llamó, se le dijo que estaba 
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bien, pero es una decisión familiar o lo que 
fuera, no le fue comunicada a la escuela, 
entonces, nosotros por ahí hubiésemos 
mirado desde otro lado, pero esas cosas 
pasan más seguido de lo que nos gustaría 
que pasen, chicos que se manejan solos 
(ES, gestión, mujer, 30 años, Barrio Sar-
miento, febrero 2018).

Como se evidencia en los testimonios 
presentados, la complejidad de las rela-
ciones inter e intrasubjetivas atraviesan la 
relación y la situación performática que 
constituye la escuela y los distintos análi-
sis diacrónicos y sincrónicos que se puedan 
presentar. Dentro de la complejidad del 
escenario, existen otros factores que con-
tribuyen a profundizar la relación entre el 
Estado en todas sus formas (nacional, pro-
vincial y municipal), la escuela inserta en 
un territorio, y habitada por múltiples dis-
cursos emergentes de distintos momentos 
históricos, políticos y económicos, y donde 
la familia es un espacio más en donde el 
niñe y joven desarrolla afectos, construye 
su subjetividad y convive, habitado por un 
sinnúmero de presiones.
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FORMAS DE EXCLUSIONES MATERIALES Y 

SIMBÓLICAS: “LA TENSIÓN”

Como ya hemos mencionado, el Conurba-
no Bonaerense es un territorio heterogéneo 
y desigual. Se encuentra profundamente 
atravesado por una superposición de capas 
de urbanizaciones de catastros, loteos, edi-
ficaciones fragmentarias, viviendas que res-
ponden a distintos planes y asentamientos 
urbanos que se entrelazan con representa-
ciones sociales que despiertan la mención 
de los distintos barrios, que configura y re-
configura todo el tiempo el mapa social.

La disputa por las zonas que se desplie-
gan en los diferentes ámbitos en donde se 
negocian los espacios de la interculturali-
dad, como los hospitales, los ámbitos edu-
cativos, oficinas del Estado, espacios públi-
cos, también llega a lo educativo.

Las menciones acerca de las escuelas de 
distintas zonas del territorio abren una cade-
na de sentidos: “Allá, cerca de Cuartel V, está 
lleno de paraguayos”, o bien por el contrario: 
“No, acá en el centro no hay inmigrantes”, 
que surgen permanentemente en los rela-
tos. Los análisis no solo se relacionan con 
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distancias geográficas, sino también crono-
lógicas: “Antes…” o “Cuando yo era chica…”.

Estas referencias a los distintos espacios 
son formas concretas de exclusión material 
y simbólica que, si fuéramos inocentes, pa-
sarían inadvertidas en la comunicación públi-
ca pero que sin dudas “son dolorosamente 
sentidas por los afectados que, sea por su 
origen, su color o pobreza, perciben seña-
les, para ellos claramente legibles, que les 
marcan su lugar y las barreras que no deben 
transgredir” (Margulis, 2017: 11). El problema 
se profundiza si esa misma lógica es consi-
derada desde los distintos planteles políti-
cos, que destinan (o no) partidas para zonas 
que pueden ser, no solo el resultado de pujas 
políticas sino también de territorios que pue-
den (o no) ser beneficiados con inversiones.

Es decir, si bien ya existe una diversidad 
socioeconómica que determina la configu-
ración del conurbano, armando un espacio 
heterogéneo, también al interior de cada 
uno perviven narrativas, mitos, quiebres, 
brechas y distancias sociales que profundi-
zan dicha desigualdad.4

4. Por cuestiones de espacio no podemos profundizar en esta 
temática, que además posee una diversidad dinámica y relacio-
nal, recomendamos el libro de Rofman (2010), Cravino (2008 y 
2014), ambas producciones de la UNGS, y el trabajo del equipo 
de Marcús (2017).
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 D: La mayoría vienen porque le dieron la vi-
vienda y vienen los parientes. Se hará una 
habitación más o en el terreno baldío por-
que antes era todo un terreno baldío. Don-
de había un molino gigante, en el fondo, 
hicieron un basurero, y en ese lugar está 
ahora lleno de casas. No hay salud, no hay 
ningún tipo de servicio (ES, gestión, hom-
bre, 40 años, Barrio San Atilio, julio 2017).

El docente explica que en la última déca-
da se habían construido viviendas y loteado 
la zona, llevando a que familias de otros 
partidos vinieran a José C. Paz, establecién-
dose. En ese sentido, uno de los elementos 
a considerar por distintos trabajos y entre-
vistas que realizamos en la zona, es que 
existe una identidad “paceña” que pugna 
por defender los límites del partido que es-
tán establecidos.

A veinte cuadras de allí, cruzando la ruta 
197, la vivienda adquiere un nivel de con-
flictividad que desborda el ámbito barrial 
y que llega a las escuelas, ya que continúa 
siendo parte de una disputa que tienen los 
mayores y se transmite a los chicos alte-
rando la relación entre ellos:
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 D: Bueno, y yo te soy sincera, acá en la 
escuela tenemos un gran tema con la 
convivencia, encima también, o viven en 
el barrio o viven en el asentamiento, son 
muy trabajadores, son familias muy traba-
jadoras, la gente que vive ahí en el barrio, 
ellos inmediatamente levantaron su casi-
ta y eso parece ser que crea una especie 
de rivalidad en el barrio que entre ellos se 
discriminan, a veces nosotros interveni-
mos en alguna discusión porque se dijeron 
paragua o que se dijeron una palabra así.

 E: ¿Por qué tienen un piso o por qué tienen 
dos pisos?

 D: Por cuestiones… Se ve que a la gente del 
barrio les molesta que estén ahí, algunos, 
entonces es un problema más de adulto, 
cuando conversan entre adultos, entre ve-
cinos, están cerca los chicos y trasladan 
esos problemas a la institución. Y enton-
ces nosotros lo que queremos es que ellos 
puedan convivir y puedan aprender mucho 
de la lectura y conocer más sobre la cultu-
ra del Paraguay, pienso que ahí rompería-
mos una barrera, pero hay una especie de 
tensión entre la gente del barrio y los ex-
tranjeros del Paraguay (EP, gestión, mujer, 
45 años, Barrio Sarmiento, febrero 2018).

Las escuelas que visitamos comparten 
una realidad común: momentos en los que 
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la persistencia de las mejoras o reformas 
tuvieron lugar y espacios a “medio hacer”, 
prosperidades interrumpidas y primeras 
manos de pintura mezclados con intentos 
fugaces de modernización, cableados, arre-
glos de urgencia, con columnas o ventanas 
que sobreviven desde principios de siglo.

En el siguiente extracto, si aisláramos la 
primera oración, el docente relaciona a la 
migración, interna y externa, con un ele-
mento conflictivo, pero dentro del contexto 
es la descripción de una situación que “es”, 
que acontece y que se relaciona con algo tan 
importante como es la vivienda, los espacios 
y la regulación para ser ocupados, que como 
en el caso anterior, se traslada a la escuela: 

 Esta escuela en particular es, tal vez, un 
poco más tranquila. La de allá es muy 
complicada, muy complicada, la integra-
ción de las corrientes migratorias, algu-
nas autóctonas y otras desde afuera fue, 
es muy difícil. Mucha gente viviendo en el 
aire durante cuarenta años y resulta que 
el vecino tiene una casa nueva al lado y no 
trabajó nunca. Entonces yo sé que todo el 
mundo tiene derecho, pero la vecina de al 
lado no se sentía del todo cómoda con esa 
situación y la población de acá es de mu-
chos paraguayos. [El docente calcula un 
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20% de la matrícula]. Sí, porque la parte 
de los terrenos tomados son más de los 
paraguayos, hay los otros que son pobla-
ción de otro barrio, de distintos distritos 
y traen a sus parientes para acá. Los que 
construyen son paraguayos. Construyen 
en un terreno, solo construyen y se que-
dan. Se nota porque no son casillas, es una 
casa de material de 2, 3 o 4 pisos. Sé que 
es difícil la integración, ¿en qué se nota?, 
en la tensión. Entre los barrios hay tensión 
entre los vecinos y los nuevos. Se notaba 
porque tenían otra forma de vida porque, 
por ejemplo, se hacen una casa y te venían 
de Ezeiza, de Lomas de Zamora, que le da-
ban la casa y esto de que no sabía… qué 
no sabía porque ellos tienen y yo no. Y te-
nían una situación social diferente: tenían 
camioneta, auto. En José C. Paz hay dos 
accesos nada más, confiables, entonces 
lo que hay en un medio está ocupado. La 
corriente migratoria tiene más que ver con 
los guaraníes, los paraguayos; bolivianos y 
peruanos son menos (ES, gestión, hombre, 
40 años, Barrio San Atilio, julio 2017).

Resulta bastante evidente que gran parte 
de las mejoras de infraestructura, muchas 
veces tienen que ver con el voluntarismo 
del equipo docente. Un viernes a la tarde 
cuando llegamos a una escuela, dos mu-
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jeres y unos niños estaban intentando co-
locar unas colchonetas alrededor de unas 
columnas que tenían sus vértices toscos, 
casi filosos. Una sostenía y otra intentaba 
pasar una cinta para que quedara firme y 
que los nenes de primer grado, cuando en-
traran el lunes, el primer día de clase sin co-
nocer el espacio, no se lastimaran, teniendo 
en cuenta experiencias previas.

 Yo el año pasado cuando tomo la escuela, 
se llovía. Ahora no tanto como al princi-
pio, porque pusieron un par de parcheci-
tos, remodelaron algunas columnas para 
que no sean peligrosas para los chicos. 
Todo eso que ustedes ven ahí, estaba ti-
rado, lo habían dejado sin construir y no 
vinieron más. Esa ventana, le habían saca-
do los andamios. Todo estaba ahí tirado, y 
lo sacamos porque daba un aspecto muy 
triste (EP, gestión, mujer, 50 años, Barrio 
Centenario, marzo 2018).

EXCLUSIONES SIMBÓLICAS

La construcción de las prácticas discrimi-
natorias tiene su origen en el concepto de 
la “normalidad”, que naturaliza jerarquías 
sociales, impone modelos ideales y genera 
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prácticas que se derraman y se reprodu-
cen multiplicando la desigualdad en múlti-
ples niveles, con efectos en la exclusión y 
el sufrimiento de los sujetos. Las pautas, 
construcciones e instituciones deben ser 
también pasibles de ser deconstruidas, así 
como acciones que pertenecen al ámbito 
de lo cultural (costumbres o creencias) que 
se universalizan como únicas e invariables.

De acuerdo al Instituto Nacional contra 
la Discriminación la Xenofobia y el Racismo 
(INADI), principal organismo de aplicación 
contra esas prácticas, este define a la dis-
criminación como un ejercicio cognitivo y 
social que se centra en una fuerte demar-
cación entre los grupos humanos, cargada 
de juicios de valor que conducen a posicio-
namientos jerarquizados y desiguales. La 
posición etnocéntrica juega un papel fun-
damental en el ejercicio de la discrimina-
ción y se articula tanto con los prejuicios y 
estereotipos como con la construcción de 
la otredad (INADI, 2015: 15).

En las últimas dos décadas se trabajó 
para erradicar las fórmulas discriminato-
rias, pero hay un núcleo duro que aún per-
vive, se metamorfosea camuflándose en 
cimentaciones ancladas en la falsa cons-
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trucción de lo denominado “sentido común”, 
alimentadas por discursos mediáticos y 
conservadores que se reproducen en una 
amplia coloratura de intensidad.

La gran mayoría de los docentes entrevis-
tados advierte que ha observado situaciones 
discriminatorias entre los alumnos que se 
relacionan con distintas variables, como la 
apropiación del espacio como recurso: 

 E: ¿Hay discriminación?
 D: Todo el tiempo. Ellos lo llaman “derecho 

de piso” se sienten dueños del salón y la-
mentablemente los alumnos inmigrantes 
sufren las formas despectivas por parte 
de sus pares (ES, No dice, mujer, 28 años, 
Barrio Alberdi, octubre 2018).

También a las cuestiones vinculadas con 
los rasgos fenotípicos e idiomáticos: “Sí, es-
porádicas, pero sí. Particularmente burlas 
por la tonada de los paraguayos, por el co-
lor y rasgos faciales de los bolivianos” (ES, 
Matemática, hombre, 61 años, Barrio Frino, 
octubre 2018). El criterio de nacionalidad 
continúa como portador de rasgos que 
marcan un posicionamiento jerarquizado 
que se perpetúa: “Es complejo el tema por-
que existe un discurso xenófobo arraigado 
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(y naturalizado) pero en la práctica los chi-
cos logran buena integración” (ES, Contabi-
lidad, mujer, 53 años, Centro, octubre 2018), 
e incluso construcciones lingüísticas que se 
emiten de manera mecánica, pero ancla-
das en criterios que el otro considera como 
específico de esa nacionalidad: “Lamenta-
blemente si, la típica de resaltar el origen 
seguido de un insulto” (ES y Universitaria, 
Ed. Física, 37 años, octubre 2018).

Otro aspecto novedoso o que surge en 
los últimos años, pero que aún permanece 
en un limbo normativo, es el vinculado a las 
redes sociales, que deja a los niñes y ado-
lescentes ante contenidos discriminatorios 
que quedan fuera del radar de la escuela 
y de la familia, completamente vulnerados 
en el espacio virtual:

 R: Y las bromas a los chicos, todo el tiem-
po en las redes sociales, son terribles. Esa 
es la cuestión en discriminación por redes 
sociales sí, sí, sí por cuestiones étnicas no 
pero sí que se llevan mal y este año tam-
bién hemos tratado actualizar un poco el 
protocolo. Porque uno puede decir que 
desde el punto de vista legal que la es-
cuela no tiene nada que ver con nosotros; 
cada uno tiene su teléfono que lo compró 
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su padre y manda mensajes, pero el punto 
de encuentro es acá, el punto encuentro es 
acá (ES, gestión, hombre, 40 años, Barrio 
San Atilio, octubre 2018).

Este tipo de problema que en algunas 
escuelas ocurre cotidianamente lo perci-
ben de manera inmediata los preceptores, 
dado que por el vínculo cotidiano que es-
tablecen en el nivel secundario, son recep-
tores del problema antes que directivos e 
incluso profesores.

Los mayores muchas veces son más su-
tiles en las construcciones y reproduccio-
nes discriminatorias posicionando un velo 
de sospecha sobre las verdaderas razones 
con respecto a las causas de las migracio-
nes que, en este caso, consideran “diferen-
tes” a los que el emisor haría:

 Bueno, porque la mamá se tenía que ope-
rar y entonces allá no tenía los recursos, 
no tenían los medios, entonces vinieron a 
operarse acá en la Argentina. Entonces se 
radicó acá cerquita en casa de los padres 
y hace 5 años que están acá y de momen-
to a otro se vuelven porque el papá está 
allá en Islas Canarias, esto es lo que dice 
la mamá (EP, gestión, mujer, 40 años, Ba-
rrio Centro, octubre 2018).
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De acuerdo a lo que expresa la docente, 
le resulta llamativo pensar que en las Islas 
Canarias no hubiera recursos para llevar a 
cabo una intervención médica. Tal vez esta-
ba más relacionado con una cuestión docu-
mentaria o era una intervención costosa en 
otro lado y no aquí, a la contención familiar 
que le podían proporcionar sus padres y 
compartir las tareas de cuidado, o cualquier 
otra cuestión que se ignora. Esta sutil forma 
de introducir el artefacto discriminatorio en 
función del uso de recursos de un hospital 
del conurbano resulta llamativa, además de 
dejar un velo de desconfianza hacia el final, 
dudando del testimonio de la madre.

Desde los docentes, los entrevistados 
detectan construcciones discriminato-
rias entre sus compañeros: “Siempre hay 
pre-conceptos y se les pasan cuando se 
dan cuenta que esos alumnos valoran más 
que los nativos las oportunidades” (ES, 
Matemática, 42 años, Barrio Las Heras, oc-
tubre 2018). “Sií. Cuesta a muchos docen-
tes aceptar las diferentes clases sociales. 
Y aceptar que los que menos tienen son 
más necesitados” (ES, Ed. Física, hombre, 
36 años, Barrio Frino, octubre 2018).
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Estas construcciones muchas veces 
obedecen a un paradigma en donde per-
manece el ideal de alumno que de manera 
pasiva desea asimilarse y fundirse en la 
sociedad de destino: “Es triste admitirlo, 
pero sí. Docentes con experiencia de años 
son los más discriminadores, no he visto 
soluciones ya que ciertas posturas son 
difíciles de remover” (ES, mujer, 28 años, 
Barrio Alberdi, octubre 2018).

Este argumento destina parte de una lu-
cha ideológica abonando los clásicos dis-
cursos discriminatorios de “invasión” o de 
ocupación de vacantes, recursos y puestos: 
“Muchos profesores discriminan a los alum-
nos por su condición social, los subestiman 
a ellos y a sus padres especialmente si co-
bran la AUH (Asignación Universal por Hijo)5, 
no ha habido solución” (ES, Inglés, mujer, 40 
años, Barrio Alberdi, octubre 2018).

Esta tensión entre un paradigma discri-
minatorio es contrarrestada por parte de 
docentes que operan e intervienen: “No, 

5. La Asignación Universal por Hijo (AUH) para protección social 
es un seguro social de Argentina que otorga a personas desocu-
padas, que trabajan en el sector informal o que ganan menos del 
salario mínimo, vital y móvil un beneficio por cada hijo menor de 
18 años e hijo con discapacidad. La AUH extendió las asignaciones 
familiares y la protección social a un sector excluido. Entró en 
vigor el 29 de octubre de 2009 por el Decreto N° 1602/09 del 
Poder Ejecutivo de la Nación.
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por parte del equipo docente, al contrario, 
tratamos de inculcar el respeto, compañe-
rismo y distintos valores, independiente-
mente de la nacionalidad de cada alumno” 
(ES y Universitaria, Ed. Física, 37 años, oc-
tubre 2018). “Los docentes intervienen para 
que no suceda discriminación. Con talleres, 
charlas, salidas educativas” (EP, 41 años, Ba-
rrio Vucetich, octubre 2018). O bien, a tra-
vés de instrumentos institucionales:

 En las dos instituciones escolares en las 
que trabajo se afrontan las situaciones de 
discriminación con los Acuerdos Institu-
cionales de Convivencia y la intervención 
del Equipo de Orientación Escolar. Es decir, 
con la participación de directivos, docen-
tes, alumnos y el equipo del área de Psi-
copedagogía (ES, Matemática, hombre, 61 
años, Barrio Frino, octubre 2018).

El siguiente testimonio se relaciona con 
una particularidad, ya que esta escuela 
construida en 1964 y luego refaccionada 
albergó a varias generaciones de familias 
y tiene maestras y auxiliares docentes que 
llevan a sus hijos allí. La directora considera 
que ese es un factor positivo porque la “mi-
rada institucional” se desplaza a otros es-
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pacios y se continúa. Asimismo, la escuela 
tiene un plantel docente bastante estable 
en comparación con otras y maestros que 
desean titularizar allí, ya que se conformó 
un equipo de trabajo:

 D: Mira por ahí lo que tiene el maestro en 
sí, yo nunca vi que un maestro…, no nos 
tocó que un maestro tuviera una mirada 
discriminadora, la gran mayoría proviene 
del mismo barrio y tienen una conviven-
cia con las familias (EP, gestión, mujer, 45 
años, Barrio Centro, febrero 2018).

El siguiente testimonio reúne gran canti-
dad de situaciones a las que se enfrentan 
les niñes y adolescentes que se conectan 
con la violencia como herramienta para re-
solución de conflictos:

 D: No, lo que, si hay, pero cuando son más 
chicos, primero y segundo, lo que se da es 
como una separación, se juntan por comu-
nidades, en los recreos se ve eso, entonces 
tenés los que viven, porque acá a 4 o 5 cua-
dras hay un asentamiento de una comuni-
dad paraguaya, los chicos que vienen de 
ahí, se juntan todos en el recreo. Nosotros 
tenemos un solo recreo de media hora, y 
vos los ves que se juntan ahí, la discrimi-
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nación es por decirte, en el insulto, está 
metido el paraguayo de M, o bolita de M… 
el insulto peyorativo que hace referencia 
al origen está, pero no solamente en el que 
es paraguayo sino en el que es de la comu-
nidad boliviana, en el que es de otro barrio, 
cuando hay pelea sí. Pero no es constante, 
en el momento de la discusión de la pelea 
hay discriminación de todo tipo, pero no es 
constante, no es que durante el resto de 
los días o de la jornada él u otros están 
continuamente discriminando. Si esta par-
ticularidad que se da más a la tarde, a la 
mañana son más chicos que a la tarde. A 
la tarde los que son del asentamiento se 
juntan todos debajo de la escalera que es 
donde yo los escucho hablar en guaraní 
pero después no, se vinculan con el resto 
normal, si buscan sus 5 o 10 minutos para 
hablar entre ellos, pero no por eso son mal 
vistos… (ES, gestión, mujer, 30 años, Barrio 
Sarmiento, febrero 2018).

Desde el Observatorio Argentino de Vio-
lencia en las Escuelas, se han llevado a 
cabo numerosos estudios acerca de esta 
problemática como fenómeno complejo. La 
violencia a la que hacemos alusión en el es-
pacio escolar tiene, de acuerdo a la especia-
lista Paola Gallo (2009), distintos matices 
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y se ha construido como objeto de estudio. 
Por un lado, a lo vinculado a su aparición 
y desarrollo y por otro, en la relación en-
tre el conflicto, la violencia y la autoridad. 
Existen distintas categorizaciones, pero bá-
sicamente se identifican desde lo material, 
vinculada a la agresión física, y desde lo 
simbólico, en términos bourdianos, como 
la imposición de un “arbitrario cultural” que 
desconoce al otro como par, pero también 
desde lo psicológico o emocional cuando lo 
que se lesiona es la subjetividad de les ni-
ñes y jóvenes. Para esta autora, no siempre 
se manifiesta de forma explícita, sino de 
“violencia sutil, expresada en un malestar 
que afecta tanto a docentes como alumnos 
y que se manifiesta en una ausencia de sen-
tido de la actividad realizada” (Gallo, 2009: 
11), llevando a les niñes o adolescentes a 
perder el interés por todo lo relacionado al 
ámbito escolar: se van sin irse.

De acuerdo a Miguez (2009), la violencia 
es entendida como toda producción arbi-
traria de daño que es vivida como tal por 
los sujetos sobre los que se actúa. Posee 
dimensiones que se expresan y que se ins-
trumentan desde el uso de la fuerza con ac-
ciones como robo, lesiones y extorsiones; 
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la transgresión, que vulnera las reglas, las 
incivilidades que quiebran las reglas entre 
los miembros de una comunidad y el hos-
tigamiento, que supone la estigmatización 
con un padecimiento de formas no físicas.

 D: Hay mucha violencia y me ha pasado 
que adultos han intervenido en peleas de 
chicos y con eso no puedo hacer nada. Y le 
digo a los padres que hagan una denuncia 
y le digo que se van a meter en problemas, 
no se pueden meter o se va a meter en un 
problema muy serio (ES, gestión, hombre, 
40 años, Barrio San Atilio, julio 2017).

 D: Se hace un seguimiento bastante par-
ticular de todos los chicos, las proble-
máticas de índole familiar en cuanto a la 
vinculación con la violencia, las atraviesan 
la mayoría de los chicos, entonces se tra-
bajan desde otro lugar (ES, gestión, mujer, 
30 años, Barrio Sarmiento, febrero 2018).

LA DISCRIMINACIÓN

CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Como se ha señalado, la investigación 
pasó por diferentes momentos y fue nu-
trida por los testimonios de docentes que 
compartieron su historia personal y pro-



DONDE LO TEÓRICO SE ESTRELLA… |  119 

fesional. De esos encuentros, afortunada-
mente de manera temprana, surgió la per-
tenencia de algunos de ellos al pueblo gua-
raní, la práctica del idioma, de su cosmovi-
sión, así como también a la militancia por 
el reconocimiento y la visibilización de los 
pueblos originarios. Esto llevó a incorporar 
preguntas a nuestro cuestionario, aportán-
dole otra capa de complejidad y profundi-
dad que hasta ese momento no habíamos 
considerado con respecto a su presencia:

 D: Acá no... Acá no tanto, si conozco que 
hay otras escuelas en donde sí. Donde hay 
muchas comunidades de guaraníes, inclu-
sive hay una comunidad coya acá en la Ar-
gentina, es en la escuela N°35, ahí sí, hay 
bastante matrícula que tiene que ver con 
estas comunidades, son oriundos de ahí 
(EP, gestión, mujer, 40 años, Barrio Villa 
Altube, septiembre 2017).

Existen, entre estas comunidades, miem-
bros con participación política más activa, 
y otros que plantean otras opciones como 
el grupo de nuestro entrevistado, profesor 
de escuela secundaria:
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 D: Milito hace mucho en el mundo indígena. 
Son distintas formas de lucha: nosotros ne-
cesitamos que los nuestros sobrevivan, no 
podemos mandarlos al choque y cagarnos 
a tiros con la policía porque te estás enfren-
tando a un aparato totalmente represor 
que va a encontrar la excusa (ES, hombre, 
30 años, Barrio Frino, septiembre de 2018).

La cosmovisión del mundo a la que re-
fiere es sumamente diferente a la hegemó-
nica. Existe otra relación con la naturaleza, 
de permisos, de regalos y de respeto a los 
ancianos, de construcciones discursivas 
totalmente distintas. No intentaremos dar 
cuenta de estas diferencias en el presente 
trabajo porque sería reduccionista y excede 
los objetivos planteados, pero nos interesa-
ron particularmente los aspectos que este 
docente remarcaba con respecto a este pa-
radigma en donde nunca se dice “yo” sino 
“nosotros”, y eso ya constituye un cambio 
estructural y discursivo de profundo signi-
ficado, que muches niñes y jóvenes portan.

Otro aspecto importante que introdujo 
se encuentra vinculado con el de los tiem-
pos escolares y lo que ocurre cuando se 
cataloga como malos alumnos a quienes 
aprenden de diferente forma: 
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 Es mucho más que la lengua. Los chicos tie-
nen tiempos en la educación que son distin-
tos. Por lo general, chicos de pueblos origi-
narios son tratados de tontos. Pero si a vos 
te sacan afuera y te enseñan las estrellas y 
te dicen que la historia nuestra está escrita 
en las estrellas y te lo enseñan todo y de 
repente, te meten en una escuela donde 
está todo sistematizado, desarmado y muy 
basado en modelos educativos de Europa 
y no de acá… Una educación totalmente 
preparada para insertarse en el sistema 
capitalista, donde no importa si aprendés, 
los chicos de pueblos originarios están jo-
didos, muchos chicos que hablan guaraní, 
quechua, no tienen lugar, ni para pensar, y 
tienen que aprender rápido el castellano. 
O quizá sufren discriminación de parte de 
sus compañeros, la mayor discriminación 
pasa por los docentes que no generan una 
instancia en dónde puede existir una comu-
nicación verdadera (ES, hombre, 30 años, 
Barrio Frino, septiembre de 2018).

Con relación a nuestro trabajo, instrumen-
talmente es útil dar cuenta de las relaciones 
que existen entre individuos y lengua, ya que 
puede constituirse en un aspecto discrimi-
natorio: “La lengua no aflora en el espacio 
escolar. Argentina no reconoce las lenguas 
preexistentes al Estado argentino. La lengua 
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nativa parece una cosa ‘exótica’, a mostrar 
en una feria de ciencia o eventos especiales” 
(ES, Ed. Física, hombre, septiembre de 2018).

Este docente, además, reflexionaba so-
bre el hecho de que muchos alumnos que 
tienen nombres quechuas tienen vergüen-
za y los reemplazan por otros que están de 
moda y que responden a otros esquemas 
culturales: “son todos Kevin o Brian”.

Como estudia Di Biase (2016), la discri-
minación por ser de pueblos originarios 
también proviene de la propia sociedad 
de origen “Hubo mucho tiempo que no me 
reconocía como indio, quería olvidar ser in-
dio, me negaban el acceso al estudio y al 
trabajo por ser indio, la pasé mal” (adulto 
de la comunidad). En este trabajo, la au-
tora estudia los conflictos vinculados a la 
adquisición de tierras y la conformación 
de una comunidad para que les niñes no 
perdieran aspectos vinculados a su cultura 
y no se olviden de quiénes son. Como he-
mos trabajado con nuestro entrevistado, en 
coincidencia con el trabajo de Di Biase, este 
es un aspecto en el que vamos a tener que 
profundizar en el futuro porque, junto a la 
muerte de Santiago Maldonado y la visibi-
lización atravesada por los medios acerca 
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del pueblo mapuche en 2017, se evidencia 
que estos temas están relegados y no son 
trabajados conjuntamente por la comuni-
dad y desde el Estado. “Hasta hace muy po-
cos años atrás los indígenas vivían ´escon-
didos´ en las ciudades” (Di Biase, 2016: 13).

EL GUARANÍ

Dentro del amplio abanico de lo que la 
escuela argentina, considerada como un 
concepto global, “piensa” al alumno ex-
tranjero, pervive una expectativa de que 
no existe un problema grave en cuanto a 
la adaptación del niñe o adolescente con 
respecto a la lengua española. Con respec-
to al idioma guaraní, este es considerado 
como una disglosia, en donde resulta fun-
damental cuál es la función que desarrolla 
la gestión y los maestros con respecto al 
lugar que se les da a otras formas de pen-
sar y pensarse en ese contexto, tanto para 
el alumne como para el docente, siempre 
alertando en cuando a las relaciones de 
jerarquías que se establecen. Comenza-
mos con la primaria para poder comparar 
la diferencia entre las posibilidades que 
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se abren gracias a un docente guaranítico 
parlante, pero también figura de autoridad:

 Acá hay chicos que hablan guaraní y yo 
le digo que me tienen que hablar y habla-
mos, nos encontrábamos con chiquititos y 
si bien en la familia se habla en guaraní, 
en su lengua materna, les pido que me 
hablen en guaraní porque se sienten más 
sueltos, más liberados, más cómodos (EP, 
gestión, hombre, 50 años, Barrio Centena-
rio, noviembre 2017).

En este caso, la comunicación es clave, la 
de los niñes, el docente y la gestión, que, ad-
vertida por la maestra, se acerca a la familia:

 D: Así que no fue como algo preventivo 
también pasó que acá había un grupo de 
familias en distintos grados, un grupo 
grande de niños que hablaban guaraní y 
no se comunicaban con nosotros. La res-
ponsable de traerlos y llevarlos era su 
abuela, la abuela de varios chicos. Eran 
primos, como 15, en distintos grados. Se 
juntaban entre ellos y la abuela no habla-
ba castellano español.

 E: ¿Cómo hacían para decirle, por ejemplo: 
“Martín hoy se portó mal”?

 D: Ella entiende español, pero no lo habla y 
las maestras me decían “esos chicos no se 
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juntan con nadie”. Un día como pasando por 
al lado, así, disimuladamente me doy cuen-
ta que hablan guaraní entonces empecé a 
decirles “Hola” en guaraní y se sorprendie-
ron. Entonces les dije que conmigo tenían 
que hablar guaraní y fue como un pequeño 
cambio y eso repercutió acá para que este 
pequeño grupo de chicos se sintiera más, 
con mayor pertenencia, como que hay en 
este caso un vicerrector que también habla 
guaraní y se sintieron más relajados. Para 
las maestras fue un poco de ayuda. Alguna 
sigue trabajando desde el color nada más, 
pero es todo un proceso. Los docentes no 
tenemos la información para trabajar esto 
(EP, gestión, hombre, 50 años, Barrio Cen-
tenario, noviembre 2017).

La docente del próximo fragmento, parte 
de una descripción cultural acerca de los ni-
ños y familias que “vienen del campo”, lo cual 
puede ser una realidad, pero el concepto de 
“apertura” es la que define sus capacidades.

 D: Bueno nosotros tenemos grupos socia-
les, por ejemplo, que provienen del extran-
jero, de Paraguay. En la alfabetización es 
difícil llegar a los niños ¿por qué? porque 
el niño solo habla castellano en la escuela, 
fuera de acá, la familia conserva su idioma, 
los chicos hablan en su idioma. Entonces al 



126  |  DONDE LO TEÓRICO SE ESTRELLA…

niño le cuesta, la mamá, el papá, la familia 
todavía no conocen bien nuestro idioma. A 
través del niño van aprendiendo, no porque 
no tengan la habilidad, yo te hablo de gru-
pos más cerrados, gente que viene del cam-
po de Paraguay le cuesta y hay otros gru-
pos que vienen del extranjero más abiertos 
y aprenden rápido (EP, gestión, mujer, 25 
años, Barrio Sarmiento, febrero 2018).

A las dificultades que el mismo contex-
to plantea, muchas veces relacionadas con 
los contenidos y la diferencia de un país al 
otro, la enseñanza del inglés por sus carac-
terísticas le suma una lengua más al niñe 
migrante. En este caso, la docente le propo-
ne un “intercambio”, un encuentro en donde 
el otro es validado y lo que tiene para com-
partir es valioso:

 D: Sí, además yo soy profe de inglés tam-
bién y a veces los chicos me decían, vos ha-
blas así, yo te voy a hablar en guaraní y yo 
les decía que sí, que me enseñaran, porque 
así hacíamos un intercambio, yo les ense-
ñaba inglés y ellos me enseñaban guaraní, 
entonces habíamos empezado a intercam-
biar algunas palabritas como hola, que sé 
yo, ya me olvide, o gracias, para que ellos 
sientan que lo que ellos traen es importan-
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te porque si no es como que… porque entre 
ellos mismos se discriminan también en-
tonces el que sabe guaraní a veces lo dice 
muy poco o lo habla o lo dice cuando está 
enojado y te insulta (EP, gestión, mujer, 25 
años, Barrio Sarmiento, febrero 2018).

Aprender un idioma es también aprender 
universos del sentido del “otro”, pero tam-
bién que una misma situación puede ser di-
cha de otras maneras, pero llegar al mismo 
resultado. En las situaciones de esta escue-
la, bastante alejada del centro, a través de 
los juegos o la película, la docente observó 
ese momento mágico:

 D: Al principio costó, porque los chicos es-
tán acostumbrados a: “copio lo que está 
en el pizarrón”, y yo lo que planteaba era 
“bueno juguemos al ta te ti” (tic tac toc) “ju-
guemos a hangman” entonces ahí se fue-
ron como enganchando porque al principio 
les daba resistencia porque habían tenido 
otros profesores donde ellos copiaban, en-
tonces esto de tener que hacer este inter-
cambio con el idioma y de hacer este switch 
les costó al principio porque tenían que 
usar… [imita a un alumno: “no no me sale, 
no quiero”] y se pone en una resistencia, 
hasta que bueno, de a poco se van logrando 
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otras cosas, escuchar más a la profe hablar 
en inglés, sino escuchan siempre castella-
no, y yo les hablaba más en inglés. Inclusive 
un día vimos pedacitos de una película en 
inglés, y no pusieron resistencia.

 E: Que bueno…
 D: Vimos “Monsters University”, como es-

tamos viendo los monstruos, y les puse 
en inglés, y la disfrutaron, era una cosa 
que guau… [...] también está en ver adon-
de pones el foco, si pones el foco en que 
los chicos aprendan el verb to be o que 
los chicos realmente puedan entender o 
lograr una comunicación, ellos me pue-
den entender cuando yo les digo una fra-
se corta, lograr que ellos me puedan en-
tender, lograr esa comunicación eso, ahí 
es donde tengo que poner el foco, porque 
si no, no es una herramienta.

En el siguiente relato el alumno haitia-
no, afrodescendiente, va a representar la 
“diversidad”, siendo un “desafío” porque el 
francés es parte de una cultura que para 
parte del pensamiento colonizado es visto 
como “superior”, y la escuela “va” hacia ese 
encuentro y lo ubica directamente en 2°, 
mientras que el colectivo paraguayo tiene 
“arraigado” el idioma y requiere de asisten-
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cia y en algunos casos ha pensado en ha-
cerle repetir el 1° grado:

 D: Entre un 15 y un 20% son extranjeros: 
paraguayos, bolivianos, peruanos y tene-
mos un alumno haitiano. Empezó hace po-
quito. Viene ahora para 2° y habla francés, 
va a ser un desafío, pero esperamos ayuda 
de la familia. El niño habla poco castellano, 
pero entiende. Esto mismo sucede con la 
comunidad paraguaya, cuando se lo quiere 
alfabetizar para 1°, pero tienen muy arrai-
gado el idioma guaraní y como [menciona 
a un docente] entonces se convierte en 
traductor o intérprete simultáneo, lo que 
significa un importante canal de vincula-
ción. Pero así también, por la unidad peda-
gógica no puede repetir primero, excepto 
que sea un caso muy severo o lo solicite 
algún especialista (EP, gestión, mujer, 50 
años, Barrio Centenario, marzo 2018).

Es decir, sin duda habrá casos en los que 
repetir el 1° fuera beneficioso, niñes a los 
que les cuesta más, tal vez sin escolariza-
ción en jardín previa, pero la asociación que 
hace la docente pone en evidencia cierta 
preferencia y una carga de expectativa po-
sitiva con el desconocido, que no tiene para 
los alumnes paraguayos y su lengua.
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En el caso de este docente, militante y 
guaranítico parlante, puede trazar una dife-
rencia de los matices que ofrece la diversi-
dad y la profunda riqueza del idioma y sus 
representaciones:

 El tamiz es muy muy raro. Tenemos una 
población no muy grande ahora. Tenemos 
una cantidad de chicos que son guaraní-
tico parlantes, otros que no hablan, pero 
entienden guaraní, lo hablan en su casa, 
es una lengua doméstica y a su vez hay 
chicos que no se reconocían de pueblos 
originarios, mapuches, otros que se reco-
nocen como guaraníes, algunos se consi-
deran qué entienden guaraní, pero no se 
reconocen. Algo que ocurre mucho cuan-
do uno piensa en guaraní piensa en Para-
guay, pero no todos los paraguayos son 
guaraníes. De hecho, la mayoría de los 
guaraníes no son paraguayos. Eso pasa 
con los chicos, trabajamos más que nada 
para visibilizar la presencia de los pueblos 
guaraníes en la escuela primaria y que los 
chicos se apropien de cierto lenguaje es-
pecífico. Los chicos prácticamente no di-
cen “indios”, dicen pueblos originarios. Al 
estandarte le dicen whipala no le dicen 
bandera, cuando izamos el estandarte ha-
blan de la whipala con otros conceptos. 
Es muy importante para nosotros los que 
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trabajamos con pueblos originarios que 
esté presente y que hay ciertas palabras 
que cambian todo, todo el concepto, una 
filosofía (EP, gestión, hombre, 50 años, 
Barrio Centenario, noviembre 2017).

Este directivo de esta escuela secundaria, 
cercana a los bordes del partido, intenta 
acercarse saludándolos en guaraní, como 
una herramienta más de integración:

 Ellos no hablan su lengua, no hablan gua-
raní. Yo les intenté hablar y les da ver-
güenza. Culturalmente les da vergüenza. 
Los padres ahora un poco menos, pero los 
padres paraguayos no les hablan, allá sí. 
Pero acá no. Es como una marca cultural 
que no quieren que se vea. En una casa se 
habla, en general se hablan, pero los me-
nores no quieren, y sentirse más parte, es 
así. Yo soy formoseño, mis abuelos eran 
guaraníes y mis padres habían nacido acá 
pero no querían hablar. Aunque parezca 
mentira yo lo aprendí más acá que en For-
mosa. Pero bueno, yo los saludo en guara-
ní, por ahí yo por lo menos lo hago con esa 
finalidad, para que sepa que no es malo…

 E: Además si lo habla el director…
 R: Exactamente, no es tan malo. Lo mío es 

más un atrevimiento que otra cosa porque 
no estoy hablando muy bien, entonces por 
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ahí se sienten más integrados, pero se re-
traen y casi ninguno habla. Como que no 
entienden, la mayoría es como que no en-
tiende (ES, gestión, hombre, 40 años, Ba-
rrio San Atilio, julio 2017).

En el siguiente segmento, el relato de la 
docente describe la situación: ellos optan 
por hablarlo entre su grupo, en momentos 
de recreo. Nuevamente la carga de la cul-
pa se invierte: a “ellos” les costaba, a “ellos” 
les da vergüenza o compartir, sin pregun-
tarse el porqué.

 He escuchado en los pasillos hablar el 
guaraní de manera fluida pero no lo hacen 
dentro de las aulas. Cuando se arranca con 
la cotidianeidad los chicos no lo demues-
tran, o sea, es más, yo no te digo que les 
cuesta o les da vergüenza, pero si mantie-
nen al margen toda esta cuestión desde 
donde vienen, sus orígenes. Lo mismo el 
año pasado había un grupito de ciclo su-
perior, los chicos de cuarto, quinto y sexto 
año, son cursos más reducidos, teníamos 
chicos que provenían, que sus familias 
eran bolivianas, les costaba mucho no 
aceptar, pero si compartir todo ese lado de 
cultura con el resto (ES, gestión, mujer, 30 
años, Barrio Sarmiento, febrero 2018).
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La polifonía es selectiva. Las buenas inten-
ciones, fragmentarias y puntuales de algu-
nas figuras de autoridad no son suficientes.

 Siempre que fui a dar charlas a una escue-
la por lo menos un par de personas que se 
reconoció me decían “yo soy qom”, “yo soy 
quechua”, me lo decían en voz baja… que un 
adulto se reconozca… los chicos son más 
más libres. Y eso es algo que está bueno, 
que una charla sea un disparador para que 
se reconozcan que tienen una lengua origi-
naria, después si se le conoce como pueblo 
originario es otra cosa. Pasa mucho con los 
paraguayos “no, no, yo hablo guaraní pero 
no soy guaraní” es como “yo hablo español, 
pero no soy español”, es muy curioso. Esta 
cosa que pasa en Paraguay de tener un idio-
ma originario y no reconocerme como par-
te de un pueblo originario tiene que ver con 
la transculturalizacion y la triste historia de 
Paraguay, la Triple Alianza, los gobiernos 
autoritarios que ha tenido, pasa por otros 
lados (EP, gestión, hombre, 50 años, Barrio 
Centenario, noviembre 2017).

La construcción identitaria del adoles-
cente y sus trayectorias evidencian que el 
guaraní no es un idioma cool ni que alguien 
quiera aprender: no es lo que ofrecen como 
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parte de una carrera exitosa, ni requisito 
para un trabajo, evidenciando la fuerza de 
la construcción simbólica y material con 
respecto a otras lenguas, y esto, como he-
mos visto, se vive en las escuelas.

CONTRADICCIONES Y TENSIONES:

ABANDONO ESCOLAR Y ALUMNOS

QUE TRABAJAN

Las razones que alejan al niñe y adoles-
cente del espacio escolar se relacionan con 
múltiples aspectos que entran en tensión. 
Por un lado, familias que no pueden acom-
pañar el proceso educativo por innumera-
bles razones, así como también de Esta-
dos que, por momentos, se desentienden 
de esa función. Es decir, es esta una pri-
mera contradicción porque en un sentido 
formal el Estado si bien sanciona la ley de 
obligatoriedad, la puja entre las desigual-
dades y las condiciones que auspician una 
trayectoria educativa habilitadora se juega 
en el niñe y adolescente que se encuentra 
sujeto a tensiones y presiones. La distan-
cia entre la idea de inclusión corporizada 
en la norma y la realidad, está atravesada 
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por múltiples capas de complejidad, como 
expresan los entrevistados:

 Otro de los cambios tiene que ver con las 
líneas que baja el Ministerio y los cambios 
con respecto a que ningún niño puede que-
dar fuera del espacio educativo: no queda 
ningún niño sin ser escolarizado, y a pesar 
de que los padres a veces vienen y nos di-
cen yo quiero un turno, hablamos y dialo-
gamos, los convencemos y les damos el 
espacio que tenemos (EP, gestión, mujer, 
45 años, Barrio Sarmiento, febrero 2018).

Sin embargo, la ley obliga a que ese 
alumno tenga un lugar y se transforma 
en un derecho. Dentro de las entrevistas 
habitualmente se mencionaba la idea del 
“alumno dentro de la escuela”, que se des-
encontraba, por el contexto en el que es-
taba mencionada, ya no con esa idea de la 
escolarización como sinónimo de ascenso 
social o de desarrollo individual del sujeto, 
ni de la escuela que ofrece esa certificación 
y herramientas para el futuro, sino como 
parte de un nuevo papel del docente:

 Históricamente la escuela secundaria es-
peró a los alumnos, no los salió a buscar y 
cambiar esa idea, ese imaginario colectivo 
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va a llevar mucho tiempo. Porque el docen-
te tiende o el equipo de conducción de la 
escuela piensa que se tiene que sentar en 
el escritorio o en el aula o en el patio y es-
perar que vengan los alumnos a la escue-
la, porque tienen la obligación de hacerla 
(Gestión, hombre, 55 años, marzo 2019).

Por otro lado, la certeza de una vacan-
te resulta un aspecto positivo, en donde 
el niñe o joven no tiene que esperar en la 
casa que se cumpla una cantidad de meses 
para ingresar o las vacaciones de invierno o 
marzo, y existe toda una serie de políticas y 
acuerdos implementados que contribuyen 
a aliviar este proceso:

 D: Viene una mamá con un niño, no im-
porta en donde haya nacido nosotros lo 
vamos a anotar. Una vez anotado, nos 
encontramos con situaciones que tal vez 
empezaron su trayectoria escolar en cual-
quier nivel, inicial, primaria o secundaria 
en otro país, y una serie de papeles avala-
dos por los Consulados, en general, y hay, 
existe, en la Argentina, en toda, un acuerdo 
entre las distintas cancillerías, no de todo 
el mundo, pero buena cantidad.

 E: Seguro Mercosur…
 D: Mercosur seguro, no, no, América total, 



DONDE LO TEÓRICO SE ESTRELLA… |  137 

y con muchos países del resto del mundo, 
como valorar los títulos o la trayectoria 
incompleta de cada alumno y en qué año 
debería estar. Entonces esa documenta-
ción la escuela la remite acá para que no-
sotros dispongamos. Yo tengo la facultad 
de imponer, de establecer una disposición 
respecto a en que año ingresa el alumno. 
Es un libro, porque es muy grande, plan-
tea casos específicos, y también plantea 
cuestiones de índole de certificación de 
la educación secundaria para que la gen-
te migrante, que venga con la secundaria 
completa, pueda ingresar al nivel superior. 
Hay todo un protocolo de la Dirección de 
Escuela y de la Dirección de Educación Se-
cundaria, respecto a cómo hacer para cer-
tificar eso. En un caso, el alumno tuvo que 
dar tres materias. Obviamente se le dio el 
material, se lo ingresó a un establecimien-
to (para que rinda las materias) y se le dio 
el tiempo para que estudie, lo que tiene 
que ver con la lengua, la historia y con la 
práctica de la construcción de la ciudadanía 
(Gestión, hombre, 55 años, marzo 2019).

 D: Nosotros anotamos hasta que entre el 
último (Gestión, hombre, 55 años, marzo 
2019).
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En dos entrevistas a inspectores se re-
pitió el mismo concepto: los chicos tienen 
que estar en la escuela.

 D: El chico tiene que estar estudiando, no 
puede haber ningún impedimento, ni impe-
dimento de ropa, ni impedimento de nada, 
que no tenga documentos, nada. La secun-
daria es obligatoria, es un derecho, el chi-
co tiene que estar en la escuela tenga los 
problemas que tenga […] acá hay un dere-
cho que se tiene que cumplir que es el de 
la educación. Te puedo decir, hace muchos 
años quizá, cuando la escuela secundaria 
no era obligatoria, que estábamos en otro 
lugar, pero desde que la escuela secundaria 
es obligatoria es así (Gestión, hombre, 55 
años, Barrio Villa Altube, marzo 2019).

 D: En cualquier escuela del distrito no-
sotros le vamos a asegurar la vacante, a 
cualquier alumno, de cualquier distrito 
de la provincia de Buenos Aires que ven-
ga aquí. Sino le podemos dar en su barrio, 
le vamos a dar vacante en otro lado. Pero 
hay escuelas para todos, para todos (Ges-
tión, mujer, 55 años, junio 2019).

La alta deserción llevó a la implementa-
ción de nuevas actividades, ya sea a través 
de los docentes que buscan a los alumnos 
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o pensando otras formas de vincular y ten-
der un puente con el niñe y adolescente a 
partir de otro tipo de recursos:

 D: Empezó el Programa Asistiré.6 Se em-
pezó a tomar asistencia digital para, para… 
se proveyó a los establecimientos que 
son parte del programa de tecnología, ce-
lulares con 4G, para que los preceptores 
puedan tomar asistencia digital y entonces 
tener una… un control más exhaustivo y 
más rápido de una serie de alertas que 
tiene el programa, que te dice, Juan Pérez 
falto tres días, vamos a buscarlo. Entonces 
ponemos los equipos de orientación, este 
personal que se lo nombra para tales efec-
tos y se va a la casa del alumno.

 E: ¿Pero todas las escuelas participan de 
este programa?

 D: No, no, empezaron 2, terminaron 8 el 
año pasado y este va hacer el tercer año. 
Y vamos a incorporar 8 más y 35 bien. 
Nos lleva tiempo, eh, y lo que fuimos bus-
cando fueron escuelas de la periferia, so-
bre todo en donde tenemos el más alto 

6. El Programa Nacional Asistiré tiene como finalidad garantizar el 
derecho a la educación de adolescentes y jóvenes, a través de la 
prevención e intervención temprana frente al riesgo de interrup-
ción de la escolaridad. Está dirigido a la población estudiantil de 
escuelas secundarias que, por diversas razones y problemáticas, 
atraviesa situaciones que se traducen en inasistencias reiteradas y 
trayectorias irregulares. Para profundizar ver https://www.argenti-
na.gob.ar/educacion/asistire. Última vista: 6/5/2020.



140  |  DONDE LO TEÓRICO SE ESTRELLA…

índice de desgranamiento (Gestión, hom-
bre, 55 años, marzo 2019).

Otras de las dificultades mencionadas se 
encuentran relacionadas con “la documen-
tación”, no solo para ser alumno, sino con 
las que debe llegar del país de origen y las 
dificultades que en algunos casos atravie-
san las familias para reunirla. En esas cir-
cunstancias también, la escuela primero 
admite y luego espera, asiste y orienta.

 D: Capaz que tuvimos suerte, por ahí lo 
que les cuesta mucho es el tema de la do-
cumentación, por ahí como no trajeron el 
analítico de allá demoramos para darle el 
título, porque les cobran, les cobran mu-
cho, entonces es otro factor que influye 
para la no entrega inmediata con el resto 
de los compañeros, por eso, aprendimos 
de la experiencia, apenas ingresan insisti-
mos con eso, o sea de que cuando egresen 
no tengan ninguna dificultad más con la 
documentación.

 E: Qué suerte que estén atentos a eso, por 
la frustración de tener que terminar una 
cosa para comenzar la otra, y te vas como 
desanimando.

 D: El tema es que es muy caro que les en-
treguen el título, encima es engorroso y 
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tarda no es algo… Acá tarda 30 o 40 días, 
pero allá les tarda un año, y es costoso…

 E: ¿Y ustedes los esperan?
 D: Y sí, dentro de lo que marca la nor-

mativa sí, pero ya aprendimos, por eso 
ya vamos teniendo entrevistas con los 
papás para que aceleren ese proceso. Es 
un beneficio para los chicos, para que no 
tengan dificultad cuando egresan des-
pués (ES, gestión, mujer, 55 años, Barrio 
Sarmiento, febrero 2018).

Hay dispositivos gubernamentales que 
auspician la difusión de derechos, meca-
nismos en los cuales el Estado concurre 
al territorio para comenzar con el trámite 
del DNI:

 D: Un dispositivo, un operativo, perdón. Del 
Renaper, Renaper, sí, Registro Nacional de 
las Personas, que vino a José C. Paz donde 
estaba en principio dirigido a los NN que 
había en el distrito. En el Censo de 2010 
se relevó que había mucha gente NN. Pasó 
el tiempo, no se hicieron determinadas 
acciones que deberían haberse hecho, se 
hicieron otras, como por ejemplo descen-
tralizar el Registro Civil, ¿si?

 E: Si.
 D: Si, pero seguía habiendo ciudadanos NN 

en nuestro distrito. Entonces a partir de este 
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relevamiento el año pasado, se nos convo-
có del Renaper. Y armamos seis circuitos 
en el distrito divididos estratégicamente 
como territorios, en escuelas, en donde se 
convocó a escuelas primarias, por lo ge-
neral, porque habíamos visto que el tema 
eran niños de esa edad, se los convocó a 
los padres a partir del cuaderno de comu-
nicado de los alumnos para que tuviesen la 
oportunidad de inscribirse los que eran NN, 
y hacer los DNI los que no lo tenían. Esto 
nos permitió hacer durante cada día alrede-
dor de 220 DNI e inscripciones. Y llegamos 
a la cantidad de cerca de 4.000 personas, 
que, no NN, 4.000 personas que…

 E: Que pudieron a través de la escuela…
 D: Se les hizo el DNI y algunos se los ins-

cribió, que eran la menor cantidad, obvia-
mente, y en general, los chicos que eran 
NN eran hijos de familias que habían in-
gresado al país de forma no legal, ¿bien? 
Y entonces del temor que le daba ir a ha-
cer el trámite. Porque cuando el niño lle-
ga al sexto año de la escuela primaria hay 
que darle el certificado de terminalidad 
para que pueda ingresar al secundario, y 
si no tiene el DNI, no se lo podemos hacer. 
Entonces, termina yendo la maestra o la 
directora, en general, a hacer el trámi-
te, acompañando a la familia, la escuela 
saca plata de la cooperadora y les paga 
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un touch. Y qué se yo. Bueno, esto ayuda 
(Gestión, hombre, 55 años, marzo 2019).

Dentro de este contexto, en el mismo 
momento que realizábamos el trabajo de 
investigación, el modelo económico neoli-
beral agudizó políticas que afectaron a la 
clase trabajadora llevando a la profundiza-
ción de la crisis en la estructura producti-
va, la desarticulación de pequeñas y me-
dianas empresas, y arrojó a vastos secto-
res al mercado informal, a la inestabilidad 
laboral y el desempleo. Esto repercute di-
rectamente en las familias lanzando a los 
jóvenes a ingresar al mercado de trabajo 
en forma anticipada.

Si bien el Estado intenta sostener al es-
tudiante dentro de la escolaridad, lo que 
ocurre especialmente en la escuela se-
cundaria es que resulta más difícil contri-
buir en el seguimiento por la edad de los 
jóvenes, que a menudo desertan o deben 
ir a trabajar, no por “gusto” sino por las ne-
cesidades que impone la crisis. Como nos 
relataba un inspector:

 Bueno, la parte exógena del abandono es-
colar, podemos nombrar que el alumno 
tiene una edad que empieza a tomar de-
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cisiones propias y no darle bolilla a su fa-
milia, a veces la familia no logra contener 
al alumno de 15, 14 y 16 años que decide 
no ir más a la escuela y no va más porque 
le resulta más atractiva otra cosa (Gestión, 
hombre, 55 años, marzo 2019).

Cuando realizamos esta entrevista, por 
julio de 2017, la crisis profundizaba la situa-
ción de sectores populares desguarnecidos 
desde lo material y lo simbólico, siendo un 
tema insoslayable dentro de las entrevis-
tas por su impacto en la realidad socioeco-
nómica de las familias.

 E: ¿De qué trabajan la mayoría de los pa-
dres?

 D: Albañiles, porque los guaraníes se ocu-
pan más de eso, y empleadas de casas de 
familia.

 E: ¿Y por qué sé que se ocupan más en 
eso? En todo libro de migraciones dicen 
eso, que los paraguayos se ocupan de al-
bañiles, y es un conocimiento importante, 
estás levantando una casa…

 R: Es como tradición familiar. Es un cono-
cimiento importante y es como tradición 
familiar. Hay un chiste formoseño que 
dice que todos son albañiles, saben tocar 
la guitarra o son peluqueros… Entonces el 



DONDE LO TEÓRICO SE ESTRELLA… |  145 

padre le enseña al hijo y exige conocimien-
to, pero Buenos Aires le da la oportunidad 
de crecer y hacer tantos trabajos duran-
te todo el año, que terminás agarrando y 
terminás aprendiendo. Yo tengo alumnos 
acá, del turno noche, que trabajan de eso 
y tienen 16, 17 años y ya están trabajando. 
A los 25 trabajan solos y después, a otro 
más chiquito, se lo llevan de aprendiz.

 E: ¿Tienen muchos alumnos que trabajan 
acá?

 R: Sobre todo a la noche hay bastantes y es 
un tema porque sabés que necesitan tra-
bajar porque su condición se lo exige, pero 
sabés que, si empiezan a agarrar dinero, 
difícilmente van a estudiar. ¿Qué prima? Y 
ahí es donde lo teórico se estrella y uno se 
sienta con cada uno y le dice: “Escúchame, 
exigile a con quién estás trabajando que te 
deje terminar antes y terminas el secun-
dario porque después cuando tengas más 
edad se te va a ser más complicado”.

 E: ¿Y ayuda que la universidad esté cerca?
 R: Sí, ahora los motiva, yo veo alumnos 

allá, está más cerca y tienen la sensación 
de que es fácil van, por suerte van. Antes 
era un punto ciego en el conurbano, no 
había manera… (ES, gestión, hombre, 40 
años, Barrio San Atilio, julio 2017).
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El proyecto de la familia trasmigrante 
es programado y pensado por un lapso 
de tiempo. Busca lograr una mejora en las 
condiciones de vida con respecto a su so-
ciedad de origen. A menudo ese tiempo se 
perpetúa o el grupo se disgrega en cuanto a 
posibilidades ventajosas, pero en ese lapso 
todos los integrantes adquieren un rol en 
función de su edad y género. Esta es una 
realidad sobre la que alertan las convencio-
nes internacionales sobre los derechos del 
niñe y los múltiples instrumentos que aus-
picia, pero el niñe y joven que asume res-
ponsabilidades de cuidado y trabajo en su 
casa existe. Si bien no es una situación nue-
va, muchos docentes son hijes y nietes de 
migrantes europeos que comenzaron así su 
vida en la sociedad de destino. En el siguien-
te caso, la docente pone la carga en el niñe, 
y no en el sistema económico que le impide 
dedicar su tiempo a adquirir las habilidades 
que la escuela argentina le requiere.

 La gente que viene del interior está en 
lugares aislados que viene del campo o 
de barrios muy aislados donde no tienen 
el acceso inmediato, vienen en busca de 
una meta, mandar a los niños a la escue-
la, a veces no hay dificultad porque ligero 
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aprende o a veces está la barrera que al 
niño le cuesta o que tiene que venir a Bue-
nos Aires a trabajar, a estudiar. Más si son 
chicos de 9 años uno los ve trabajar en las 
verdulerías, trabajando en vez de practi-
car y avanzar, avanzan muy lento, y eso 
produce en el niño una desmoralización, 
ayuda en la verdulería y no puede avan-
zar (EP, gestión, mujer, 45 años, Barrio 
Sarmiento, febrero 2018).

Otra realidad se encuentra relacionada 
con las escuelas técnicas, que desde los 
primeros años forman al estudiante en ofi-
cios y habilidades que son muy solicitadas 
a la hora de realizar refacciones y arreglos, 
a veces como peones y luego como tra-
bajadores calificados. En un mundo ideal 
el joven estaría teniendo una formación 
completa entre lo teórico/práctico en la 
escuela, y la práctica profesional y relacio-
nal que ofrece ser ayudante de un capataz, 
electricista o plomero. Lo que interfiere 
es la inestabilidad económica que termina 
inclinando al adolescente a que abandone 
la matriculación en pos de “ayudar a la fa-
milia”, entrando al mercado de trabajo en 
forma temprana y muchas veces definitiva. 
Como nos explicaba este inspector:
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 D: Las escuelas técnicas tienen un tema, las 
técnicas tienen un gran desgranamiento en 
el cuarto año, pero es por una cuestión de 
ese tipo de escuelas; además de todo lo que 
les conté, una propia dificultad de la educa-
ción técnica. Primero la educación técnica, 
no son seis años, son siete, vamos a empe-
zar por ahí. En el cuarto año los alumnos 
empiezan con la orientación, la especialidad 
que eligieron, por lo tanto, se les complica 
la carga horaria del taller. Hoy en día, la Es-
cuela Técnica 1 de José C. Paz tiene un por-
centaje de 25% de titulado de la cantidad 
total de ingresantes. Empiezan 10, 2,5 se 
reciben; la Técnica 2 que tiene mejor por-
centaje tiene un 35% de titulados, y la Téc-
nica 3 que ya está pegada a Moreno, tiene 
un 32% de titulados. O sea, es muy poco.

 E: Siguen siendo pocos los que se gradúan…
 D: A comparación de la secundaria, que ya 

es poco tener 48% o 50%, en la técnica 
es extremadamente poco. Pero todo tiene 
que ver con la dificultad de la educación 
técnica. A ver, no estamos pidiendo que la 
calidad de la enseñanza sea menor (Ges-
tión, hombre, 55 años, marzo 2019).

Una de las formas para salvaguardar esta 
situación son los centros de formación pro-
fesional, creados en 1985 y dependientes del 
gobierno provincial, que ofrecen cursos de 
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capacitación y oficios que institucionalizan 
esta situación laboral, abriendo sus puertas 
para alumnos de 25 años en adelante, en los 
tres turnos. En José C. Paz hay dos (CFP 401 
y 402) y en la entrevista que mantuvimos 
con el director nos manifestaba que gran 
parte de sus alumnos extranjeros accedían 
a este espacio para cumplimentar con la do-
cumentación, como estudiantes. De los 600 
alumnos que concurren anualmente, esti-
man que solo 10 o 15 son extranjeros, con 
quien no tienen dificultades:

 Nosotros hacemos trabajar, lo demás cues-
ta. A veces con el sistema métrico o las 
herramientas cuesta. Pero vienen a espe-
cializarse en un oficio. Consiguen la ma-
trícula de gasista o electricista. Nosotros 
arreglamos miles de heladeras por año, y 
tenemos aires acondicionados en todas las 
aulas, porque los arreglamos nosotros. Acá 
no hay discriminación, el último viernes de 
cada mes hacemos un asado y nos reuni-
mos todos (Gestión, Centro de Formación 
Profesional, 45 años, marzo de 2020).

Otro aspecto relevante de este contexto 
será pensar y estudiar el impacto del pro-
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grama FinEs 2,7 como plan de terminalidad 
del secundario que emprenden jóvenes y 
adultos que por cuestiones varias queda-
ron fuera del sistema (necesidad de em-
plearse, desfasaje etario, diversas vulnera-
bilidades familiares).

¿CUÁL ES EL LUGAR DEL MIGRANTE

EN LAS ESCUELAS?

Este camino que hemos atravesado nos 
lleva a enfrentarnos a la angustia de que no 
existen recetas omniabarcativas que logren 
subsumir en una solución las garantías de 
conseguir ese momento en donde el alumno 
hace un “cambio” y entra en circuitos de vali-
dación en la sociedad de destino y, al mismo 
tiempo que los transita, puede conservar su 

7. Desde hace años la provincia realiza esfuerzos para desterrar 
el analfabetismo y que sus habitantes cumplimenten la educa-
ción primaria y la educación secundaria. Mediante la Ley Nacio-
nal N° 26206 y la Ley Provincial N° 13688, el Estado asume la 
responsabilidad indelegable de garantizar el derecho a la educa-
ción, promoviendo experiencias educativas transformadoras que 
involucren a todos los sujetos. A pesar de estos esfuerzos, en la 
actualidad continúan existiendo trabajadores de ambos sexos que 
no han finalizado la escuela primaria y la escuela secundaria. Por 
estos motivos, el Ministerio de Educación de la Nación, la Dirección 
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires 
impulsa el FinEs 2 (Plan de Finalización de Estudios Secundarios) 
mediante la Resolución N° 3520, renovando de esta manera el 
compromiso con los jóvenes y adultos que no cumplimentaron 
el Nivel Secundario obligatorio. Para más información ver: http://
servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/planfinaliza-
ciondeestudios2/default.cfm
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esencia y su historia. Esto que resulta suma-
mente difícil para un adulto, lo es aún más 
para un niñe o adolescente que se encuentra 
en permanente formación, intentando en-
tender y entenderse frente a estructuras fa-
miliares que también padecen los rigores de 
un modelo injustamente desigual que per-
versamente lo culpa de su situación y una 
escuela que debe cumplir objetivos. Como 
señala Verena Stolcke (1998: 321):

 La ilusión liberal de que la superación 
socioeconómica depende tan solo de la 
voluntad y el esfuerzo individual cons-
tituye una trampa ideológica que oculta 
las verdaderas causas de la desigualdad, 
a saber, la dominación y explotación de la 
mayoría desposeída por una minoría que 
vive en la abundancia.

Cada vez que se culminaba una entre-
vista se profundizaba la idea de que cada 
escuela, cada gestión y las combinaciones 
que habilita, así como cada grupo familiar 
eran universos que se encontraban en un 
momento del día en este espacio e intenta-
ban, en distintas proporciones, entenderse.

La variable que al mismo tiempo atrave-
saba las reflexiones y autorreflexiones de 



152  |  DONDE LO TEÓRICO SE ESTRELLA…

los entrevistadores confluía en que también 
éramos docentes y todos hemos pasado si-
tuaciones similares a las relatadas por los 
colegas que se han jugado dentro de nues-
tro análisis. ¿Esperamos que el alumne 
venga o nos acercamos? ¿Lo dejo tranquilo 
que se vaya integrando o lo incorporo a la 
situación, con el riesgo de exponerlo? ¿Lo 
presiono con las tareas y materiales o es-
pero porque tal vez no tiene el dinero para 
conseguirlos? Esas son parte de las nume-
rosas preguntas y respuestas que, como 
docentes, nos hacemos frente al alumno 
extranjero. El docente agobiado va a optar 
por las acciones que le generen menos tra-
bajo ese día, porque tal vez tiene que hacer 
otras tareas que se le sumaron o asistir a 
reuniones, o hacer informes; y en otro mo-
mento se puede acercar. Pero, en definitiva, 
muchas veces se reduce a la “voluntad” del 
mayor, la figura de autoridad, que es el que, 
en esta relación, tiene el poder.

En el presente, además ya sabemos, que 
una directiva homogénea no resulta exito-
sa ni soluciona con efectividad las numero-
sas frustraciones que tiene el docente en 
el día a día, cuando planea una actividad, 
trae fotocopias y el alumno llega sin útiles, 
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o cuando el profesor de Educación Física 
logra conseguir las pelotas y los aros y les 
niñes llegan sin la ropa de gimnasia, sien-
do estos los conflictos menores que se en-
cuentra un docente en el aula.

Hay un aspecto dentro de la docencia que 
se enfrenta: la autoexigencia de “salvar” / 
“ayudar” / “brindar las herramientas” que un 
contexto y en un territorio desigual y hete-
rogéneo debe optar, como en los cursos de 
supervivencia, primero salvarse a sí mismo, 
para poder ayudar a los demás y luego en-
frentarse a la idea narcisista de que no los 
puede salvar a todes. Una vez que la reali-
dad los (nos) enfrenta a esta situación sur-
ge la otra gran duda: ¿por quién optamos?

Esta pregunta nos llevó a pensar en el 
concepto de inclusión subordinada introdu-
cido por Novaro, Diez y Martinez (2017), que 
hace referencia a diferentes características 
que posee la escolaridad de les alumnes mi-
grantes bolivianos pero que se puede aplicar 
a otras comunidades y que se describe como 
sujetos, que, en los discursos de algunos do-
centes, consideran que han transitado por 
circuitos escolares de menor prestigio de 
manera que el “lugar que le dan” parte de:
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 el desconocimiento de sus trayectorias 
educativas y de sus múltiples experien-
cias formativas, las bajas expectativas de 
desempeño escolar, las dificultades para 
concretar trayectos educativos largos, el 
silenciamiento de sus palabras, de sus per-
tenencias y saberes, el mantenimiento del 
mandato de integración con lo nacional ar-
gentino (Novaro, Diez y Martínez, 2017: 12).

También se refiere a una coexistencia cla-
ramente perceptible en el ámbito escolar 
entre las nociones de integración e inclusión. 
Las autoras señalan, que en los últimos años 
en la Argentina se fue instalando la noción 
de inclusión “como paradigma superador de 
la asimilación y la integración” (Novaro, Diez 
y Martínez, 2017). En este sentido, la idea de 
inclusión se asocia con un valor por la diver-
sidad. Si bien existe un avance al comparar 
este paradigma con los anteriores, el de asi-
milación especialmente, lo cierto es que aún 
queda mucho para hacer a fin de garantizar 
que esta permanencia en la escuela sea 
significativa. Pensar a les alumnes migran-
tes en su condición de tal implica ir mucho 
más allá de esa sola presencia en la escuela. 
Como relata una de las docentes:
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 Durante mi trabajo docente en José C. Paz, 
me encontré en muchas oportunidades 
con estudiantes que estaban muy calla-
dos en el aula, muy reservados, algunos a 
los que no les conocía la voz, no participa-
ban y su rendimiento no era satisfactorio. 
La primera reacción es pensar que esos 
alumnos no están preparados, tienen difi-
cultades cognitivas, pero si comenzaba a 
indagar un poco más, me encontraba con 
que en realidad estos jóvenes tenían que 
hacer un gran esfuerzo para entender el 
castellano, no solo por una cuestión lin-
güística, sino además por la cosmovisión 
que traen consigo que, difería de la lógica 
con que daba las clases. […] Encontré que, 
en los diseños curriculares para la provin-
cia de Buenos Aires elaborados en 2006, 
en el marco de Ley de Educación Nacional, 
reconocen la presencia de población mi-
grante en las escuelas y prescriben conte-
nidos y estrategias para el abordaje de la 
interculturalidad. Esto me sirvió para en-
contrar nexos con los estudiantes a partir 
de la enseñanza de los contenidos de his-
toria, mi asignatura. Contenidos que no se 
centran en una mirada eurocéntrica sino 
que reconocen el valor de las culturas la-
tinoamericanas que se encuentran actual-
mente en la localidad, su forma de vida, 
sus valores culturales, así como analizar 
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con los alumnos, las prácticas sociales y 
procesos migratorios de poblaciones con-
temporáneas y su problemática. Tratando 
de darles así un espacio donde pudieran 
aportar a las clases desde su conocimien-
to, desde su experiencia. La tarea no fue 
sencilla, ni exenta de dificultades y riesgos, 
los resultados fueron disimiles, algunos 
más positivos que otros, en algunos casos 
no se logró ningún resultado. Hay mucho 
por mejorar, mucho por revisar, pero fue 
una forma de salir de una narrativa esco-
lar que durante siglos invisibilizó y negó a 
los grupos migrantes y que, como obser-
vamos en algunas de las entrevistas reali-
zadas, aún se los sigue invisibilizando (ES, 
profesora de Inglés, 35 años, marzo 2018).

En este caso, la docente es consciente 
que dentro de su aula va a tener al menos 
un alumno extranjero y que está buscando 
permanentemente las herramientas para 
incorporarlo, así como también sabe que 
es ella la que “le da” el espacio, tratando de 
imprimir en sus clases la habilitación inter-
cultural. Ella le avisa al alumno migrante, 
por acciones u omisiones, que en sus ho-
ras va a contribuir a que se escuche su voz. 
Este reconocimiento de la diversidad y de 
la desigualdad con la que cada uno llega al 
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encuentro escolar es una herramienta va-
liosa para la polifonía y las implicancias que 
posee, desde una pregunta inocente que el 
docente hace, mientras sacan los útiles un 
lunes por la mañana: “Cuéntenme, ¿qué 
hicieron el fin de semana?”, hasta cuestio-
nes más serias. El reconocimiento de la 
heterogeneidad y del concepto filosófico 
del “conflicto” como parte inherente de la 
vida social es clave. La evasión del mismo 
o de cualquier situación que no entre en 
los cánones del orden como un elemento 
disruptivo al que hay que obligar a que se 
adapte –rápidamente– al lugar que la es-
cuela reservó para él –niñe/joven/migrante 
de países limítrofes/pobre– genera sufri-
miento. Otra situación, que siempre lleva a 
la pérdida por parte de quien lo padece, es 
tratar de pasar desapercibido, aislándose 
y tratando de articular las prácticas socia-
lizándose, “haciéndose pasar”, tratando de 
ser cada vez más argentino, o bien ignorar-
lo sacándolo del discurso y de las prácticas.

 La migración no es un tema. La verdad que 
no, porque nosotros trabajamos para la 
diversidad y de acuerdo a eso nos adap-
tamos, si vienen niños por ejemplo con la 
cultura paraguaya. Inclusive hay un niño 
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que viene de Islas Canarias. Y bueno, el niño 
tiene centroamericano el lenguaje, algunas 
cuestiones que tienen que ver con vocabu-
lario propio de ahí, de la zona, pero no, para 
nada, o sea lo adaptamos, y de eso inclusive 
se toma como recurso para obtener nue-
vos aprendizajes y para trabajar sobre eso. 
Sobre esas culturas (EP, gestión, mujer, 40 
años, Barrio Villa Altube, septiembre 2017).

En este caso la docente queda atrapada 
en el concepto de “cultura”, en donde englo-
ba toda una cadena de sentido y exotización 
del niño canario, que además es español, al 
que no se acercó a conocer y le atribuye 
condiciones “propias” y a quien el modelo 
rápidamente adapta. Por otro lado, toma al 
niño como “recurso” para abordar temáti-
cas diversas, pero o bien no lo hizo o bien lo 
realizó de manera errada, porque lo consi-
dera centroamericano.

Frente a la pregunta acerca de la presen-
cia de niñes o jóvenes provenientes de otros 
países, un número importante de docentes, 
especialmente los dedicados a la gestión, 
invisibilizan la presencia y las cuestiones 
que se relacionen con el “universo imagi-
nado del niñe o joven migrante y sus fami-
lias”, porque saberlo podría implicar “algo” 
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(acciones, conocimientos, etc.) que en el día 
a día sumaría más agobio a sus tareas. Lo 
cuantitativo, si se dispersa no es un tema, y 
si lo localiza en algún espacio, se desplaza.

 I: Nosotros no hemos tenido esa necesidad 
porque tampoco hemos tenido el pedido. 
Aquí no, pero si existiese la necesidad, muy 
probablemente se van a generar las con-
diciones para eso. No hay una sección de 
cuarenta alumnos que hablen guaraní, eso 
no existe. Puede haber un alumno o dos o 
cinco en una escuela, que hayan llegado. 
Porque también, y es algo que me olvidé 
decirles, en esas zonas que yo les plan-
teé, barrio Los Hornos, barrio San Atilio, 
Saavedra Lamas, Néstor Kirchner, barrio 
Primavera, Mirador de Altube, toda esa 
zona que te plantee el ingreso y el egreso 
de estos migrantes es constante. Vienen, 
hacen un trabajo, se instalan precaria-
mente, hacen un trabajo golondrina. Se 
le termino la oportunidad del trabajo y se 
van a otro lado. Entonces, no todos, pero 
van, entran y salen, no es que es población 
estable, por lo general no lo son. Cuando 
hay una población estable es cuando se 
generó un asentamiento, en algún lugar 
en donde haya un campo para asentarse 
y cuando no los echan. Porque también en 
muchas de las oportunidades, obviamente, 
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se asientan en lugares que son privados y 
los terminan sacando. Pero no tenemos 
una realidad de José C. Paz de cuarenta 
chicos en una escuela y menos de cuaren-
ta chicos en un aula que hablen un idioma 
que no sea el nuestro. No es así (Gestión, 
hombre, 55 años, marzo 2019).

 D: Mirá, acá nosotros no tenemos aspectos 
negativos, no tenemos ningún problema, 
porque los alumnos que vienen acá hablan 
perfectamente nuestro idioma, no es que 
influya, quizá son por ahí un poquito los 
padres, pero no influye, no hay nada ne-
gativo, ellos se adaptaron perfectamente 
muy bien a nuestra institución, y son chi-
cos que ya hace años que están acá, que 
vienen desde la primaria, ya vienen con la 
trayectoria escolar en la primaria de hace 
cuatro o cinco años atrás, que hubo una 
migración muy fuerte.

 E: ¿Y a qué se debió?
 D: Y a cuestiones económicas, porque 

Paraguay vos sabés que es un país muy 
pobre donde existen dos clases sociales 
muy bien marcadas, que es la clase alta y 
la trabajadora que son muy pero muy po-
bres, y ellos vienen con mejoras, de tener 
vivienda, trabajo, salud, que el acceso a la 
salud allá no es gratuito, es pago.

 E: ¿No viene ningún chico de 14 años direc-
to de Paraguay?
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 D: No, ya vienen ingresando de la primaria 
o vienen de otras escuelas u otros distri-
tos, pero no de esa edad que vos me estas 
mencionando […] son muy educados, muy 
respetuosos y no tienen problemas de 
aprendizaje, la mayoría.

 E: Entonces vos decís que hace cuatro o 
cinco años hubo un cambio en torno a la 
población.

 D: Un incremento importante.
 E: ¿Cómo se pudieron adaptar a eso? Por-

que hay que modificar algunas cosas.
 D: No se modifica absolutamente nada: los 

tratamos igual que a los otros chicos. No 
hay algo que te marque, sí por ahí entre 
ellos que se cargan: “che, paraguayo”, sí 
hay cambios en relación a lo que se traba-
ja con los chicos respecto a la convivencia, 
pero no cambios en lo institucional que 
tengamos que armar un proyecto aparte 
(ES, gestión, mujer, 55 años, Barrio Sar-
miento, febrero 2018).

El diálogo con la directiva ilustra la invisi-
bilización del lugar del migrante dentro del 
aula, pasillos, y de la vida escolar en general. 
El incremento que registra sin duda genera 
un impacto, pero la escuela no hizo nada al 
respecto, lo niega. En cierta medida gran par-
te de los docentes “imagina” que el alumno 
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migrante ingresa en primer grado y para el 
secundario ya está socializado. Eso es algo 
que hemos registrado en varias entrevis-
tas: casi como una herramienta defensiva, 
el docente deduce que el niño se encuentra 
escolarizado en todos sus ciclos y entiende 
desde un pedido de objetos (como la boligo-
ma o la gomita para el pelo, como nos han 
mencionado en otras oportunidades) hasta 
las consignas, chistes o inflexiones discursi-
vas. Solo interviene en caso de cargadas o 
situaciones vinculadas a la disciplina. Esta 
misma docente, nos relató la problemática 
que existe para recabar la documentación 
de la sociedad de origen, de manera que 
sabe que no todo adolescente que llegó en 
el reciente incremento viene de una prima-
ria argentina, pero no establece la relación.

Lo que si resulta grave es pensar el espa-
cio escolar en función de generalizaciones 
como “No hay elementos negativos”, que 
además de suponer que la migración lo 
es, naturaliza un contexto rodeado de des-
igualdades. Sin intención de profundizar en 
los aspectos simplificadores que plantea la 
docente, nos surge una pregunta haciendo 
un ejercicio en donde las nacionalidades 
fueran otras, y si la reacción sería la misma.
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Uno de los puntos importantes que po-
demos considerar es la profunda diferencia 
que existe entre la primaria y la secundaria 
en virtud de pensar y poder trabajar en el 
marco de la interculturalidad. En palabras 
de una de las docentes que entrevistamos:

 D: Y porque el chico cuando llega a secun-
daria ya pasó por seis años de primaria, ya 
hizo todo el proceso de socialización […] es 
la característica de los adolescentes, esas 
cuestiones por ahí sí en primaria, se supone 
que cuando llego a secundaria ya sabe leer 
y escribir perfectamente, durante la prima-
ria quizá si necesiten algunos proyectos…

 E: ¿Específicos?
 D: Claro.
 E: ¿Y los que vienen de otros países?
 D: Igual no hay casos (Gestión, mujer, 55 

años, junio 2019).

Dentro de la invisibilización y de la inclu-
sión subordinada, este testimonio evidencia 
que el migrante ingresó al espacio educati-
vo a los 5-6 años y que de allí siguió pro-
gresivamente todos los grados. Y esa situa-
ción dista mucho de la realidad donde los 
niños ingresan en cualquier momento del 
ciclo. De manera que ¿solo estarían socia-
lizados los que hicieran el proceso lineal? 
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¿Qué mecanismos de adaptación se reali-
zan para los niños que ingresan en 4°-5°-
6°? ¿Y cómo son considerados en la secun-
daria, si ingresaron en 6°? En este sentido, 
la escuela sigue pensando en un migrante 
idealizado, de cómo debería ser y no como 
efectivamente “es”. Sorteando las situacio-
nes de acuerdo al alumne y familia.

*
Un aspecto clave, que nos ha quedado 

como tema de investigación a futuro, es 
pensar el lugar del migrante dentro de la 
historia, considerada en términos más ame-
ricanistas, con la mirada más hacia adentro 
de nuestros territorios limítrofes, más que 
hacia Europa. En ese sentido, el paradigma 
sarmientino y de la Generación del Ochenta 
han cimentado con profundidad la valida-
ción que otorgaba Europa, concediéndoles 
un sentido negativo a los pueblos origina-
rios, al gaucho, al caudillo, como parte de 
lo salvaje y vinculados a la barbarie, que de 
acuerdo a su definición significa “extranje-
ro”. Acerca de esto hay abundante literatura 
sobre la que no nos podemos extender en 
el presente trabajo, pero en el transcurso 
del proyecto han aparecido relatos que 
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mencionaban los actos, aniversarios y con-
memoraciones como espacios a contem-
plar el lugar del “otro”.

Los actos y celebraciones constituyen 
momentos que rompen con la cotidianidad, 
dislocan el espacio-tiempo cotidiano, contri-
buyendo a aglutinar a los grupos, olvidar di-
ferencias y celebrar logros (Beneduzi, 2014). 
Hay actos solemnes inamovibles y otros 
que tiene que ver con nuevos paradigmas, 
llegando también a establecer los propios 
de cada institución de carácter optativo.

Como hemos mencionado, a fines del 
siglo XIX, con la llegada de niños que ha-
blaban italiano de distintas regiones, vas-
co, portugués o japonés, como ha pasado 
en nuestro territorio, la escuela era el sitio 
obligado en donde se comenzaba a trans-
formar al migrante en argentino. De esa 
manera el 25 de Mayo, el 20 de Junio, el 9 
de Julio, San Martín, Belgrano y Sarmiento 
tenían no solo su día de festejo, sino tam-
bién su himno y la estética que caracteriza-
ban a cada uno de sus aniversarios. Ese día 
se revolucionaba el espacio, se concurría a 
salones especiales y se alivianaba la carga 
horaria dedicada a las clases, cumpliéndo-
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se con la ritualidad, protocolos y la presen-
cia de los directivos y autoridades.

 En las últimas dos décadas cambió el es-
píritu de estos actos cargados de solem-
nidad y acartonamiento, para aprovechar 
a darles un valor pedagógico a los mis-
mos y pensarlos con un hecho histórico a 
fin de relacionarlo con los contenidos (EP, 
gestión, mujer, 30 años, Barrio Villa Altu-
be, febrero 2018).

 La vez pasada recordando el 12 de Octubre 
en un sentido crítico, los chicos de segundo 
nombran palabras y decían qué significa-
ban en guaraní, podríamos haber tomado 
cualquier idioma, entonces una nena dijo 
“yo sé”. Era chiquita. Y después había tres o 
cuatro que querían decir “yo también”.

 E: En el acto, qué bueno animarse.
 RV: Después otra: “yo sé cómo se dice 

mentiroso en guaraní”, y ahí viene una de 
sexto y dijo: “yo sé un poema en guaraní”, 
que lo escribió ella. Algo como “Soy una 
flor muy bonita, Te quiero”. Algo que se le 
ocurrió en ese momento, porque al ver a 
otros nenes que se habían animado lo dijo 
(EP, gestión, hombre, 50 años, Barrio Cen-
tenario, noviembre 2017).
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 El otro día hicimos una Feria de Naciones 
y trajeron cosas. Era una muestra escolar 
en la cual cada curso presentó una na-
cionalidad. Estuvo bueno, la guaraní trajo 
comida y fue un éxito total. Cuando yo lle-
gué ya no había nada: se habían comido 
todo (ES, gestión, hombre, 40 años, Barrio 
San Atilio, julio 2017).

 Nosotros hacemos un festival abierto don-
de se muestra todo lo que se trabaja hasta 
mitad de año: un sábado todo el proyecto 
el año pasado […] estamos todos en un sá-
bado de las 8 de la mañana hasta las 3 de 
la tarde, en agosto se hace la ceremonia de 
la Pachamama, el 1° de agosto, son deseos 
a la Tierra y los chicos prepararon distintas 
cosas […] por ejemplo en noviembre hici-
mos la muestra de arte visual y aprender 
a sacar fotos (EP, gestión, mujer, 50 años, 
Barrio Centenario, marzo 2018).

Esta escuela primaria de jornada com-
pleta, que planteó un proyecto educativo 
con un enfoque en los pueblos originarios 
y su reconocimiento, expresado en áreas 
de plástica, literatura y ciencias, que se ha 
sostenido por años gracias a la militancia 
educativa de su dirigencia, abonando la idea 
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de que la personalidad de la gestión abre o 
cierra posibilidades.

 E: Como usted me comentó, tienen una 
inspectora que avala esto o que acompa-
ñó o habilita. ¿Han tenido momentos en 
los cuales no?

 D: Sí, cuando empezamos con este proyec-
to se lo sugirió. Nosotros izamos la whi-
pala todas las mañanas y se nos sugirió 
que hubiera un mástil más bajo, de menor 
categoría de jerarquía. Primero, yo no pue-
do construir un mástil. Después para no 
entrar en conflicto pusimos la nacional 
por encima y abajo la de los pueblos ori-
ginarios. Los más radicales me critican. La 
cuestión es que nosotros la empezamos 
a izar porque empezamos a considerarlo 
como un hecho trascendente. Es una ban-
dera que nosotros trabajamos en el pro-
yecto y está presente todos los días a raíz 
de este acto que podría ser hasta un acto 
subversivo (EP, gestión, hombre, 50 años, 
Barrio Centenario, noviembre 2017).
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Figura 4. Exterior de la EP N° 35

Fuente: C. Castiglione, 2/03/2018.

Figura 5. Exposición de Arte de la EP N° 35

Fuente: C. Castiglione, 2/03/2018.

Figura N° 6. Mural en el patio interno de la EP N° 35

Fuente: C. Castiglione, 2/03/2018.

Las fiestas de los pueblos originarios o 
las que están por fuera de la escuela son 
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consideradas en otro plano, como anécdo-
tas o casos de ejemplos de la otredad.

 Por ejemplo, cuando se les preguntaba: “en 
el norte, vos que sabés, ¿cómo se festeja?”. 
Y les cuesta, les cuesta contar esa parte, 
ehh, pero también calculamos no porque 
se sientan mal, porque por otro lado los 
papás no te manifiestan ningún malestar, 
sino yo creo que tiene que ver con esto de 
la adolescencia, que están transitando ver 
qué moda es mejor que otra, entonces de-
cir de dónde vengo es encasillarse en algo. 
Porque tampoco los chicos que no son de 
ascendencia particular, sino que son ar-
gentinos y a lo mejor no saben de donde 
son sus padres, si son de la provincia, si 
son de acá o… tampoco sé… te andan a 
decir yo tengo... Nos pareció más que tiene 
que ver con esto de no querer encasillarse 
en algún lado y no vincularse con el proce-
so de los carnavales (ES, gestión, mujer, 30 
años, Barrio Sarmiento, febrero 2018).

AUTORREFLEXIONES ACERCA

DEL RECORRIDO

La ola grande pasó, nos revolcó hasta la 
orilla, a la parte de las piedras, nos levan-
tamos y tocamos un poco de arena suave, 
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pero no vimos la otra ola que se venía: esta 
es por momentos la sensación cuando des-
de la ASPO consideramos y nos sentamos 
a escribir sobre nuestra experiencia en este 
proyecto y pensamos en la posibilidad de 
estudiar en el futuro, qué pasó con la es-
cuela y las migraciones en tiempos de pan-
demia en nuestro territorio.

Como comentábamos al salir de algunas 
entrevistas, por lo general con docentes en 
roles de gestión, muchas veces pensamos 
que nos hablaban de unicornios rosas de 
mundos ideales, y otras tantas, que todo 
se basaba en un voluntarismo heroico de 
docentes que inevitablemente llevaba a un 
agotamiento, donde terminan padeciendo 
las consecuencias niños y jóvenes que des-
conocen que el maestro, la maestra, el pro-
fesor o la profesora los abandonan porque 
antes pusieron demasiado en otros y ya no 
tienen más.

El hecho de que los miembros del equi-
po fuéramos todos docentes, nos llevó a la 
idea que consistió en cuestionarnos, a par-
tir de dos preguntas disparadoras, acerca 
de: a) lo que ha sido la experiencia docente 
en los últimos cuatro años, y b) saber si el 
hecho de participar en un grupo de inves-
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tigación que reflexiona sobre la realidad 
educativa ha modificado la mirada. Todo 
esto nos permitió pensar y pensarnos auto-
rreflexivamente en la tarea. Esta segunda 
pregunta no tenía intenciones de ser un es-
pacio de alabanzas con respecto a la labor 
de las directoras, sino por el contrario, de 
ofrecer un momento de reflexión acerca de 
lo vivido, lo leído, lo pensado, y considerar 
si la mirada o la conceptualización teórica 
había intervenido en el día a día.

¿QUÉ NOS PASÓ EN ESTOS ÚLTIMOS

CUATRO AÑOS?

Como ya hemos mencionado, en el mis-
mo momento que realizábamos el trabajo 
de investigación, el modelo económico neo-
liberal agudizó políticas que afectaron a la 
clase trabajadora llevando a la profundiza-
ción de la crisis de la que ya hemos habla-
do. No existe forma de que esta situación 
no impacte en el aula y gran parte de los 
testimonios de los docentes del grupo coin-
ciden en mencionarlo:

 Con este panorama trazado a grandes ras-
gos, y ya enfocado en los últimos cuatro 
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años, habrá que indicar que con el gobier-
no de Mauricio Macri (finalizado en 2019) 
las políticas neoliberales marcaron nue-
vamente un retroceso en materia de de-
rechos y acceso al mercado laboral (por 
mencionar meramente dos aspectos de 
los muchos que fueron avasallados). Los 
problemas estructurales y coyunturales 
han hecho que la población, y aquí toda 
generalización puede resultar proble-
mática, vea a la escuela como un ámbito 
donde acudir ya sea para reclamar o para 
ser “auxiliado”. Esa tensión latente no ha 
dejado por fuera de sí a los docentes, auxi-
liares, directivos, inspectores y equipos de 
orientación, que estamos vinculados con el 
sistema educativo en sus distintos niveles. 
Los últimos cuatro años (2015-2019) han 
visto con particular intensidad y gravedad 
un desdibujamiento por parte del Estado 
provincial, el cual ha mostrado una falta 
de reconocimiento al intenso trabajo que 
se lleva adelante en las escuelas, especial-
mente a nivel social, como es el caso de los 
comedores escolares (desconocimiento no 
solamente simbólico sino material). En re-
sumidas cuentas, creo que, a pesar de mu-
chos retrocesos sociales, las escuelas si-
guen siendo un ámbito reconocido (no ne-
cesariamente en términos positivos) de las 
comunidades que circundan a cada escuela 
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y que conforman su matrícula. No estará 
de más explicitar que muchas escuelas son 
sometidas con una periodicidad dolorosa a 
vandalismo y robos (ES, profesor de Cien-
cias Sociales, 35 años, julio 2020).

Como menciona el compañero, la figura 
del docente se desgrana en múltiples fun-
ciones que coinciden con los puntos trata-
dos anteriormente.

En ese sentido, otra compañera, maestra 
de primaria, aportaba su experiencia:

 En los últimos cuatro años siento que he 
modificado algunos aspectos de mi prác-
tica docente, en parte adaptándome a las 
necesidades de los alumnos, y además, 
replanteando mi tarea docente que no se 
basa simplemente en enseñar contenidos 
de la materia sino también valores tales 
como el respeto y la solidaridad (EP y pro-
fesora de Inglés, 30 años, julio 2020).

 En los últimos cuatro años la labor se 
vio sesgada por una política de ajustes y 
descuidos. Esto se vio reflejado en la ta-
rea diaria a través de lo manifestado por 
alumnos, padres y colegas, donde cada día 
se veía menos cantidad de alumnos en las 
clases por los mismos motivos “tuve que 
ayudar en casa con mis hermanos por-
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que mis viejos salieron a buscar trabajo” o 
“tuve que dejar que mis hermanitos pudie-
ran desayunar, y me sentía mareado”. Esta 
realidad se acentuó durante los últimos 
años en las escuelas donde soy docente 
del área de Educación Física. Mis colegas 
tratando de rellenar esos baches, en algu-
nos casos, con sus propios bolsillos, pero 
al dejarse a la deriva a los docentes y a la 
educación por parte del gobierno de los 
últimos cuatro años, no pudieron seguir 
con esa ayuda (ES y profesor de Educación 
Física, 35 años, julio 2020).

Docentes que han transitado aulas de pri-
mario, secundario, terciario y universitario 
por largos años, de asignaturas que se rela-
cionan con lo literario y el idioma, expresa-
ban dos opiniones distintas. En primer lugar:

 Desde mi perspectiva, la experiencia del 
docente frente a su labor siempre sufre 
modificaciones. Aunque parezca que un 
profesor enseña todos los años el mismo 
tema en el mismo curso, usando los mis-
mos libros, la verdad es que no trabajamos 
igual cuando las circunstancias que hacen 
a nuestro trabajo cambian. No es lo mismo 
llegar al aula y que tus alumnos, adultos 
de clase trabajadora, de 30-50 años en su 
mayoría, que se están formando en una 
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carrera docente o en la universidad sean 
siete en vez de treinta y cinco, como en 
años anteriores. La matrícula de una carre-
ra terciaria o universitaria aumenta cuan-
do la gente que quiere estudiar siente que 
puede comenzar un proyecto a mediano 
plazo, que va a poder organizarse con sus 
hijos y familia, que va a poder comprar las 
fotocopias, que va a poder gestionar per-
misos en sus trabajos... ese tipo de cosas. 
Incluso hay quienes pueden en ocasiones 
trabajar menos horas para dedicarle más 
al estudio. Eso definitivamente no ocurrió 
en los últimos cinco años. Muchos estu-
diantes tuvieron que abandonar porque la 
prioridad era otra y porque sostener el es-
tudio sigue siendo en muchas cabezas, un 
privilegio de los más jóvenes. Me sigue pa-
sando que generaciones más grandes me 
preguntan ¿y para qué seguir estudiando 
si no alcanza para vivir?, y la verdad es que 
no debería ser así. Estudiar no debería ser 
un privilegio. Entiendo que en muchos con-
textos aún lo es, pero la educación pública 
está para garantizar no solo el acceso, sino 
también para generar a largo plazo una so-
ciedad más justa; que pueda convertirse en 
una fuerza de trabajo más consciente del 
rol fundamental que cumple. Tener tiempo 
de pensar, reflexionar y recalcular implica 
que las decisiones se toman de otra mane-
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ra. En lo personal, creo que quien se cons-
truye como sujeto de aprendizaje tiene una 
subjetividad diferente. Por eso me preo-
cupa que la educación pública siga siendo 
campo de batalla de pujas económicas, en 
vez de ser el espacio donde todos los ciu-
dadanos que así lo deseen, puedan encon-
trar un lugar para la autosuperación. En 
definitiva aprender es eso... es ir más allá, y 
nunca sabés hasta dónde es ese más allá. 
Que un modelo de gobierno neoliberal te 
quite la posibilidad de ver para qué lado te 
lleva ese camino, no está bueno (ES y pro-
fesorado de Inglés, 30 años, julio 2020).

En segundo lugar, este compañero tran-
sita la UNPAZ también como alumno y es 
profesor de lengua extranjera en una aso-
ciación de José C. Paz:

 Mi experiencia docente en los últimos cua-
tro años ha sido muy positiva. El número 
de alumnos se ha ampliado y noto mucho 
entusiasmo y compromiso. Además, este 
año empezaron las pruebas de la nueva 
plataforma de enseñanza online en las 
que tomo parte, así que las perspectivas a 
futuro son inmejorables (Profesor de len-
gua extranjera, 45 años, julio 2020).
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Una de las compañeras que se han su-
mado al equipo, maestra jubilada, ya había 
transitado su actividad con pueblos origina-
rios como docente de adultos. Su perspec-
tiva nutrió una de las líneas de la investi-
gación que en los primeros momentos no 
habíamos individualizado: la presencia de 
niñes y adolescentes guaraní parlantes que 
poseen una cosmovisión vinculada al en-
torno y la naturaleza, que, como la maes-
tra expresa, se contrapone con la escuela 
oficial en donde su experiencia ya le había 
generado esta reflexión:

 Me permitió cuestionar la homogeneiza-
ción cultural, unificación lingüística e im-
posición de lo nacional como principios 
con los que se conformó y desarrolló el 
sistema educativo argentino, y con lo que 
tuve que lidiar en todos mis años de do-
cencia frente a la realidad que tenía en las 
aulas. Y es con lo que tienen que lidiar los 
docentes que hoy desarrollan su tarea en 
el ámbito educativo, en una suerte de dico-
tomía entre la realidad y la matriz con la 
que se construyó el sistema que rige hasta 
hoy (EP y de adultos, 60 años, julio 2020).

Esta línea surgió en numerosas entre-
vistas, a veces como un valor, otras veces 
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como un resabio de las generaciones leja-
nas y no tan lejanas que hoy forman parte 
de los colegios e instituciones. Uno de los 
núcleos de análisis más desafiantes es la 
forma en la que el modelo sarmientino per-
vive, se reproduce y coexiste como un mur-
mullo constante, de esa supuesta infancia 
feliz, de la vida institucional, y fue descripto 
por gran parte de los docentes entrevista-
dos, ya que convive con el presente. Es evo-
car las certezas de la niñez y en gran parte 
es reconocer cosas tan pequeñas como 
llevar los útiles, llevar la indumentaria de 
educación física los días correspondientes, 
traer firmadas las notas, que todos recor-
damos como algo habitual y que hoy resul-
tan difíciles y que representan la autoridad 
de la escuela en retirada. Es la nostalgia 
justamente por esa escuela que ya no es, 
una familia que a veces puede acompañar y 
niñes y jóvenes a los que no todo el mundo 
quiere o puede descifrar o acompañar. Así 
como el saber se fragmenta, lo mismo ocu-
rre con los momentos de atención, la he-
terogeneidad de saberes y habilidades que 
deben encajar en la estructura colegial que 
los habilite a pasar a una instancia superior.
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APRENDER-ENSEÑAR-INVESTIGAR…

Acerca de la actividad de investigar, hay 
numerosos estudios sobre lo que implica 
para el docente con respecto a revisar, con-
ceptualizar y volver al aula y a la institución 
educativa con ese ejercicio del orden de lo 
subjetivo. Ese entrenamiento es en el pre-
sente parte de los requisitos, más o menos 
velados, que le aportan un puntaje adicional 
a un concurso docente, y que varía de acuer-
do a los requerimientos institucionales.

Al cuestionarnos sobre este asunto, coin-
cidimos en casi todos los casos en que 
formar parte de un grupo de investigación 
transforma en mayor o menor medida la 
propia experiencia y la labor docente. Es-
tas transformaciones ocurren de diferentes 
maneras y representan para los docentes la 
posibilidad de profundizar su análisis y re-
plantearse determinadas prácticas. Una de 
las docentes del equipo afirma al respecto:

 Desde mi punto de vista, ser parte de este 
proyecto de investigación ha cambiado mi 
mirada acerca de mi tarea docente en mu-
chos aspectos. Hoy en día, trato de armar 
mis clases teniendo en cuenta temas tales 
como la diversidad cultural y el respeto 
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por otras culturas. En los últimos años he 
tenido alumnos migrantes de Perú, Bolivia, 
Paraguay y hasta un alumno del Congo, 
quienes han compartido sus experiencias 
y contado acerca de sus costumbres y sus 
tradiciones. Por ejemplo, el alumno del 
Congo nos enseñaba palabras en su idio-
ma y a veces también nos contaba acerca 
de su cultura y cómo era su vida en su país. 
En mi opinión, ser parte de este proyecto 
ha enriquecido, no solo mi tarea docente, 
sino también a mí personalmente (EP y 
profesora de Inglés, 30 años, julio 2020).

Otra docente, en consonancia con lo ante-
riormente expuesto, se refiere también a la 
posibilidad de generar un cambio que puede 
ser posible a partir de la reflexión generada 
en espacios como el que nos convoca.

 El motor que me mueve a participar en el 
proyecto de investigación de la UNPAZ es 
poder acceder al campo del conocimien-
to que, articulado a la experiencia, pueda 
aportar a la introducción de cambios que 
yo creo necesarios y urgentes en las es-
cuelas de la provincia de Buenos Aires, es-
pecialmente en las de José C. Paz. Ciudad 
donde nací y vivo en la actualidad (EP y de 
adultos, 60 años, julio 2020).



182  |  DONDE LO TEÓRICO SE ESTRELLA…

Un miembro del equipo, que se inició 
como alumno investigador y ahora ya es 
graduado universitario, afirmó lo siguien-
te con relación al hecho de generar una 
transformación:

 confirmé lo que ya como alumno visua-
lizaba, que es el hecho de que un buen 
recorrido universitario no es solo alcan-
zar el título de grado, ni de cargarse de 
información estrictamente hablando; sino 
que es concatenar todo eso nuevo y per-
mitirse un desplazamiento mental que te 
modifique el modo de interpretar todo lo 
que te rodea (Ayudante alumno y docen-
te, 40 años, julio 2020).

Un aspecto más que se destacó se refie-
re al tema de la territorialidad. La UNPAZ es 
una institución fuertemente comprometida 
con el territorio en que se emplaza, lo que 
se percibe no solo en las tareas de docencia, 
sino también en lo que respecta al trabajo 
de los investigadores. Los miembros del 
equipo que ya habían realizado tareas de in-
vestigación en otras instituciones subrayan 
la singularidad de la experiencia en UNPAZ, 
tanto en docencia como en investigación. 
Una de las compañeras se refiere al contex-
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to socioeconómico y la población que con-
forma la comunidad de la universidad:

 me di cuenta que tener a upa un bebé para 
que la mamá estudiante termine el exa-
men era una necesidad imperiosa y no me 
había pasado antes. Empecé a vivir lo que 
materialmente significa que una universi-
dad pública esté cerca; todos los desafíos 
que implica. Yo hice toda mi carrera en la 
UBA y adoro a mi facultad, pero había va-
riables que ni se me hubieran ocurrido y 
que las vivimos en primera persona como 
profesores en UNPAZ (ES y profesora de 
Lengua y Literatura, 35 años, julio 2020).

En sintonía con lo anterior, otro compa-
ñero recalca la función social que la Uni-
versidad posee y lo que eso significa, por 
extensión, en la práctica de la investigación 
y en la reflexión sobre la labor docente:

 Creo que la Universidad Nacional de José C. 
Paz se ha mostrado como un proyecto aca-
démico y social relevante, una institución 
que se ha configurado como un garante, en 
el nivel superior, de la ampliación de dere-
chos. Ser parte de un proyecto de investiga-
ción que piensa el territorio, que indaga en 
él y que busca producir conocimiento sobre 
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él, convirtiéndolo en objeto de estudio, per-
mite repensar la práctica docente, sin lugar 
a dudas. En ese sentido, considero que po-
sibilita poner en perspectiva no solamente 
la propia trayectoria, sino meditar, dedicar 
tiempo a una reflexión introspectiva que de 
otra manera no necesariamente tomaría 
importancia (ES, profesor de Ciencias So-
ciales, 35 años, julio 2020).

Finalmente, nos pareció importante re-
ferirnos a un aspecto notorio respecto del 
valor que la investigación puede adquirir o 
no en determinados contextos. Una de las 
compañeras, docente también en nivel se-
cundario, reflexiona:

 No creo que se propicie la investigación 
para los docentes de escuela media, al me-
nos no ha sido esa mi experiencia en nin-
guno de los colegios en los que trabajé. En 
algunos lugares, como donde estoy ahora, 
son flexibles para dejarte salir a alguna 
jornada o participación y lo miran con bue-
nos ojos. Sin embargo, no es algo que esté 
generado desde la escuela, como sí se ge-
neran otros espacios que tienen más que 
ver con lo pedagógico o con intereses que 
la institución oportunamente tenga. Creo 
que los tiempos de trabajo y de exigencia 
que nos piden a los docentes de media, ha-
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cen que la investigación sea casi un impo-
sible. Hay compañeros/ras docentes que 
lo hacemos, robándole horas al sueño, al 
fin de semana y a la familia; pero creo que 
somos muy pocos. Además, eso no tiene 
peso dentro de una carrera de media; es 
como que “uno se da el gusto” pero nada 
más (ES y profesora de Lengua y Literatu-
ra, 35 años, julio 2020).

Esta última reflexión nos parece impor-
tante por el hecho de que incide no solo 
en las prácticas docentes, sino que por 
transferencia se traslada al alumnado. Los 
aprendizajes que un docente puede ad-
quirir realizando investigación podrían ser 
transportados al aula y, por consiguiente, 
enriquecer la experiencia de su alumna-
do. Desde los nuevos diseños curriculares 
de los que se nutre la formación docente, 
pensando por ejemplo en el caso puntual 
del Profesorado en Lengua y Literatura, 
carrera en la que se desempeña una de 
las integrantes del equipo, se promueve la 
reflexión en la formación docente, una re-
flexión que sin duda puede hacerse a través 
de la investigación. Asimismo, el diseño ha-
bla de “formar docentes capaces de lograr 
que sus alumnos desarrollen capacidades 
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fundamentales comunes, considerando los 
diferentes contextos”. También se explicita 
“la necesidad de problematizar las nuevas 
condiciones históricas, sociales y cultura-
les del sistema educativo, los modos de 
construir y las formas de circulación del 
conocimiento”. Esto habla sin dudas de un 
continuo desarrollo profesional que podría 
perfectamente articularse con la tarea de 
investigación. Específicamente en el área 
en que se sitúa nuestra investigación, cree-
mos que se puede lograr un aporte signifi-
cativo que permita a los docentes desarro-
llar estrategias de abordaje de los temas 
centrales en la labor cotidiana. Dentro de 
estos temas, encontramos la función tuto-
rial y la ESI, además de la educación por la 
diversidad, que se vincula directamente con 
los ejes centrales de nuestra investigación.

 En concreto, pertenecer a un equipo de 
investigación de manera activa me per-
mite como docente agregar valor en cada 
acción y en cada nuevo concepto vertido 
en el espacio áulico, ya que se puede in-
corporar, por ejemplo en un trabajo prácti-
co, una mejor presentación de la informa-
ción, al respetar las normas de escritura 
al guiar al estudiante en la confección de 
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dichos trabajos, y que sean enriquecidos 
con conceptos apropiados de las demás 
asignaturas que están cursando. Pienso 
que de esta manera no se incorporan ele-
mentos por separado, sino que ese proce-
so de aprendizaje permitirá que logren ver 
a su objeto de análisis como un todo; esta 
manera también facilita representar mu-
cho mejor las abstracciones, la elección y 
análisis de variables, dar un orden lógico y 
mejor interconectado. Dicho de otro modo, 
se valora la interrelación de los elementos 
que los estudiantes incorporan en todas 
las asignaturas y cómo todo ello dialoga 
con el entorno (ES y profesora de Lengua 
y Literatura, 35 años, julio 2020).

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Sería muy pretensioso aspirar a abarcar 
la gran cantidad de temas vinculados al 
día a día de les docentes y alumnes en los 
distintos espacios escolares. Esperamos 
que les docentes, alumnes y lectores a los 
que les llegue nuestro trabajo, lo actualicen 
con su propia mirada. Sin embargo, hay 
algunos puntos sobre los que queremos 
recuperar algunas voces y profundizar en 
algunos aspectos.
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Una de las tramas que han surgido y que 
se transformaron en ejes de análisis que 
desafiaron los objetivos considerados ori-
ginariamente eran los que emergían como 
ecos del modelo sarmientino que pervive, 
se reproduce y coexiste como un murmullo 
constante, condensando imágenes y sen-
saciones de ese pasado idílico, esa infancia 
feliz, donde la escuela era la segunda casa 
y la maestra la otra madre, presente en 
gran parte de los docentes entrevistados 
y que convive con el presente. Es evocar 
las certezas de la niñez y en gran parte es 
reconocerlo en cosas tan pequeñas como 
tener los útiles, llevar la indumentaria de 
educación física los días correspondientes, 
traer firmadas las notas, que todos recor-
damos como algo habitual y que hoy resul-
tan difíciles de conseguir y que representan 
la autoridad de la escuela en retirada. Es la 
nostalgia justamente por esa escuela que 
ya “no es”, una familia que “a veces” puede 
acompañar y unos niñes y jóvenes a los que 
no todos quieren/pueden descifrar o com-
prender. Así como el saber se fragmenta, 
también lo son los momentos de atención 
de estos niñes y jóvenes, la heterogeneidad 
de saberes y habilidades que deben encajar 
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en la estructura colegial que los habilite a 
pasar a una instancia superior.

Ese imaginario de las élites y el poder 
cultural en disputa se sigue reproducien-
do porque un sector social privilegiado los 
defiende y los sigue amplificando en múl-
tiples espacios de difusión, entre ellos los 
mediáticos, actualizándolos.

Esa identidad que construían los mi-
grantes en sus relaciones comerciales, 
que derivaban en una movilidad social as-
cendente dentro del pueblo, la vía pública, 
los días de fiesta, los espacios asociativos 
y barriales, hoy se perdió; se encuentra 
dispersa y a menudo encapsulada por no 
ser considerada dable de ser compartida 
o que ya saben que no resulta de interés 
para la sociedad de destino. Y los traba-
jadores migrantes, sometidos a las per-
versidades del modelo neoliberal, son hoy 
padres, madres y abuelos de estos niñes y 
adolescentes sobre los que los docentes 
nos han contado fragmentos de su convi-
vencia. En ese encuentro, la identidad que 
se le presenta al niñe o adolescente en el 
espacio colegial se construye dentro del 
discurso y de una relación de poder, que la 
escuela aún hoy sigue teniendo.
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Lo intercultural como una herramienta 
para trabajar sociedades complejas y la 
persistencia de ver en el “conflicto” algo ne-
gativo así como la resistencia a que sea una 
herramienta para reflexionar, en lugar de 
ser la síntesis del encuentro entre lo ideal 
y lo real y su eventual superación, generan 
sufrimiento en el sujeto que ya parte en 
ese diálogo como subalternizado. Cualquier 
cuestionamiento a la autoridad puede im-
plicar una etiqueta de “familia-niñe-adoles-
cente problemático” y las estrategias que 
se habilitan a partir de allí son tan variadas 
como los adultos que tengan que dar la 
opinión, establecer una norma o tomar una 
decisión con respecto a alguna situación. Es 
más, el niñe, adolescente que pasan desa-
percibidos y una familia silenciosa son vis-
tos como aproblemáticos, porque dentro 
del frenesí del día a día no se puede reparar 
en los sujetos “que se van sin irse”. 

El papel de gran parte de los docentes 
debe ser reconocido, pero especialmente 
en su calidad de trabajadores con derechos. 
La idea de “vocación” es una trampa que los 
lleva, muchas veces, a hacer tareas que 
van más allá de lo que corresponde y que 
cuando, agotados, se les vuelve a exigir tal 
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o cual acción “porque vos la otra vez lo so-
lucionaste”, “porque vos te llevás bien con 
x”, ya no pueden más. 

El trabajo del docente, como bien su-
maba una de las integrantes del grupo, se 
intensifica con las mujeres en varios sen-
tidos. Primero, porque históricamente ser 
maestra era en su mayoría una profesión 
femenina, como las enfermeras; segundo, 
porque hasta hace poco la visión de la 
mujer=madre era considerada como dota-
da de ciertas capacidades biológicas que las 
hacía instintivamente más “sensibles” a les 
niñes, transformándolas no solo como edu-
cadoras sino como cuidadoras, “la segunda 
mamá”; hoy es una trabajadora precarizada 
que también continúa su actividad en otros 
ámbitos, compartiendo identidades y de-
mandada como madre/esposa/hija, some-
tida a la carrera de ascensos y concursos. 

Es decir, la suma de responsabilidades 
se acumula, nunca termina, abarcando hoy 
espacios de su vida a partir de los grupos 
de WhatsApp, mails y requerimientos infor-
máticos o institucionales, que demandan ca-
pacitaciones, tutoriales y cursos. El mundo 
social y profesional lo disculpa al hombre 
(especialmente en espacios de poder), que 
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ignore mensajes, que responda con mono-
sílabos o que no cumpla con tareas a cargo, 
pero difícilmente lo haga con una mujer.

Hasta aquí hemos compartido conceptos 
generales de nuestra experiencia docente 
en espacios muy distintos y heterogéneos 
de nuestra trayectoria laboral y pedagógica, 
que pueden ser aplicables a múltiples es-
cuelas y gestiones. ¿Qué sería específico de 
esta aproximación si consideramos a José C. 
Paz como nuestra unidad de estudio?

Una categoría importante que se demar-
ca es la identidad barrial, de las represen-
taciones sociales que se construyen en 
función de vecindad con otros partidos, de 
la profunda adscripción a la territorialidad, 
esta entendida como la relación intrínseca-
mente construida entre identidad y territo-
rio, sitios con historia, marcas del relato y 
las narraciones, que son “paceñas”, como 
bien dice un docente del equipo.

Se percibe también que los cambios desa-
rrollados en los últimos años fueron trau-
máticos para un espacio que hasta hace 
poco poseía o lindaba con extensiones de 
ruralidad: “esto hasta hace poco era campo”, 
“de esta manzana para allá no había nada, 
era un descampado”, “hasta hace poco había 
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vacas”, esperando los servicios básicos que 
llegan en forma fragmentaria y ahora está 
habitado por vecinos que no conocen. 

Hay también un gran conocimiento de 
linajes docentes y de familias que contri-
buyen desde hace mucho tiempo en la red 
vecinal y el entramado social, que resultan 
confiables y referentes en las distintas na-
rraciones: presencias que prevalecen en la 
historia local.

En ese sentido, podemos poner en relieve 
que nuestro trabajo adolece de muchas au-
sencias: en primer lugar, la voz del alumne. 
Sobre esto, a lo largo de todo el tiempo del 
proyecto hemos tenido intensos debates 
porque surgía la necesidad de incorporarlos 
a través de entrevistas o encuestas, grupos 
focales, observación participante de clases, 
actos o reuniones. Siendo estos menores, 
las posibilidades disminuían y la oportuni-
dad de focalizarnos en una escuela que nos 
lo permitiera había sido una idea atractiva. 
Como hemos descripto al inicio, el objetivo 
general apuntaba a un acercamiento, con 
posibilidades de que, en el futuro, creados 
los lazos y robustecidos los vínculos, pudie-
ra ser un trabajo de investigación próximo, 
que no comprometiera a los integrantes en 
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sus propios espacios laborales. Es decir, po-
dríamos haberlo trabajado en alguna de las 
escuelas de los miembros del equipo, pero 
eso tal vez hubiera afectado al docente en 
algún sentido, situación que es soslayable 
si lo hubiéramos planteado inicialmente en 
una escuela desconocida, ahora que atrave-
samos este acercamiento. El “clima” políti-
co tampoco era el más favorable para in-
cursionar en metodologías que requirieran 
de ese nivel de organización, autorizaciones 
y logísticas, en momentos de paro y movi-
lización para defender los derechos y hasta 
la vida de colegas docentes.

También falta la voz de los padres, que 
en este caso requería de otro protocolo y 
organización, quedándonos como un gran 
objetivo de futuras investigaciones.

Así como también la voz de los estudian-
tes migrantes hoy parte de la UNPAZ, con 
quienes ya iniciamos la posibilidad de una 
adenda del presente trabajo. Poder cubrir 
los tres ciclos en nuestro distrito, siendo 
sumamente importante para trazar las 
trayectorias y experiencias educativas de 
nuestros estudiantes.

Asimismo, hemos notado dentro de las 
preguntas abiertas ciertos temas que no 
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surgieron, a pesar de las diferencias de ci-
clos y barrios recorridos, vinculados por 
ejemplo a los consumos problemáticos, la 
repitencia, la presencia de sexualidades por 
fuera de lo heteronormativo y la violencia 
de género, por citar algunos. Con respecto a 
este último, dentro de los comentarios y re-
uniones grupales, que como hemos mencio-
nados, se encuentra conformado por docen-
tes del distrito sabíamos del aumento de la 
violencia y de la muerte de dos alumnas en 
poco tiempo, víctimas de femicidas. De ma-
nera que sabíamos que la situación existía, 
solo que no había surgido en las entrevistas. 

Asimismo, esta situación fue un aprendi-
zaje muy importante para reflexionar acer-
ca de lo emocional como algo sustancial de 
la tarea del docente, de cómo afecta sus 
mundos y espacios personales y profesio-
nales, y recordar con humildad nuestro 
papel de “invitados” a algunos lugares a fin 
de compartir un momento de reflexión con 
respecto a su experiencia, personal/profe-
sional y absolutamente relativa.

Y dentro de ese camino reconocer, asu-
mir, sentir y pensar que el futuro es con 
todes: heterogéneo, polifónico, con otros 
lenguajes, otros lugares de nacimiento, 
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con múltiples saberes, con otras formas 
de describir y aprender el mundo que ya 
cambió. Seguir mirando el pasado, en lu-
gar de hacernos cargo del presente con 
toda su angustiante complejidad, nos lleva 
a asumir actitudes conservadoras, rígidas, 
que condicionan la participación del otre 
como sujeto, sumando sufrimiento a les 
niñes y jóvenes y delimitando para todes 
el horizonte de lo pensable.
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El presente trabajo compila las experiencias y los 
encuentros entre los miembros del proyecto de 
investigación “Migraciones y multilingüismo. Un es-
tudio de casos en el ámbito educativo del partido de 
José C. Paz (2017-2019 y 2020)”, con docentes que 
desarrollan distintas funciones dentro del territo-
rio. Lo novedoso es que al mismo tiempo los inves-
tigadores son paralelamente docentes que fueron 
quienes analizaron las entrevistas y realizaron un 
trabajo de autorreflexión con respecto a su tarea. 
El presente documento no tiene la pretensión de 
ser un compendio acerca de la relación entre mi-
gración y educación, compleja, contradictoria y en 
permanente cambio, sino un relato parcial y frag-
mentario de nuestra aproximación durante el pe-
ríodo de estudio.  (...) De manera que lo que presen-
tamos es una postal de un momento específico en 
un territorio contextualizado, con yuxtaposición de 
escalas y paradigmas. Y éste a su vez, opera con 
una lógica de pueblo, de ciudad, de conurbano, de 
estación de tren y de todo al mismo tiempo en 
constante articulación.
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