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<<
PRESENTACIÓN

El 1º Encuentro “Proyectos de Extensión, escuelas y prácticas integrales”, realizado en 
la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata el 30 de noviem-

Plata. En ese camino vislumbramos la posibilidad de crear un espacio de interacción 

-

nombre -encuentro- es producto de esa intención: ponernos a pensar y dialogar con 
otras y otros1

-
-

zamos y llevamos adelante la actividad.
 
Desde nuestro proyecto, “Las infancias cuentan en la escuela. El derecho a la educa-
ción: aprendizajes desde los vínculos y el reconocimiento de diversidades y desigualda-
des”
lo democrático y la perspectiva de derechos en los espacios escolares a través de un 

-
gación y docencia universitarias. Con esta perspectiva concebimos el mencionado 

ser el compromiso de la universidad con 
la escuela pública.
Boaventura de Sousa Santos (2005: 72-73)

1

y autores de la obra.
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-
-

cativas primarias y secundarias. 

la vinculación 
entre la universidad y el sistema educativo escolar en el ámbito de la extensión.

-
pos acerca de la relación entre universidad y escuelas; los aportes de la universidad 

prácticas integrales como énfasis en la articula-
ción entre extensión, investigación y docencia. En relación, se compartieron aspectos 

-

en juego y el abordaje desde la complejidad. 

-

-

-

de la Facultad; Mariana Chaves, directora del Laboratorio de Estudios en Cultura y 

proyecto. Luego se desarrolló el panel y conversatorio con especialistas. 

Seguidamente, como introducción al trabajo en grupo, se compartió la lectura -reali-
zada por Gabriela Pesclevi -, del cuento “Lila y las luces” de Sylvia Iparraguirre2. 

base a los ejes anteriormente mencionados. El cierre, en el patio de la Facultad, tuvo 

“Remolineando el ABC”

“Encantar el aula y la escuela”: 
aportes desde la extensión universitaria” -

acciones en/con escuelas del partido de La Plata.



<< Proyecto de extensión universitaria

“Las infancias cuentan en la escuela. El derecho a 
la educación: aprendizajes desde los vínculos y el 
reconocimiento de diversidades y desigualdades.”
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        “Extensión y prácticas educativas 
integrales en la Facultad de Trabajo Social”  

 
Social de la UNLP, sobre cómo este proceso se desarrolló de modo interconectado 

 
 
 

“Elementos para pensar las prácticas integrales en 
las relaciones extensión universitaria-educación”        

 
 

universitaria y campo escolar en torno a la relación nosotras/os- otras/os y los senti-
 

-
ción en el escenario escolar.

-
-

           
 

           
 

contenidos teóricos y metodológicos, dudas, preguntas, algunas certezas, 
respues  La tercera parte contiene información sobre la 
participación de la murga Lxs remolinxs y el Epílogo, texto esperanzado, concebido 
como puente para nuevas experiencias similares.

 
 
- 

o 
 

          
 

“es una cuestión pública, una 
cuestión que nos afecta a todos.” (2014: 142).



Bibliografía

 La universidad en el siglo XXI. Para una reforma democráti-
ca y emancipadora de la universidad. -

 
 Defensa de la escuela. Una cuestión pública.  
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1PARTE



Ivone Amilibia  |  Daniela Sala  |  Adriana Aguinaga  |  Matías Causa 
José Bellendier  |  María Luz Ottaviani  |  Fernanda Sanchez Rondini 

Maylén Fredes  |  Keila Martínez

Características de una experiencia en curso

-
des”, se lleva adelante desde principios del año 2019 y está radicado en la Facultad 
de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata; participan además la Facul-
tad de Ciencias Naturales, y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la UNLP. Está orientado a trabajar con escuelas primarias en el partido de La Plata 

“ENCANTAR EL AULA Y LA ESCUELA”: 
APORTES DESDE LA EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA
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-

educación escolar democrática; la producción de interrogaciones sobre las propias 
visiones y las de otras y otros en el espacio escolar cotidiano y en las interacciones 
con/entre las y los integrantes de la comunidad educativa; la orientación en la com-
prensión de la incidencia negativa de estereotipos, racializaciones y estigmas en las 

relacionadas con la circulación de la palabra y con la escucha en los intercambios 
entre las personas adultas y las niñas y los niños en los espacios escolares; la gene-

deber ser 
de las trayectorias educativas; esto implica comprender los recorridos escolares de 

-

en la escuela.

Con esta perspectiva, en talleres participativos abordamos las representaciones de 
-

conjunto y situadamente, los modos institucionalizados de la relación noso-
tras/os-otras/os.
 
El dispositivo de taller es un ámbito donde las y los participantes construyen conoci-

la tarea; desde la coordinación se acompañan los intercambios y los aprendizajes en 

vinculados con acciones (Pasel, 1993). En este marco, el dispositivo dialogal permite 

M
E

M
O

R
IA

S
 D

E
L 

1°
 E

N
C

U
E

N
T

R
O

13



vinculación. Por cierto, los talleres 
se van concretando de acuerdo 

-
cas de cada una de las escuelas 

comunidad educativa y talleres 

estos espacios se utilizan recur-

-
ción oral, audiovisuales, plástica, 

 

-

desnaturalización permanentes de las propias prácticas rutinizadas y de los supues-
tos en tensión, y al considerar las interacciones habituales desde otras (novedosas) 
perspectivas.

oportunidad de hacer presencia de modos distintos, de proponer deshabitar lo habi-
-

-

escuela, sopesando viabilidades al tener en cuenta los actores sociales involucrados, 

M
E

M
O

R
IA

S
 D

E
L 

1°
 E

N
C

U
E

N
T

R
O

14



-

culturales y las desigualdades sociales en los recorridos escolares. Esto conlleva 
-

tencia continua de las alumnas y los alumnos y la disminución de posibles situacio-

-
grantes del grupo, la conjunción de intereses y recorridos relacionados con el campo 

hecho hasta ahora y el carácter interdisciplinar como una clave para abordar la com-
-

-
grantes de las cátedras de Perspectivas antropológicas para la intervención social, 
Trabajo Social II, Trabajo Social III, Trabajo Social y análisis institucional - materias de 
la Licenciatura en Trabajo Social -, y de Fundamentos de la Educación y Educación 

-
ción con las escuelas primarias participantes y con las comunidades de pertenencia. 

-

 

-

-
cias se negativizan, opone el estereotipo de niña y niño ‘normal’ ideal, ‘de buena 
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-

situación de vulnerabilidad social no solamente ingresar al sistema escolar y perma-

tanto las condiciones pedagógicas posibilitan desplazamientos de lugares y desti-

distintas y desiguales adscripciones e historias culturales en el aula y en la escuela.
 

lugar escuela asuma otros sentidos al contar -a través de- las niñas y los niños. La 

acabado, a repensar, esto es volver a pensar-nos, para construir otras respuestas y 
preguntas en relación con nuevas realidades escolares. Contar en la escuela es para 
nosotras/os una posibilidad de revisarnos entre todas y todos, para reconocernos 

-
dad para democratizar las aulas.
 

Pensando la extensión en/con escuelas 
desde el proyecto 

-

relación con la comunidad, con organizaciones e instituciones. Si bien históricamente 
se la concibió en el sentido de llevar el conocimiento desde el ámbito universitario a 
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“acción emancipatoria, que 
colabore con los sectores subalternos en el proceso de conquistar ciudadanía plena, de 
valorizar su cultura y sus saberes, de ampliar sus márgenes de autonomía” 

-

-

como marco condicionante de las acciones educativas, reconocemos la posibilidad 
de ciertos procesos educativos dialogales de incidir en las dinámicas de ampliación 
de derechos y, consecuentemente de impactar con sentido progresivo en las com-

alumnos de las escuelas) como sujetos activos, atentos, con posibilidad de analizar 
el mundo como realidad inacabada, de compartir espacios institucionales donde los 

-

-
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<<
<<

de conmover las inercias escolares. La combinación singular universidad-escuela 

-
ticial de estas instituciones.

modos de lo escolar se producen con carácter resistente respecto al deber ser 

enseñanza como clave en relación con el derecho a aprender en la escuela, preten-
demos aportar a construir escenarios que problematicen las representaciones y las 
prácticas docentes en relación con el enseñar y el orientar a alumnas y alumnos en la 

las escuelas.

otros intercambios en las escue-
-

-

diversidades y desigualdades en las escuelas, interrogan certezas y entre-abren 

cuenten:

»
-

alguna medida el espacio institucional escolar al ponerse en marcha la toma de deci-
siones democráticas y el diseño de estrategias combinadas.

» La habilitación de espacios y tiempos para la circulación de la palabra, para la 
escucha, la duda, las interrogaciones; tiempos y espacios para detener lo prescripto 

-

»
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condiciones particulares de cada establecimiento y comunidad educativa, las mane-

» La atención y el abordaje colectivo de prácticas naturalizadas y rutinizadas, y de 

-

a la educación y la inclusión educativa, se desenvuelve en las interacciones la idea 
de una escuela cotidiana con la responsabilidad y la posibilidad de construirse como 

-
-

sos de enseñanza y de aprendizaje dejen de ser ‘simple’ transmisión para convertirse 

-

y alberguen las trayectorias escolares heterogéneas de niñas y niños reales, para 

-

Nos recreamos como investigadores e investigadoras, docentes y estudiantes, a la 

compartiendo.
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…y la integralidad de las prácticas
 

como

“(...) un movimiento que, sin descuidar los aprendizajes y la producción de 
conocimiento, pone a la extensión en el centro de las funciones universitarias. 

(...) Las múltiples formas de interacción con la sociedad son también oportunidades 

universitarios frente a problemas concretos y complejos, obligan a poner en juego 
múltiples conocimientos que, de otro modo, suelen quedar desarticulados en los 

procesos de enseñanza-transmisión.”

-
chos individuales y colectivos. De ese modo, la idea de prácticas integrales provee 

trabajamos, con otras lógicas y otros lenguajes, en relación con las prácticas cotidia-

Desde nuestro proyecto avizoramos este carácter de integralidad en ciertas instan-

-

-

-
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-
pos de cátedra y de investigación; la participación de estudiantes en las actividades 

-

-

-
dológicos de las cátedras y los proyectos de investigación para la construcción y 

-
bilidad para las y los estudiantes de ser becarias/os del proyecto; en la producción 

-
zación académica (Carlino, 2013); en la participación en jornadas/congresos/en-

las y los estudiantes a la universidad. 

marco del proyecto no está desligada de una disposición a concebir la humildad 

“es necesario transitar de una “universidad arrogante” a una “universidad humilde”. Si 

también “interdependencia cognitiva social con más sociedad en la universidad” 

la articulación entre universidad y escuelas en términos de construcción de lógicas y 

interrogan, nos incomodan, nos impulsan a repensarnos junto con nuestras prácticas.
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-
-
-
-

-

-

universidad en un lugar más democrático, menos elitista, ubicándola más cercana a 

de conocimientos académicos responda cada vez más a los intereses de los secto-
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EXTENSIÓN Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
INTEGRALES EN LA FACULTAD DE 

TRABAJO SOCIAL

Lic. Claudio Daniel Ríos1

-

de formación profesional, así como también con las diferentes investigaciones en el 

Un poco de historia

La hoy Facultad de Trabajo Social comienza su proceso de normalización/institucio-
nalización como Escuela Superior de Trabajo Social allá por 1984, con la recién recu-
perada democracia luego de la atroz dictadura cívico/militar que interrumpió la vida 
democrática en nuestro país entre los años 1976 y 1983.

A principios de 1984, a partir de un decreto del presidente de la Nación el Dr. Raúl 
Alfonsín donde se restablecía el pleno ciclo de la autonomía universitaria, las univer-
sidades nacionales empezaron a recorrer paulatinamente un proceso de normaliza-
ción, que en el caso de la Universidad Nacional de La Plata se consolida en 1986, con 
la elección del Dr. Ángel Luis Plastino como Presidente de la UNLP.

La entonces Escuela Superior de Trabajo Social, en ese momento era una institución 
dependiente de la Facultad de Medicina, que funcionaba en el 4º piso de dicha 
Facultad sólo en turno vespertino, invisibilizada para el conjunto de la universidad. 
Sin profesores concursados, con equipos de cátedras mínimos y sin organización 
académica relevante, se suma tardíamente a este proceso de normalización. Sin 
embargo empujada por el recientemente creado Centro de Estudiantes, por un 
grupo de recientes graduados y un puñado de docentes, las autoridades de la 
Escuela y la UNLP comienzan a dar los primeros pasos en ese proceso de normaliza-
ción que incluirá primeramente la autonomización (1986) de la Escuela de la Facul-
tad de Medicina, para constituirse en Unidad Académica directamente dependiente 
de Presidencia de la UNLP, la reforma integral del Plan de Estudios de 1974 y la 
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A partir de ese momento la entonces Escuela transitó los primeros pasos que impli-
caron el llamado a concurso de los primeros profesores, la constitución de los claus-
tros y el consejo directivo y en 1991 la elección del primer Director elegido democrá-
ticamente, el entonces Lic. Alfredo J. M. Carballeda. De esta manera se iniciará un 
proceso que llevará a recorrer durante los años ’90 la primera institucionalidad de la 
Escuela Superior a través del desarrollo de los equipos de Cátedras, la Secretaría de 
Investigación y Posgrado, la primera revista institucional (Escenarios) y la Maestría en 
Trabajo Social (primera Maestría en Trabajo Social en nuestro país).

La extensión en Trabajo Social

-
ciamiento o con pequeños recursos, motivados muchas veces por una política de 
extensión que empezaba a desarrollarse con más fuerza desde la Secretaría de 
Extensión de la UNLP, fundamentalmente por quien en ese entonces era su Secreta-
rio, el arquitecto Fernando Tauber .

-
rrollo de diferentes actores institucionales y motivada también por una política nacio-
nal que paulatinamente comenzaba a desarrollar una serie de políticas que fortale-
cerían de manera relevante no sólo el sistema universitario, sino todo el complejo de 
ciencia y técnica y la educación en general, comienza a desarrollar una política de 
extensión más organizada y realiza articulaciones con otras Facultades de la UNLP.

En ese contexto se crea la Secretaría de Extensión de la Escuela Superior de Trabajo 
Social en un contexto de crecimiento institucional y en el marco de una lucha enca-
bezada por docentes, estudiantes y no docentes que instalaba como reclamo el 
pase a Facultad de la Escuela y la plena ciudadanía universitaria para sus claustros. 

Superior de la UNLP, de la Facultad de Trabajo Social, otorgándole un mayor impulso 
a las diferentes políticas institucionales entre ellas la de extensión.

A partir de este momento el desarrollo de una política de extensión, que articulaba a 
los diferentes actores de la comunidad con los que ya la Facultad de Trabajo Social 
venía desarrollando proyectos, sobre todo en el campo de las prácticas de forma-
ción, se va a hacer más notoria. Y fundamentalmente a partir de ese momento se 
comenzarán a realizar proyectos conjuntos con otras facultades de la UNLP y mayo-
res articulaciones con las prácticas de formación.

Otro de los pasos en la jerarquización de la Extensión Universitaria en la Facultad 
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estuvo relacionado con la instalación de las primeras jornadas de extensión universi-
taria donde los equipos fueron socializando sus producciones y generando mayores 
niveles de articulación entre integrantes y proyectos. Este proceso se instalará cada 
vez más formalmente, e irá tomando forma articulándose con las Jornadas de Inves-
tigación que la Facultad organiza cada dos años desde 1997.
 
De esta manera se irán realizando jornadas nacionales bianuales de extensión e 
investigación, incorporando más tarde también a la docencia y al ejercicio profesio-
nal en las hoy 
(JIDEEP). Esto implicará un proceso de construcción de una mirada institucional 
sobre la extensión en articulación con las discusiones que se daban en las diferentes 
Facultades de la UNLP. 

Si bien la extensión universitaria como servicio al resto de la población, de los 
productos y conocimientos que la Universidad ha desarrollado, está presente desde 

a plantearse desde otra concepción. Comienza a hablarse de la extensión universita-
ria como acción emancipadora y como una práctica para la libertad que trabaja con 
los sectores populares subalternizados en un proceso de desarrollo y despliegue de 
una ciudadanía plena. Este proceso emancipador implicaría la valorización de la 
cultura y saberes populares y una ampliación de la autonomía de los sectores pos-
tergados de nuestra población. Es decir, la extensión universitaria como una activi-
dad que promueva el intercambio, la interrelación y la transferencia recíproca de los 
diferentes saberes construidos, ya sea en el marco de procesos académicos o cientí-

punto de vista, esto involucra trabajar con las diferentes interpretaciones de los 
problemas para la resolución de problemáticas sociales y pone en evidencia el 
carácter histórico de la cultura y la importancia de los sujetos en la producción de 
la misma.

La extensión universitaria y la Cátedra de 
Trabajo Social II

La Cátedra de Trabajo social II de Facultad de Trabajo Social de la UNLP tiene como 
objetivo central desarrollar una perspectiva crítica teórico-metodológica e instru-
mental, que posibilite la comprensión y el análisis de la intervención profesional del 
Trabajo Social en el ámbito comunitario. El mismo se intenta alcanzar a través no solo 
de un proceso áulico de enseñanza aprendizaje, sino que está íntimamente relacio-
nado con el proceso de prácticas de formación profesional desarrolladas por los 
estudiantes a lo largo del año lectivo.
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Estas prácticas se orientan a generar un proceso de inserción comunitaria a nivel 

dinámica de su funcionamiento y capacidad de construcción ciudadana. Pero al 
mismo tiempo implica aportar al fortalecimiento de las diversas organizaciones 
sociales y redes de acción colectiva en los procesos de construcción y despliegue 
de ciudadanía, como si también fortalecer el vínculo entre la comunidad y las institu-
ciones públicas desde los proyectos que las mismas desarrollen desde una pers-
pectiva de transformación social y participación ciudadana.

Este proceso intenta ser direccionalizado a través de procesos investigativos desa-
rrollados por el equipo de Cátedra desde los diferentes proyectos anclados en la 
línea de investigación en organizaciones sociales y prácticas territoriales del IETSyS 
(Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad). A lo largo de los años hemos ido 
integrando procesos investigativos, practicas docentes y líneas de intervención en la 
comunidad a partir de las prácticas de formación y los proyectos de extensión, que 

potenciar los diferentes procesos unos a otros.

Podríamos decir entonces que nuestra mirada sobre la extensión en la Universidad 
está en sintonía con lo que consideramos prácticas educativas integrales. Perspecti-
va que para nosotres está relacionada con la necesaria articulación que se debe 
establecer entre los procesos de extensión, enseñanza, aprendizaje e investigación 
en la Universidad Pública. Esta mirada sobre las prácticas educativas focaliza sobre 
los problemas de importancia social y canaliza esfuerzos hacia su resolución, con la 
intención de contribuir a la generación de conocimiento relevante, que es una de las 
maneras de democratizar el conocimiento. Según Humberto Tommasino 

-
tes actores del proceso” 

la integralidad del conocimiento producido en diferentes espacios formativos, recu-
perando una experiencia de articulación desarrollada desde la Cátedra en el marco 
del Movimiento Patria Grande de la CTA Regional Sur. 

Desde la asignatura venimos realizando un trabajo de articulación con el Movimiento 
Patria Grande desde hace más de 10 años, a partir de las prácticas de formación 
profesional. Esto nos posibilitó ir conociendo las distintas necesidades que se 
presentan en el territorio barrial donde la organización despliega sus actividades, las 
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que a lo largo de los últimos años se han ido complejizando y variando expresándose 
en nuevas y distintas demandas. Los escenarios barriales transitan constantes trans-
formaciones, como también acontecimientos políticos, económicos y sociales. Por 
eso nos proponemos pensar y construir la intervención profesional situada, lo cual 
requiere el conocimiento y análisis de la complejidad del contexto en sus expresio-
nes particulares, las lógicas y los procesos en los que se (re) producen y la diversidad 
de actores que forman parte de esa dinámica.

Esto implica para nosotres como Cátedra, centrarnos en el análisis de las demandas 
de las organizaciones sociales con las cuales trabajamos. En esta dirección las 
demandas que se presentaron desde el Movimiento Patria Grande en los últimos 
años estuvieron orientadas a la temática de Infancias y Juventudes, vinculadas a 
promover desde dicha organización un espacio de contención para los/as niños/as 

-
pectivas de articulación entre la asignatura y la organización, no solo a través de 
prácticas de formación sino desde proyectos de extensión que comenzamos a llevar 

líneas de inserción para la realización de las  Prácticas de Formación Profesional del 
segundo nivel en el centro de prácticas, y permitieron otorgar a las y los estudiantes 
mayor certidumbre a la hora de pensar líneas de intervención con la organización. 
Entendemos que la propuesta de pensar las líneas de inserción a partir de la expe-
riencia de la extensión universitaria se constituye en una iniciativa de integralidad e 
implica un tipo particular de articulación entre los procesos de aprendizaje y ense-
ñanza, investigación y extensión.

El Movimiento Patria Grande es una organización social de base territorial comunita-

-
blearia de la cual participan todos los actores que conforman la organización y aque-
llos vecinos/as que se acercan y participan del espacio. Por otra parte, una caracte-
rística fundamental de la organización es que está conformada por un cuerpo de 
delegadas mujeres migrantes de Paraguay, quienes son las referentes de 
la organización. 

-

la UNLP. Respecto del vínculo con la Facultad de Trabajo Social es a partir del año 
-

do universitario y posteriormente Prácticas de Formación Profesional.
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El contexto actual donde se desarrollan las prácticas de formación y las experiencias 
de articulación con la extensión, se caracteriza por el avance de las políticas econó-
micas y sociales del tipo regresivo, de corte neoliberal, con un fuerte impacto negati-
vo en los barrios de relegación urbana como el barrio Guaraní. Estas políticas produ-
jeron un retroceso muy grande en los procesos generados por las organizaciones 
sociales de base comunitaria. Las acciones de estas organizaciones en los últimos 
años habían dejado de estar orientadas a la emergencia, y se orientaban a articular 
demandas de segunda y tercera generación, como también aquellas vinculadas a 
problemáticas sociales complejas ya sea hacia el Estado nacional, provincial y/o 

En el caso del Movimiento Patria Grande se presentó como principal problemática, la 
necesidad de dar respuestas alimentarias a los/as niños/as del barrio, y es a partir de 
esta situación que se crea un comedor y merendero. Sin embargo, la presencia de 
niños y niñas en el Movimiento Patria Grande hizo que las referentes comiencen a 
pensar en diferentes acciones vinculadas a promover espacios de contención más 
allá de la respuesta alimentaria. En este escenario, y frente a las actuales problemáti-
cas, se fueron delineando propuestas de trabajo que se materializaron en los tres 
proyectos de extensión universitaria que antes mencionábamos.

Los proyectos

Los proyectos de extensión permiten además de vehiculizar procesos de inclusión 
social que de alguna manera se detallan en sus formulaciones, aportar una direccio-
nalidad y espacio a los procesos de prácticas de formación organizados por la 
Cátedra de Trabajo Social II.

un espacio de participación de y para los/as niños/as del barrio y que en el mismo 
se pueda promover el derecho al juego a partir de fortalecer expresiones artísticas, 
culturales y literarias; de esta manera, intenta convertirse en una puerta de entrada 
para garantizar el sostenimiento y acompañamiento de los/as mismos/as en su 
escenario territorial de pertenencia.

culturales y políticos, propiciando la creación de relaciones horizontales y destacan-
do los valores de solidaridad y compañerismo entre los/as jóvenes del barrio. 

para socializar experiencias, intereses e iniciativas, a través de actividades culturales. 
Estos espacios contribuyen a la promoción y asistencia de los derechos de los/as 
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jóvenes en su territorio, promoviendo expresiones artísticas y culturales a través de 
la murga, como puerta de entrada para un aprendizaje que ofrece conocimientos 
sobre la cultura popular, los ritmos populares del continente, los instrumentos musi-
cales y la danza, sin perder de vista las características socioculturales de la región. 

-
gias comunicacionales comunitarias a partir de la voz de los/as niños/as y jóvenes a 

constituye en un medio de comunicación barrial construido por los/as niños/as, que 
potencia los recursos, posibilita el intercambio, fortalece y genera redes, posibilita la 
construcción de nuevos vínculos a partir de su elaboración y posterior difusión, 
permite la interacción barrial y la difusión de las diversas actividades comunitarias. 
Se constituye en un medio de comunicación propicio para la recuperación y cons-
trucción de la historia barrial a través de la memoria colectiva desde la mirada de 
los/as propios/as niños/as, como así también en un instrumento de fortalecimiento 
identitario. 

Las Prácticas de formación profesional, articulan con estos proyectos de extensión y 
se puede observar cómo entre ambos se potencian las propuestas, además de 
proponer una experiencia donde el diálogo entre la formación y la extensión se da de 
manera permanente y en relación a las necesidades reales del territorio, y en este 
caso del Movimiento Patria Grande.
Desde la Cátedra de Trabajo Social II entendemos que la inserción de los/as estu-
diantes en la comunidad en el marco de las prácticas de formación implica funda-
mentalmente un acercamiento a la trama social. Como objetivo docente nos propo-

expresiones 
artísticas y 
culturales 
a través de 
la murga

“

”
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nemos año a año la construcción del espacio disciplinar en estos escenarios barria-

la selección y revisión permanente de procesos y procedimientos que dan sustento 
a la intervención. Siempre trabajamos este acercamiento como aquel que posibilita 
ubicarnos estratégicamente, situarnos frente al sujeto y a la demanda, y así interro-

sociales en la contemporaneidad.

De esta manera las propuestas de prácticas se transforman en el devenir, hacia la 
construcción de diferentes estrategias pedagógicas y formulación de proyectos y 
líneas de intervención en relación con las necesidades que nos presenta la realidad 
social a través de las formas organizativas que se constituyen en los escenarios 
barriales.

-

-
rrollando desde hace años en el territorio barrial, con el Movimiento, y establecer un 
diálogo permanente con la propuesta pedagógica de la Cátedra de Trabajo Social II. 

Integrar los procesos de enseñanza con experiencias de extensión universitaria, nos 
permite la construcción y abordaje de diferentes problemáticas desde las distintas 

un proceso dialógico y bidireccional, contribuye al redimensionamiento y renovación 
de la enseñanza y el aprendizaje y contribuye a la incorporación de la investigación 

Por último, nos interesa mencionar que, en el marco de la experiencia de prácticas, 
se genera un proceso de inserción comunitaria donde el proceso de enseñanza 
aprendizaje se encuentra orientado por una actitud investigativa de carácter trans-

deberá estar también necesariamente integrada al acto educativo. Este proceso 
investigativo debe promover estudios del tipo participativo que revaloricen los sabe-
res populares y considere que solo pueden desarrollarse procesos de ciudadaniza-
ción y fortalecimiento de las organizaciones populares a través de la construcción y 
recuperación de los saberes populares.

Esta orientación nos llevó a profundizar nuestro trabajo investigativo desde la línea 
de investigación en organizaciones sociales del IETSyS (Instituto de Estudios en 
Trabajo Social y Sociedad) a partir de nuestra participación en los equipos de Investi-
gación que venía dirigiendo el Dr. Alfredo Carballeda y que en los últimos años esta-
ban enfocados al estudio de los procesos de accesibilidad a los servicios sociales en 
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los territorios de relegación social urbana. En estos proyectos entendíamos a la acce-
sibilidad como un concepto relacional que se presenta en el encuentro entre los 
sujetos y los servicios, considerando que su análisis debe incluir el estudio de las 
representaciones, prácticas y discursos de la población, conjuntamente con las con-
diciones, discursos y prácticas de los servicios.

de las estrategias que construye el Trabajo Social en el vínculo con las organizacio-
nes sociales de base territorial-comunitaria en barrios de relegación urbana del Gran 
La Plata.  Esto nos posibilitó el análisis de la trama entre necesidades-organizacio-
nes-Trabajo Social, pensando que tal construcción, a escala barrial, pueda aportar a 

-
cios de emancipación y conformación de subjetividades colectivas que se explicitan 
en las organizaciones sociales. Eso nos llevó a caracterizar barrios y organizaciones 
del Gran La Plata y a conocer las estrategias que desarrollan las organizaciones 
sociales para la tematización de las demandas sociales, al tiempo que indagábamos 
acerca de las estrategias interventivas del Trabajo Social, en los procesos de cons-
trucción de problemas desarrollados por las organizaciones sociales.

las expresiones más agravadas de la cuestión social y las instituciones y organizacio-
nes de la comunidad son las que a diario se ven comprometidas a dar respuestas en 
la inmediatez a las consecuencias de un sistema social excluyente produce. Esto nos 
enfrenta al desafío de revisar permanentemente el lugar que adquieren las prácticas 
de enseñanza, los proyectos de extensión y las propuestas de investigación. 

En este caso la articulación que desarrollamos nos ha permitido visualizar la expe-
riencia en términos de proceso y observar las diversas instancias por las que se ven 
atravesadas las prácticas formativas y la organización barrial. Esto nos interpela coti-

de trabajo.

teórica, sino como algo que se recrea permanentemente en el territorio. Implica tam-
bién una forma particular de articulación entre los procesos de aprendizaje y ense-
ñanza, investigación y extensión e incluye el desarrollo de una mirada transdiscipli-
naria que permita diferentes registros de los actores que participan de los procesos 
sociales.
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ELEMENTOS PARA PENSAR LAS PRÁCTICAS 
INTEGRALES EN LAS RELACIONES 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA-EDUCACIÓN
Dra. Alicia Inés Villa1

La presente ponencia tiene por objeto repasar tres elementos que nos hacen pensar 
las relaciones entre prácticas de extensión y espacio escolar. Ellos tienen que ver 

 « Un recorrido por el sentido de la extensión universitaria.
 « Las relaciones entre extensión universitaria y campo escolar en torno a la relación 

 « Los sentidos que le otorgamos al concepto de intervención.

Este recorrido lo haremos en un juego de palabras entre prácticas integrales, inte-
gralidad e integración en el escenario escolar entendido como un escenario social.

Las prácticas de extensión universitaria en la UNLP fueron pasando por diferentes 
períodos. Un momento dónde la extensión fue entendida como un espacio para 
llevar desde la Universidad a las comunidades, el conocimiento que esta producía 
desde la investigación. El modelo de conferencias para trabajadores, la colaboración 

de este primer momento, en que se pensaba en el carácter iluminador de la ciencia 
hacia las costumbres, las tradiciones propias del pueblo.

Una segunda acepción del término se relacionó con la idea de servicio público, 
donde la Universidad se concibió como una prestadora de servicios a quienes se 

del sector estatal como privado.
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Tanto en el primer como en el segundo caso, las prácticas de extensión se ubicaban 
en una jerarquía menor a las otras funciones que constituyen la tarea universitaria (la 
docencia y la extensión) ya sea iluminando a los sectores más desfavorecidos o pres-
tando servicios relacionados con el desarrollo del país y el incremento de la forma-
ción de su capital humano. 

Sin embargo, en la actualidad se ha avanzado mucho en esa mirada sobre una insti-

una Universidad aliándose como prestadora de servicios al Estado y al sector empre-
sarial, para empezar a pensarse en una coordenada de construcción conjunta con 
diferentes actores e instituciones donde en la tarea de extensión nos damos la opor-
tunidad de aprender juntxs y con otrxs mediadxs por el mundo.

Esta última mirada sobre la extensión es reciente. Recordemos hace no tanto, en la 
década de 1990, cuando aparecen los incentivos a la investigación y todxs nos vimos 
obligados a ser docentes investigadorxs las actividades relacionadas con la exten-
sión (y el conocimiento que esta produce) no tenían ninguna ponderación en el siste-
ma de categorización. 

Esto sin duda fue cambiando por el peso de los propios actores universitarios y por 
las demandas de la sociedad, acortando la brecha y buscando la integración entre 
las prácticas de extensión y de investigación. 

Esta integración entre investigación y extensión ha permitido repensar muchas de las 
prácticas investigativas, sobre todo en su carácter extractivista, es decir en tanto 
proceso de extraer de las comunidades y de las personas información que es consi-

aquello se nos pudiera demandar.  La extensión entendida como diálogo con otrxs 
actores sociales e institucionales interpela la lógica de la producción intensiva de 

-
les, poniendo a disposición el espacio en que nosotrxs trabajamos.

El campo de lo escolar o el espacio de lo escolar siempre fue un escenario atractivo 
y el mismo tiempo propicio para el desarrollo de prácticas extensionistas. Podemos 
encontrar en diversas instituciones educativas y en ámbitos educativos -no necesa-
riamente escolares sino más bien comunitarios- diversxs agentes que llevan adelan-
te prácticas de extensión desde las diferentes facultades y ámbitos de saber. 

Llegamos a las Escuela desde la extensión, pero también como espacio para el 
desarrollo de las prácticas profesionalizantes de nuestrxs estudiantes en el marco de 
nuestras incumbencias profesionales. Para un/a trabajador/a social que va a trabajar 
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en un Equipo de Orientación Escolar, el conocimiento de la práctica educativa desde 
su formación universitaria dentro de un centro de prácticas, es sin dudas un aporte 
muy importante. Pero ese aporte que la Escuela -en el ejemplo que estamos desa-
rrollando- hace a la formación de este sujeto debiera recibir también como conse-
cuencia un aporte de la Universidad hacia esa institución. Ese entramado es el que 
promovemos cuando hablamos de prácticas integrales, pero al mismo tiempo inte-
gradoras.
No obstante, considero necesario desnaturalizar la relación que construimos desde 
las Universidades con el campo escolar en las prácticas de extensión, porque si bien 
es una relación frecuente y hasta necesaria, como otras relaciones sociales no se 
halla exenta de tensiones y pujas. 
En las Escuelas se dan procesos de instrucción, pero también se dan procesos de 
socialización entendiendo a estas como matrices de socialización política, donde 
vamos aprendiendo algo y mucho de la vida en común. También sabemos que la 
Escuela es un espacio de producción de subjetividades, que produce un tipo de 
sujeto. Al mismo tiempo, el espacio escolar produce relaciones sociales y habilita 
formas de relacionarnos entre las personas. Por lo tanto, podemos considerar a la 
escuela un espacio productor de culturas y de relaciones multiculturales.

Por ende, cuando participamos de un espacio escolar como extensionistas participa-
mos en ámbitos que son multiculturales donde se dan relaciones interculturales.  Un 
espacio dónde no solo se revela la diversidad social y cultural, sino que es al mismo 
tiempo productor y reproductor de una diferenciación social que genera distintos 
sentidos y prácticas que están vinculadas a relaciones de igualdad, pero también de 
discriminación, de integración, de exclusión o inclusión. 

Ahí viene el juego de palabras entre integralidad e integración. A la sombra de este 

-
ciones de discriminación, estigmatización y esencialización de ciertos sujetos esco-

frente a dichas prácticas, por ejemplo, cuando se convoca a las escuelas a las fami-

-
neizadora que tiende a ocultar (cuando no a inferiorizar) las diferencias. En el ejemplo 
que dimos, no se trata de integrar al otrx sino de su folclorización. No se está buscan-
do hacer un sujeto parte de la institución con su cultura, sus parámetros escolares, 
sus parámetros culturales, sus saberes territoriales; lo que hago es folclorizarlo, y lo 
invito desde esa esencialización y reducción de su cultura. ¿No haremos algo pareci-
do nosotrxs, como universitarios, cuando llegamos a la escuela?
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Entonces podemos preguntarnos ¿cómo se relacionan los docentes con la diversi-
dad y la desigualdad? Pero también ¿cómo nos relacionamos nosotrxs como sujetos 
extensionistas en el espacio escolar con la diversidad, con la igualdad y con la cons-
tatación y la presencia del/a otrx? ¿Cómo nos relacionamos con la alteridad? 

-

-

escuela.

¿qué hay atrás de ese juego? ¿Cómo se construye ese juego si nosotrxs queremos 
construir relaciones más democráticas al interior de las instituciones?
 

territorio, la comunidad, el barrio, y en general en esa otredad están representadas 

género, otrxs determinados por su pertenencia étnico-nacional, otrxs determinados 
por su pertenencia generacional. Hay muchas y múltiples maneras de representar a 

Si bien el espacio educativo tiene que producir integración, tiene que garantizar 
derechos, igualar a las personas como función normativa, también produce proce-
sos de discriminación y estigmatización a esxs otrxs. ¿Qué hacemos frente a esas 

-
matización, los deconstruimos entre nosotrxs, ayudamos a la deconstrucción de lx 
otrx? O, por el contrario, nos constituimos como autoridad intelectual y estigmatiza-
mos al otrx que sabe menos, porque es un actor escolar o un actor territorial. ¿Cómo 
lo miramos, cómo construimos esx otrx desde la mirada de la academia? 

Es importante pensar esa construcción del otrx, porque debajo del discurso de la 
diversidad puede haber una intención de convertir la diferencia en relaciones de 
dominio y asimetría, donde erigimos una superioridad que tiende a desarrollar prác-
ticas dominantes sobre lxs otrxs no universitarixs y por ende pretender convertirnos 
en sus intérpretes. El espacio escolar no fabrica relaciones sociales naturales ni neu-
trales, sino todo lo contrario, son relaciones que están producidas por una negocia-
ción constante entre dos entes, estudiantes, madres, padres, y otrxs actores que se 
acercan también a trabajar en el espacio escolar. Actores del sistema escolar, actores 
externxs al sistema escolar como podríamos ser lxs extensionistas. Esa negociación 
no siempre es simétrica y como decíamos con anterioridad, conforma divisiones, un 
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nosotrxs y lxs otrxs. El riesgo que observamos en las prácticas de extensión es que 
pretendamos llevar adelante prácticas integradoras que en realidad terminan siendo 
prácticas dónde el discurso académico impugna y obtura la experiencia, saberes y 
haceres de quienes habitan el espacio escolar.

La escuela homogeneizadora se enfrenta hoy a fuerte procesos de hibridación 
determinados por las condiciones sociohistóricas en que se desenvuelve la educa-
ción como práctica cultural. Es un ámbito de relaciones interculturales donde circu-

-

 «

 «

 «

 « describe la diferencia desde una escala etnocéntrica de valores, viendo al otrx 

 «
-

Pensar la diversidad es pensar la propia culturalidad, pensar hasta qué punto no 
estamos impregnadxs por concepciones totalizadoras que nos llevan a no ver las 
identidades que emergen hoy a nuestro lado. En tal sentido propongo revisar la 
propia culturalidad universitaria y pensar cómo desde ella construimos lo diferente. 
Si lo hacemos desde una visión misericordiosa del otrx, extendiendo una solidaridad 

-
ciamos un encuentro integrador, de mutuo reconocimiento.

Queremos proponer entonces la posibilidad de pensar en términos plurales la diver-
sidad de sujetos de la extensión distinguiendo pluralismo (valoración e inclusión de 
la diversidad) de pluralidad (convivencia con lo diferente sin incluirlo) 

 

parten históricamente de un universalismo homogeneizador donde lo común es lo 

dispositivos para anular la diversidad en pro de una cultura homogénea que demar-
ca a quienes "están del otro lado". En dichas instituciones siempre hubo diversidad, 
siempre concurrieron sujetos con historias, prácticas y estilos de vida diferentes que 
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se encuentran no sólo en el espacio de la extensión. Este encuentro implica recono-
cer otros formatos culturales, poner a disposición diferentes narrativas, no universali-
zar pautas y valores sino derechos, recuperar realidades diversas y diferentes moda-
lidades de conocimiento, pensar la extensión como red horizontal plural entre dife-
rentes actores que trabajan en torno a la creación y recreación de conocimiento.

-
te al nosotrxs como lxs universitarixs ¿no nos relacionamos con el espacio escolar y 
otros espacios territoriales en general, desde una relación de asimetría? ¿cómo 
hacemos para tematizar las asimetrías? Porque tal vez haya una asimetría, tal vez 
nosotrxs sepamos un poco más, tal vez hayamos hecho otro recorrido diferente. Pero 
hay otros recorridos y otros saberes de los sujetos y de los territorios que tienen esa 
mixtura cultural que da la densidad de lo popular, de lo cual también nosotrxs tene-
mos mucho que aprender. Entonces, las asimetrías van a estar puestas desde dónde 

veces son los saberes populares los que están más arriba que los propios, sobre 
todo cuando nosotros queremos entender lo comunitario.
 
En síntesis, la escuela es un campo de interrelaciones mutuas, de negociación, de 
mediación, de relaciones de poder. En ese campo de negociaciones nosotrxs, como 
extensionistas, también ocupamos un lugar. El desafío que tenemos desde el campo 
de la extensión es pensar el territorio de lo escolar desde el punto de vista de una 
agenda política de transformación. Pero que esa agenda política de transformación, 
no sólo sea transformadora de las relaciones sociales que produce el espacio esco-
lar, sino también una agenda de transformación de nuestras propias prácticas exten-
sionistas, de nuestras propias relaciones con nuestro saber y conocimiento. 

aula universitaria, para cuestionar también el saber con el que nosotrxs construimos 
nuestros programas de asignatura, la bibliografía que hacemos circular, las relacio-
nes que entablamos con nuestrxs estudiantes, las formas de evaluación. Si la exten-
sión no nos pasa por el cuerpo para la transformación de la docencia, de la misma 
manera que decíamos para transformar las prácticas extractivistas en investigación, 
es casi la idea del servicio, y no la idea de extensión integradora que estamos tratan-

En esta agenda de transformación podemos problematizar la integración, problema-
tizar cómo las prácticas escolares producen políticas de integración de los sujetos, 

no es algo punible, ni castigable, ni censurable. 

En ese sentido, es interesante que todo proyecto de extensión tenga en cuenta el 
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sentido político-pedagógico de la intervención que va a hacer en el espacio escolar. 
¿Qué tipo de experiencia educativa proponemos a los sujetos? ¿Son experiencias 
emancipadoras, son experiencias que tienden a catapultar a los sujetos en los terri-
torios en los que viven? ¿Cuáles son las características de las personas con las que 
vamos a compartir el espacio de la formación y las características de los territorios en 

-
ción de las personas que habitan esos territorios. Esas representaciones no siempre 

territorio, la discursividad que se construye ahí. 

el párrafo anterior. Es una palabra que usamos mucho. Nosotrxs, lxs pedagogxs, 
hablamos siempre de la intervención pedagógica. Lxs trabajadorxs sociales la utili-
zan aún más.

que algunos profesionales del campo de las ciencias sociales realizamos cuando 

entre) designa, al menos en nuestro país, un conjunto de acciones impositivas que 
tienden a irrumpir la institucionalidad de los procesos sociales democráticos. Inter-

-
nidas hegemónicamente y proponer acciones de reorganización (intervenciones a 
instituciones, a Provincias, a Universidades, al propio país). 

En segundo lugar, el uso del término intervención remite al surgimiento de la clínica 
en la práctica de la medicina. (Foucault, 1990) Intervenir es hollar un cuerpo y extirpar 
de él, aquellos órganos disfuncionales. Trasladado al campo social por las perspecti-
vas organicistas y funcionalistas, intervenir socialmente implica interferir para erradi-
car (separar, asilar, reprimir) aquello que perturba la normalidad y la cohesión social. 
En la misma perspectiva, el campo de la psicología propone el uso del término de la 

social- intervenir designa mediación, intersección, ayuda, cooperación, pero tam-
bién, intromisión, injerencia, intrusión, coerción o represión. 

Finalmente, desde la teoría del arte, 

la atención sobre algún fenómeno social que merece reparo. Así, intervenir en arte es 

el proceso mismo de intervención, corre el riesgo de perder su singularidad y su esencia.
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no es diálogo. Ésta supone una cultura interventora que no tiene que cambiar y una 
cultura intervenida que sí tiene que hacerlo, de modo que es un cambio totalmente 
ajeno, enajenante. 

como par constitutivo de la misma y por lo tanto imprescindible. La negación de uno 
de los elementos del par desvirtúa la praxis, transformándola en activismo o un sub-
jetivismo, siendo cualquiera de los dos una forma errónea de captar la realidad. La 
tensión entre este par dialéctico es una cuestión que constantemente se repite en 

-
-

críticos” (Freire, 1979).

-
cante dentro de las teorías de la acción colectiva, donde aquella se entiende como 
la búsqueda de objetivos comunes que involucra a más de una persona, de manera 
cooperativa y en horizontalidad de relaciones. Las acciones colectivas constituyen 
uno de los ejes por donde pasa la estructuración social. Movimientos sociales, 

situación de las relaciones sociales, pero también lo son los intercambios generacio-
nales, los diálogos familiares, las celebraciones populares. 
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Resumen

El presente proyecto, intenta generar un acompañamiento de las trayectorias educativas de estudiantes de

Escuelas Secundarias con Orientación en Educación Física (ESOEF), en la transición a la educación superior,

particularmente en la carrera del Profesorado de Educación Física de la Facultad de Humanidades y Ciencias de

la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.

Objetivo General

Promover estrategias para el acompañamiento en la transición a los estudios superiores de las y los estudiantes

de las escuelas secundarias con orientación en Educación Física (ESOEF) de las localidades de Berisso y La

Plata, favoreciendo el desarrollo de disposiciones que permitan la construcción de trayectorias educativas

diversas y heterogéneas.

Descripción

Los destinatarios directos, son estudiantes del último año de escuelas secundarias públicas urbanas, con

orientación en Educación Física, de las ciudades de Berisso y La Plata. También son destinatarios directos de

las acciones del proyecto, los estudiantes de las carreras de Educación Física y Trabajo Social de la UNLP, en

tanto que el proyecto supone para ellos, instancias formativas que complementan la formación de grado que las

carreras suponen, tanto en los saberes específicos disciplinares como así también, formación en extensión.

El proyecto se desarrolla en 4 escuelas secundarias públicas con orientación en Educación Física. Dos de la

ciudad de La Plata y dos de la ciudad de Berisso. Cabe aclarar que estas 4 escuelas públicas, son las únicas que

tienen dicha orientación en toda la Región Educativa Nº1.

El proyecto apuesta a trabajar en la construcción de los imaginarios de las y los estudiantes que se encuentran

cursando el último año de la escuela secundaria. El mismo se propone promocionar a la educación superior

como derecho para todas y todos los estudiantes independientemente de la condición socio-económica.

Conclusiones/reflexiones finales

El proyecto apuesta a trabajar en la construcción de los imaginarios de las y los estudiantes que se encuentran

cursando el último año de la escuela secundaria. El mismo propone promocionar a la educación superior como

derecho para todas y todos los estudiantes independientemente de la condición socio-económica. Si bien en la

Argentina la universidad es pública, gratuita y de libre acceso, aún se presenta como restringida en términos

simbólicos para sectores que históricamente no han accedido a la educación superior. La problemática que este

proyecto se propone atender se encuadra en los procesos de transición de la escuela secundaria a la educación

superior, y en la construcción de trayectorias educativas y profesionales, enmarcadas en un proyecto vital.

A lo largo del año, los y las estudiantes de las escuelas secundarias han participado de las actividades

propuestas, no solo de las clases conjuntas en las instituciones educativas destinatarias del proyecto sino

también de Salidas Educativas para conocer la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la

participación activa en la Expo Universidad. Los y las estudiantes de las ESOEF convocados pudieron a través

de dicha participación acceder a información sobre la Universidad Pública y carreras de la Educación Superior no

universitaria. Producto de dicha participación, los y las estudiantes de las ESOEF han adquirido elementos que

les posibilitan ampliar su horizonte cultural y se están generando dispositivos que faciliten el tránsito de la

escuela secundaria hacia la formación educación superior fortaleciendo las trayectorias educativas de quienes

han participado del proyecto.
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CANCIONESREMOLINAS

PROYECTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
“REMOLINEANDO EL ABC”

Facultad de Trabajo Social, UNLP

Directora: Paola Ageitos
Codirectora: Melina Fernández

Murga barrial
“Lxs remolinxs”
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Somos Los Remolinos
venimos de Punta Lara
traemos en la galera, arena, rio
tardes de playa
venimos remolineando, trayendo todos una ilusión
que haya paz en el mundo, salario digno y educación
Que ya no exista más el hambre
y a los abuelos digna jubilación 
que los maestros ya no reclamen
nuestra Argentina se merece estar mejor
Nos vamos Los Remolinos 
dejando nuestro mensaje 
murgueros de la ribera 
bailando todos con ideales
quizás les parezca un sueño
o una tonta ilusión 
pero seguimos bailando para construir 
un país de amor.

Somos Los Remolinos
venimos de Punta Lara
traemos en la galera, arena, rio
tardes de playa
venimos remolineando, trayendo todos una ilusión
que haya paz en el mundo, salario digno y educación
Que ya no exista más el hambre
y a los abuelos digna jubilación 
que los maestros ya no reclamen
nuestra Argentina se merece estar mejor
Nos vamos Los Remolinos 
dejando nuestro mensaje 
murgueros de la ribera 
bailando todos con ideales
quizás les parezca un sueño
o una tonta ilusión 
pero seguimos bailando para construir 
un país de amor.
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Nos duele...

Este mundo que nos mira de costado
Y mi cuerpo es un envase estereotipado
Nos duele
Nos duele 
Que nos quiten los colores y las risas
Pero exijan las tareas de una niña
Nos duele 
Nos duele 
Que decidan por nosotras les amores 
Y no importa que nos griten los chabones
Nos duele 
Nos duele 
Que si salgo ya no sé bien si regreso
Que la noche sea amiga de mis miedos
Nos duele 
Nos duele 
Porque en un día matan 137 pibas 
Pero de eso no se habla en las noticias 
Nos duele 
Nos duele
Porque nos sigue faltando Johana; porque a Emma la mataron en su casa y a Maruja le 
apagaron la sonrisa y nos duelen Shirley, Nadia, Rosa y tantas pibas
Nos duele
Nos duele
Me llamo Emma me gusta jugar al fútbol; me llamo Lau y me gusta bailar; me llamo 
Lore y me gusta cocinar; me llamo Camila y me gusta bailar; me llamo Ana y me gusta 
jugar a la pelota; me llamo Flor y me gusta bailar...
A mí me gusta luchar por un feminismo que nos incluya a todes y a los animales...
Mi nombre es Emma pero la nombro yo, Paola, porque Emma no está, a Emma LA 
MATARON
Nos duele...nos duele

Nos cuenta la murga:
 

“La canción 'Nos duele' surgió debido a los retrasos en el juicio por el femicidio de
Emma Córdoba, que ocurrió en una casa de Punta Lara, lugar que se transformó en un
centro cultural y comunitario. Escribimos esta canción con un invite a la participación 
colectiva, porque comprendemos que siempre la salida es con otres.”



EPÍLOGO
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Terminaba el mes de noviembre del año 2019 cuando, entre diálogos y mates com-

reunimos animadamente en la Facultad de Trabajo Social para intercambiar saberes 
y prácticas bajo la convocatoria del 1° Encuentro “Proyectos de extensión, escuelas y 
prácticas integrales”.

 “Lxs remolinxs” sonando en el patio de la Facultad pareció conjurar, 

-

 “saberes no dichos” y la pluralidad de 

promoción de derechos de la niñez - especialmente el derecho a la educación- en 

Ivone Amilibia  |  Adriana Aguinaga
Matías Causa  |  Daniela Sala

EPÍLOGOEPÍLOGO
DAR FORMA Y HACER QUE LAS INFANCIAS 

SIGAN CONTANDO EN LA ESCUELA 

“La escuela de la que aquí se habla (...) es más 
bien algo que sucede, o algo que nos pasa, 
una escuela sentida, conversada, pensada, 
una escuela que no se sabe sino que se crea a 
cada instante y que no se habita desde la 
reiteración monótona de sus objetivos, o de sus 

sino desde la emergencia de sus aconteceres.”
Jorge Larrosa (2013: 12) 

<<EPÍLOGO
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-
sión; sentidos de lo comunitario en el trabajo con lo escolar; lo interdisciplinar en las 

-
nes y las personas adultas cuando las niñas y los niños no cuentan en la escuela; la 
producción de subjetividades en estas instituciones: ¿Qué relaciones sociales se 

-

-

 
-

la posibilidad de conocer e intervenir de otras maneras, de implicarse mutuamente 
-

-
ticas -“formas blandas”
singulares en las instituciones escolares. Cuando las escuelas se abren a una univer-

charlar sobre situaciones concretas, cómo estos procesos ocurren con implicación 

el marco de los proyectos participantes; se argumentó sobre el peso de esta articula-

-
(Brusilovsky, 1992) en el espacio 

 “tiempos de 
extrañeza”, en palabras de Graciela Frigerio (2020), el mundo atraviesa una pandemia 

asumir la decisión de cuidar a la población, el Estado argentino emitió el Decreto N° 
-

urgencia se pusieron en marcha otros modos de hacer escuela. Desde nuestro lugar, 



<<
M

E
M

O
R

IA
S

 D
E

L 
1°

 E
N

C
U

E
N

T
R

O

62

(Frigerio, op. cit.), ante las circunstancias inéditas 
atravesamos.

naturalizado respecto a la educación escolar. En el libro Defensa de la escuela. Una 
cuestión pública (2014)

-

1. 

caracterizó como el “triunfo”
“ya no estaban en su casa”. Masschelein y 

Simons (op. cit.)

a una suspensión en el sentido de una liberación, y por el otro lado, de un movimien-

espacio intermedio, como un lugar y un tiempo para las posibilidades y para la liber-

hoy trabajan con escuelas es diseñar y llevar adelante estrategias de intervención de 

-
-

gan contando en la escuela. 

 “estos 
tiempos de escuela intermitente”, “tiempos de asegurar ciertas continuidades que no 
impliquen la reproducción de lo idéntico” (Frigerio, op. cit.),
cosas del mundo sean accesibles para todas y todos y, al mismo tiempo, suscepti-

-

1

-
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