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Introducci&oacute;n
En el a&ntilde;o 2009 el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la
Rep&uacute;blica (Udelar) defini&oacute; priorizar la renovaci&oacute;n de la ense&ntilde;anza y la curricularizaci&oacute;n de la extensi&oacute;n y actividades en el medio. (CDC, 2009). En este
contexto, la Unidad de Apoyo a la Extensi&oacute;n y Actividades en el Medio de la
Facultad de Psicolog&iacute;a (UAExAM) se embarc&oacute; en un proceso de formaci&oacute;n,
fortalecimiento y desarrollo de la Integridad de la Facultad que apunt&oacute; principalmente a dinamizar la formulaci&oacute;n y consolidaci&oacute;n de Espacios de Formaci&oacute;n Integral (EFI).
Por otro lado la Red de Extensi&oacute;n del SCEAM, decidi&oacute; en el a&ntilde;o 2014,
trabajar sobre la producci&oacute;n de conocimiento en la integralidad, demostrando
su inter&eacute;s y preocupaci&oacute;n en esta dimensi&oacute;n de las pr&aacute;cticas integrales, que
hasta ahora no se hab&iacute;a tratado. En este sentido la UAExAM decide realizar
la presente publicaci&oacute;n, como aporte a la discusi&oacute;n y difusi&oacute;n de la tem&aacute;tica.
Asimismo permite a la Facultad de Psicolog&iacute;a compartir experiencias a partir
de un proceso de reflexi&oacute;n que cada equipo hizo a partir de sus trayectorias.
En esta publicaci&oacute;n se presenta una de las l&iacute;neas de trabajo que la
UAExAM ha impulsado a partir de la concreci&oacute;n de EFI y de su participaci&oacute;n
en la Red de Extensi&oacute;n. El objetivo general es dar a conocer algunas experiencias y los diversos tr&aacute;nsitos que docentes, estudiantes y actores sociales han
recorrido en clave de su formaci&oacute;n integral en estos a&ntilde;os.
Por otro lado, transcurridos diez a&ntilde;os de la puesta en marcha de la
UAExAM nos encontramos en un nuevo escenario que implica cierres y aperturas, por lo cual esta publicaci&oacute;n quiere tambi&eacute;n constituirse en un fruto de
este trayecto recorrido. Proceso que ha posibilitado el fortalecimiento de la
extensi&oacute;n y la integralidad en nuestra Facultad, as&iacute; como en el v&iacute;nculo con los
otros servicios universitarios y otras universidades de la regi&oacute;n.
La idea de integralidad supone -entre otros conceptos- la recreaci&oacute;n de
un v&iacute;nculo entre las funciones de investigaci&oacute;n, ense&ntilde;anza y extensi&oacute;n, en pro-
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cesos en donde diferentes actores aportan sus saberes. En este sentido encontramos en las pr&aacute;cticas integrales espacios potenciales para la co-producci&oacute;n
de conocimientos. Se destaca el abordaje interdisciplinario y la dimensi&oacute;n dial&oacute;gica presente en la multiplicidad de voces en el conjunto de experiencias que
se describen.
Los conocimientos producidos en las pr&aacute;cticas integrales surgen desde
experiencias concretas, este hecho implica tambi&eacute;n particularidades que hacen
a los procesos vividos y a la cotidianeidad de dichas experiencias. Estas particularidades se ven reflejadas, por ejemplo, en los marcos te&oacute;ricos y epistemol&oacute;gicos, en las metodolog&iacute;as y abordajes utilizados.
Los art&iacute;culos que se publican son ilustrativos de algunas trayectorias que
se est&aacute;n recorriendo. Esfuerzos, encuentros, di&aacute;logos, interrogantes, que vivencian algunos docentes y estudiantes nos invitan a conocer y acompa&ntilde;ar sus
aprendizajes y dificultades a partir de un “aprender siendo y haciendo” con
otros.
Se presentan art&iacute;culos escritos por docentes y equipos de diferentes disciplinas, adem&aacute;s de la Psicolog&iacute;a, que se pueden diferenciar en dos grandes grupos. Por un lado art&iacute;culos elaborados a partir de pr&aacute;cticas integrales concretas;
dentro de los cuales las tem&aacute;ticas abordadas y los campos de intervenci&oacute;n son
muy variados. Por otro, se encuentran art&iacute;culos elaborados en base a discusiones y reflexiones cr&iacute;ticas acerca de las especificidades que tienen las pr&aacute;cticas
integrales y las conceptualizaciones te&oacute;ricas que surgen a partir de las mismas.
Los invitamos a transitar por las p&aacute;ginas de libro, y dialogar con &eacute;l.
Valeria Cavalli, Gabriela Etchebehere y Sandra Fraga.
Equipo docente UAExAM
Marzo, 2015
Construyendo con ciencias.
Procesos de aprendizaje de las Ciencias
entre la Universidad y la Escuela Primaria
Angeriz, E.1, Stari2, C., Su&aacute;rez, D.3, Pedroza, L.,4; Pel&aacute;ez, M.5; Davoine, F.6; Fern&aacute;ndez, G.7
[email protected]
Resumen
En el presente art&iacute;culo, se se&ntilde;alan algunos desaf&iacute;os que se presentan en los
procesos de ense&ntilde;anza y aprendizaje de car&aacute;cter interdisciplinario, a partir del
proyecto denominado “Construyendo con Ciencias”. La propuesta plantea intervenciones en escuelas desde un enfoque integral, en un trabajo conjunto entre estudiantes y docentes del Instituto de Psicolog&iacute;a, Educaci&oacute;n y Desarrollo
Humano, de la Facultad de Psicolog&iacute;a y del Instituto de F&iacute;sica de la Facultad
de Ingenier&iacute;a.
El proyecto pretendi&oacute; abordar principalmente dos problem&aacute;ticas: por
un lado, el desarrollo de una formaci&oacute;n integral en el inicio de la vida universitaria que acercara el compromiso social de los estudiantes universitarios con la
realidad educativa y, por otro, el trabajo conjunto con actores educativos en el
eje de articulaci&oacute;n de la ense&ntilde;anza de las ciencias y las tecnolog&iacute;as.
En etapas a&uacute;n de evaluaci&oacute;n del proyecto, se aventura a se&ntilde;alar que el
proceso de ense&ntilde;anza y aprendizaje desarrollado a trav&eacute;s de este espacio de
formaci&oacute;n integral ha resultado subjetivante en tanto ha podido traducirse
en nuevas actitudes, comportamientos y posicionamientos tanto para los docentes, como para los estudiantes en los primeros pasos de su formaci&oacute;n universitaria.
1 Prof. Adj. del Instituto de Psicolog&iacute;a, Educaci&oacute;n y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicolog&iacute;a.
Mag. en Psicolog&iacute;a y Educaci&oacute;n
2 Prof. Adj. del Instituto de F&iacute;sica de la Facultad de Ingenier&iacute;a. Doctora en F&iacute;sica.
3 Ayud. del Instituto de F&iacute;sica de la Facultad de Ingenier&iacute;a. Licenciada en Ciencias de la Comunicaci&ograve;n.
4 Ayud. del Instituto de Psicolog&iacute;a, Educaci&oacute;n y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicolog&iacute;a.
Especiaizada en tecnolog&iacute;a educativa.
5 Asist. Instituto de F&iacute;sica de la Facultad de Ingenier&iacute;a. Maestr&iacute;a en Ingenier&iacute;a El&eacute;ctrica.
6 Asist. Del Instituto de F&iacute;sica de la Facultad de Ingenier&iacute;a. Doctoranda en F&iacute;sica.
7 Ayud. Del Instituto de F&iacute;sica de la Facultad de Ingenier&iacute;a.
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Introducci&oacute;n
En el presente trabajo, se trata de aportar al trabajo desarrollado desde los Espacios de Formaci&oacute;n Integral, se&ntilde;alando algunos desaf&iacute;os que se presentan en
los procesos de ense&ntilde;anza y aprendizaje de car&aacute;cter interdisciplinario, a partir
del proyecto denominado “Construyendo con Ciencias”.
La propuesta plantea intervenciones en escuelas desde un enfoque integral, en un trabajo conjunto entre estudiantes y docentes del Instituto de
Psicolog&iacute;a, Educaci&oacute;n y Desarrollo Humano, de la Facultad de Psicolog&iacute;a y
del Instituto de F&iacute;sica de la Facultad de Ingenier&iacute;a. Cont&oacute; con financiaci&oacute;n de
la Facultad de Psicolog&iacute;a (UAEXAM) y de la Facultad de Ingenier&iacute;a (Fondo
de Extensi&oacute;n) que permiti&oacute; conformar el equipo docente integrado por las
Profesoras Adjuntas Cecilia Stari y Esther Angeriz, Asistentes Marcela Pel&aacute;ez
y Federico Davoine, as&iacute; como por los Ayudantes Dahyana Su&aacute;rez, Gonzalo
Fern&aacute;ndez y Laura Pedroza.
Se trabaj&oacute; en dos escuelas p&uacute;blicas de los barrios de La Uni&oacute;n y La Blanqueada, desarrollando intervenciones en aulas que buscaron profundizar el
aprendizaje de las ciencias y aprovechar las posibilidades de la XO en la construcci&oacute;n de conocimientos.
Los objetivos se centraron en el eje de la formaci&oacute;n integral, as&iacute; como en
la posibilidad de favorecer el trabajo interdisciplinario en torno a la articulaci&oacute;n de ense&ntilde;anza, ciencia y tecnolog&iacute;a en educaci&oacute;n primaria.
Construyendo un referencial compartido
La ense&ntilde;anza interdisciplinaria, cuando el conocimiento nos inunda
y la especializaci&oacute;n nos segmenta, es seguramente m&aacute;s dif&iacute;cil
pero m&aacute;s necesaria que ayer. (Arocena, Sutz, 2001)
Desde el Equipo de Trabajo de Pr&aacute;cticas integrales se ha rastreado la presencia y
la evoluci&oacute;n del concepto de integralidad y de pr&aacute;cticas integrales a lo largo de la
historia de nuestra Universidad de la Rep&uacute;blica, llegando a la necesidad actual
de articular el concepto en tres dimensiones: una relativa a las funciones universitarias, otra que refiere a la interdisciplinariedad y, por &uacute;ltimo, relacionada con
los actores (ETPI, 2007).
En la propuesta que desarrollamos, se consider&oacute; necesario trabajar desde
la interdisciplina en tanto lo que se buscaba era generar un dispositivo que
abordara un problema complejo como la ense&ntilde;anza de las ciencias desde dos
vertientes: una enfocada a la educaci&oacute;n primaria –centrada en un aprendiza-
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je activo de las ciencias f&iacute;sicas por parte de ni&ntilde;os y ni&ntilde;as-- y otra dirigida a
estudiant es que reci&eacute;n estaban ingresando a la Universidad, quienes no s&oacute;lo
pod&iacute;an aportar en esta tem&aacute;tica, sino que especialmente podr&iacute;an generar una
experiencia significativa para su propia formaci&oacute;n.
En ambas vertientes, lo que se buscaba era desarrollar procesos de aprendizaje que permitieran asumir un rol activo, tanto desde la ense&ntilde;anza como del
aprendizaje, promoviendo una circulaci&oacute;n entre quien ense&ntilde;a y quien aprende: estudiantes, ni&ntilde;os/as y docentes universitarios o escolares, pod&iacute;an estar en
cualquiera de las dos posiciones, en tanto ninguno dominaba ampliamente
todas las disciplinas, &aacute;reas y conocimientos involucrados. Por estos motivos,
el trabajo interdisciplinario se orient&oacute; en primera instancia a la b&uacute;squeda de
espacios de di&aacute;logo, lo que se esperaba que aportara tambi&eacute;n a la construcci&oacute;n
de habilidades transversales de trabajo en equipo y comunicaci&oacute;n por parte de
los estudiantes de reci&eacute;n ingreso a la Universidad, tanto desde el campo de la
psicolog&iacute;a como de la ingenier&iacute;a.
Desde el punto de vista de la ense&ntilde;anza de las ciencias en la educaci&oacute;n
primaria, cabe se&ntilde;alar que, en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, los programas espec&iacute;ficos han
sufrido modificaciones, incorpor&aacute;ndose temas en los cuales los docentes de
educaci&oacute;n primaria, en general, sienten que no han tenido una formaci&oacute;n que
les permita trabajar con profundidad. En muchos casos, esto conduce a que
algunas tem&aacute;ticas sean abordadas desde un enfoque prioritariamente te&oacute;rico,
basado en la b&uacute;squeda de informaci&oacute;n, con escasa experimentaci&oacute;n y an&aacute;lisis
de los conceptos o fen&oacute;menos f&iacute;sicos en relaci&oacute;n a la vida cotidiana. En este
sentido, se podr&iacute;a pensar que enfoques m&aacute;s bien te&oacute;ricos de temas relativos a
las ciencias en la educaci&oacute;n primaria probablemente tengan una incidencia en
aprendizajes con menor grado de significatividad desde el punto de vista de la
experiencia de los estudiantes, influyendo tambi&eacute;n en sus rendimientos en esta
&aacute;rea y en futuras elecciones vocacionales, todo lo cual constituye una l&iacute;nea de
investigaci&oacute;n interesante a desarrollar.
Estos supuestos preliminares de trabajo, emanados del trabajo y experiencias previas en escuelas de integrantes del equipo docente, constituyeron
el fundamento de la propuesta de trabajo interdisciplinario que se desarroll&oacute;
durante los a&ntilde;os 2013 y 2014.
Antecedentes
El proyecto ha surgido de la uni&oacute;n de dos l&iacute;neas de trabajo: por un lado, una
de las docentes de la Facultad de Psicolog&iacute;a y del Proyecto Flor de Ceibo8 ha
8 La Prof. Adj. Mag. Esther Angeriz es integrante del proyecto Interdisciplinario Flor de Ceibo, que
busca apoyar los procesos de apropiaci&oacute;n de las TIC a partir de la implementaci&oacute;n del Plan Ceibal en
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trabajado con escuelas cuyos proyectos estuvieron centrados en el estudio de
las ciencias, abordando aspectos relacionados a la Psicolog&iacute;a Educacional y al
uso de las Tecnolog&iacute;as de la Informaci&oacute;n y la Comunicaci&oacute;n en la educaci&oacute;n
primaria; por otro, docentes de la Facultad de Ingenier&iacute;a99 han realizado varios proyectos relacionados a la ense&ntilde;anza de las ciencias f&iacute;sicas en escuelas
p&uacute;blicas en a&ntilde;os anteriores. Hasta el a&ntilde;o 2012, ambas l&iacute;neas de trabajo se hab&iacute;an desarrollado de forma independiente, contando con la participaci&oacute;n de
estudiantes de grado.
En 2013, ambos equipos realizaron una primer experiencia de trabajo
conjunto en una escuela p&uacute;blica del barrio La Blanqueada, donde se abordaron distintos temas de F&iacute;sica en los grupos de 5to y 6to a&ntilde;o. Las actividades
comenzaron con reuniones conjuntas entre el equipo de estudiantes de ingenier&iacute;a y del Proyecto Flor de Ceibo, en las que se discutieron temas relativos a
la articulaci&oacute;n de educaci&oacute;n, ciencia y tecnolog&iacute;a.
A partir de la discusi&oacute;n relativa a qu&eacute; concepci&oacute;n de ciencia se quer&iacute;a
transmitir a ni&ntilde;os y ni&ntilde;as, se planificaron talleres en acuerdo con las demandas
que hab&iacute;an planteado las maestras. Se desarroll&oacute; as&iacute; un taller inaugural donde
se presentaron temas relacionados con las Ciencias F&iacute;sicas, la Ciencias Biol&oacute;gicas y las Ciencias Sociales, para luego desplegarse en distintos talleres con
temas espec&iacute;ficos.
La experiencia de 2013 demostr&oacute; que el trabajo en conjunto era viable y
que enriquec&iacute;a la experiencia de estudiantes provenientes de distintas disciplinas, lo que impuls&oacute; a presentar una nueva iniciativa para el 2014.
El proyecto pretendi&oacute; abordar principalmente dos problem&aacute;ticas: por
un lado, el desarrollo de una formaci&oacute;n integral que iniciara a la vida universitaria, dando cuenta del compromiso social de los estudiantes universitarios
con la realidad educativa en un contexto interdisciplinario y, por otro, el trabajo conjunto con actores educativos en el eje de articulaci&oacute;n de la ense&ntilde;anza de
las ciencias y las tecnolog&iacute;as.
A partir de estos lineamientos, los equipos de estudiantes y docentes
se enfocaron en la planificaci&oacute;n, implementaci&oacute;n y reflexi&oacute;n cr&iacute;tica de las intervenciones, favoreciendo una metodolog&iacute;a activa del aprendizaje. De esta
manera, se trat&oacute; de contribuir a la apropiaci&oacute;n del conocimiento cient&iacute;fico y
tecnol&oacute;gico, en una articulaci&oacute;n de saberes sobre la ciencia, la tecnolog&iacute;a y la
educaci&oacute;n entre los actores de la Universidad y de la Ense&ntilde;anza Primaria.
escuelas y liceos del pa&iacute;s. Por mayor informaci&oacute;n dirigirse a www.flordeceibo.edu.uy
9 La Prof. Adj. Dra. Cecilia Stari y el Asist. Mag. Federico Davoine desarrollaron actividades relacionadas a F&iacute;sica en la Escuela, Proyecto Kuyenga: ciencias en la escuela; “Eppur se mouve: fuerzas a
distancia en el aula”
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Desaf&iacute;os en los lugares docente y estudiante
Un maestro emancipador es aquel que puede ense&ntilde;ar hasta lo que no sabe (...) el
profesor nunca afirm&oacute; que un maestro no ten&iacute;a que saber sino que un maestro que
no lo sabe todo, puede ense&ntilde;ar hasta lo que ignora y lograr que el otro aprenda, lo
que fuera, lo que sea, por que a nadie le est&aacute; negado aprender, siempre y cuando
se conf&iacute;e en que aprender&aacute; (Frigerio, 2005; p&aacute;g. 5)
Todos los involucrados ignor&aacute;bamos algunas cosas y conoc&iacute;amos otras; de lo
que se trataba entonces era de crear las condiciones para que el aprendizaje y
la transformaci&oacute;n tuvieran lugar. Desde el lado universitario, se trat&oacute; de construir un espacio grupal en el que todos los integrantes pudieran construir un
sentimiento de pertenencia. Para ello fue necesario promover encuentros que
permitieran dialogar y escuchar lo distinto, representado no s&oacute;lo por la especificad de la disciplina de la cual proven&iacute;a cada uno, sino especialmente, por
las diferencias de distinto orden entre los integrantes del grupo, buscando favorecer el conocimiento a trav&eacute;s de din&aacute;micas y del trabajo en subgrupos, lo
cual era muy importante para los estudiantes que reci&eacute;n estaban ingresando a
la Universidad. De esta forma, fue posible ir encontrando distintas formas de
articulaci&oacute;n y de complementariedad en el trabajo de campo. Poder incluir
estos aspectos hizo posible la creaci&oacute;n de un esquema referencial compartido,
en el cual no s&oacute;lo se abarcaran referentes te&oacute;ricos generales y disciplinares, sino
fundamentalmente relativos al trabajo colectivo con criterios &eacute;ticos de intervenci&oacute;n.
Desde el punto de vista de los desaf&iacute;os, el estudiante universitario se encontraba entonces con el desaf&iacute;o de lograr la integraci&oacute;n en un grupo de pares
con formaciones, experiencias e intereses diferentes, adem&aacute;s de lo que implicaba el trabajo de campo, con ni&ntilde;os y ni&ntilde;as en las escuelas; por su lado los docentes universitarios nos encontrab&aacute;bamos con el desaf&iacute;o de construir un espacio
de trabajo y un marco de referencia grupal en el que cada estudiante encontrara su lugar, a la vez que escuchar y atender las demandas espec&iacute;ficas de maestras,
directoras y ni&ntilde;os/as, buscando la articulaci&oacute;n con los aportes que se pod&iacute;an
realizar desde este espacio de formaci&oacute;n universitario interdisciplinario.
Las manos en la masa:
descripci&oacute;n y an&aacute;lisis de las actividades
A partir del segundo semestre del a&ntilde;o 2014, se formaron los equipos interdisciplinarios que llevaron a cabo las actividades en las escuelas, coordinando con
las maestras de 5&ordm; y 6&ordm; a&ntilde;os, y contando con el apoyo de los docentes de Psico-
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log&iacute;a e Ingenier&iacute;a. Cada equipo de trabajo tuvo asignado docentes tutores, con
los que se reunieron semanalmente para planificar y evaluar las actividades a
realizar. Dichos equipos contaron con la participaci&oacute;n de 15 alumnos del Ciclo Inicial de Facultad de Psicolog&iacute;a y 15 alumnos de la Facultad de Ingenier&iacute;a
del Ciclo Inicial de varias de sus carreras (Ingenier&iacute;a en computaci&oacute;n, civil,
mec&aacute;nica, el&eacute;ctrica, etc.)
En una primera etapa, los estudiantes participaron de talleres introductorios tanto sobre Extensi&oacute;n, integralidad y metodolog&iacute;as de trabajo participativas, como sobre Tecnolog&iacute;as de la Informaci&oacute;n y la Comunicaci&oacute;n (TIC) y
ense&ntilde;anza de las ciencias, con el objetivo de problematizar estos temas de cara
a la intervenci&oacute;n en las escuelas. Los estudiantes del Ciclo Inicial de la Facultad
de Psicolog&iacute;a y de Facultad de Ingenier&iacute;a se integraron a las pr&aacute;cticas descritas,
participando de las siguientes actividades:
• encuentros semanales conjuntos, donde se realizaron actividades de
formaci&oacute;n, experimentaciones y pruebas de dispositivos de taller.
• Instancias de estudio y planificaci&oacute;n de actividades de acuerdo a
las demandas planteadas por maestras.
• talleres semanales en las escuelas de referencia.
El comienzo del trabajo de campo parti&oacute; del encuentro entre estudiantes, docentes y maestras a efectos de definir los temas a abordar en los talleres
con los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as en el aula. A partir de estas definiciones, la planificaci&oacute;n
de los distintos talleres apunt&oacute; a buscar situaciones o problemas que pretend&iacute;an ponerse en discusi&oacute;n a partir de propuestas experimentales que pusieran
en juego los conceptos o principios f&iacute;sicos implicados en el tema.
En cada una de los grupos en que se trabaj&oacute; se desarrollaron ciclos de
talleres sobre temas relacionados con la f&iacute;sica: fuerza, magnetismo, circuitos
el&eacute;ctricos y electromagnetismo en los grupos de 5&ordm; de ambas escuelas, y sobre
ondas, sonido, luz en los grupos de 6&ordm;. La metodolog&iacute;a de trabajo en los talleres busc&oacute; relevar en primer lugar, los conocimientos previos de los ni&ntilde;os y
ni&ntilde;as sobre cada tema para luego pasar a la fase experimental que permitieran
contrastar sus ideas con los resultados obtenidos, y finalmente llegar a una instancia de reflexi&oacute;n colectiva.
La exploraci&oacute;n y b&uacute;squeda de estos conocimientos previos fue una de
las tem&aacute;ticas en las que se profundiz&oacute; en especial con los estudiantes de psicolog&iacute;a, pero tambi&eacute;n con los estudiantes de ingenier&iacute;a, en tanto se deseaba
trasmitir la idea de que no alcanzaba con desarrollar procesos instrumentales
de experimentaci&oacute;n, por m&aacute;s did&aacute;cticos que fueran. Se promovi&oacute; entonces la
lectura y discusi&oacute;n de material bibliogr&aacute;fico referido a la importancia de las
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ideas previas en la construcci&oacute;n de aprendizajes significativos y a la relevancia
de poder relacionar lo que ya se sabe con lo que se est&aacute; aprendiendo, en tanto
es esto lo que produce la modificaci&oacute;n de esquemas anteriores y la posible atribuci&oacute;n de nuevos significados (Coll, 1988)
Trabajar desde esta perspectiva, implic&oacute; hacer foco en las experiencias
previas de aprendizajes en lugar de pensar en las competencias o habilidades
de ni&ntilde;os y ni&ntilde;as, lo que significa un cambio en la perspectiva pedag&oacute;gica (Coll,
1988). Estas pautas deb&iacute;an guiar no s&oacute;lo los procesos de aprendizaje con ni&ntilde;os
y ni&ntilde;as en las escuelas, sino tambi&eacute;n con los estudiantes universitarios.
De esta manera, se trat&oacute; de que los estudiantes exploraran experiencias,
videos o audiovisuales educativos, fabricaran y probaran imanes, br&uacute;julas,
masa magn&eacute;tica y conductora, circuitos el&eacute;ctricos con limones, cotidi&aacute;fonos
(instrumentos musicales con objetos cotidianos), descubriendo tambi&eacute;n las
actividades de programaci&oacute;n y edici&oacute;n de las ceibalitas. Este trabajo se realizaba primero en el grupo de estudiantes universitarios, se probaban las experiencias, se discut&iacute;an y luego se llevaban adelante en la escuela.
Con la intenci&oacute;n de generar los ambientes facilitadores para que los ni&ntilde;os
y ni&ntilde;as construyeran sus propios conocimientos, se trabajaba en la planificaci&oacute;n y
organizaci&oacute;n de los talleres de acuerdo a los objetivos, a los fundamentos f&iacute;sicos, la
metodolog&iacute;a de relevamiento de las ideas previas de ni&ntilde;os y ni&ntilde;as, la experimentaci&oacute;n, los materiales que se proporcionar&iacute;an y el cierre para cada encuentro.
Jugando con masa imantada. Foto: Cecilia Merino. Est. de Psicolog&iacute;a.
Asimismo, se trabaj&oacute; sobre la importancia de asignar roles y que estos
fueran cambiando, para que cada uno de los estudiantes universitarios pudiera
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ir asumiendo la responsabilidad que conlleva cada rol; de esta manera, se establec&iacute;a qui&eacute;n realizaba la introducci&oacute;n al taller, qui&eacute;n estaba en las mesas de
trabajo, qui&eacute;n elaboraba los materiales educativos y qui&eacute;n/es se encargaban de
las reflexiones finales y cierre.
En los primeros talleres, los estudiantes universitarios se subdivid&iacute;an en
peque&ntilde;os sub-grupos que trabajaban en forma simult&aacute;nea. Luego del tercer
encuentro, se empez&oacute; a generar un clima de reflexi&oacute;n sobre la pr&aacute;ctica de manera m&aacute;s intensa, encontrando cada uno un rol en los encuentros semanales,
buscando informaci&oacute;n de manera m&aacute;s activa, planificando las actividades en
conjunto estudiantes de ingenier&iacute;a y de psicolog&iacute;a. Al tomar este rol activo,
comenzaron a ser m&aacute;s aut&oacute;nomos tanto en la b&uacute;squeda de informaci&oacute;n, como
en el armado de cada uno de los talleres.
En este proceso, los movimientos en los procesos de aprendizaje y de
apropiaci&oacute;n de estudiantes de ingenier&iacute;a y de psicolog&iacute;a fueron desarroll&aacute;ndose de manera diferente: en tanto en los primeros el inter&eacute;s por las tem&aacute;tica era
m&aacute;s consustancial a su disciplina de origen, no lo era tanto para los de psicolog&iacute;a, quienes no ve&iacute;an tan claramente su rol; les resultaba dif&iacute;cil involucrarse en
la fase experimental y comprender el lenguaje espec&iacute;fico. Luego de los primeros
encuentros, se comenz&oacute; a ver un cambio importante, en el cual los estudiantes
de psicolog&iacute;a propon&iacute;an actividades de manera activa, se involucraban con la
experimentaci&oacute;n y decid&iacute;an tomar roles m&aacute;s activos en los talleres. Asimismo,
los estudiantes de ingenier&iacute;a fueron adoptando metodolog&iacute;as y din&aacute;micas participativas, que permit&iacute;an no s&oacute;lo el trabajo experimental, sino la exploraci&oacute;n
y b&uacute;squeda de los conocimientos previos de ni&ntilde;os y ni&ntilde;as con miras a sus
posibilidades de transformaci&oacute;n.
Conclusiones en construcci&oacute;n
En un primer acercamiento a la evaluaci&oacute;n de la presente propuesta, es posible
se&ntilde;alar que en esta pr&aacute;ctica integral se han podido redimensionar las din&aacute;micas de circulaci&oacute;n del poder y el saber entre los diferentes actores del proceso
educativo: los estudiantes y los docentes aprendieron a la vez que ense&ntilde;aron,
en tanto ninguno dominaba todas las &aacute;reas, disciplinas y dimensiones del problema que se abordaba, por lo cual la interdisciplinariedad surgi&oacute; como una
necesidad para realizar un abordaje que contemplara su complejidad.
La complementariedad de los saberes de estudiantes, docentes y actores
escolares (ni&ntilde;os/as, maestras, directoras) result&oacute; fundamental para el desarrollo del proyecto. La sinergia que se dio entre estos saberes posibilit&oacute; una fuerza
mayor de acci&oacute;n donde los conocimientos convergieron, se re configuraron y
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se transformaron todos los componentes del acto educativo, produci&eacute;ndose
un proceso dial&oacute;gico y bidireccional.
La articulaci&oacute;n entre los procesos de ense&ntilde;anza y extensi&oacute;n en un contexto interdisciplinario permiti&oacute; superar la divisi&oacute;n entre teor&iacute;a y pr&aacute;ctica,
promoviendo procesos de aprendizaje en donde la motivaci&oacute;n y el involucramiento transform&oacute; a todos y, a su vez, gener&oacute; sentidos de apropiaci&oacute;n y pertenencia.
El proceso de ense&ntilde;anza y aprendizaje desarrollado a trav&eacute;s este espacio
de formaci&oacute;n integral est&aacute; en proceso; no obstante, si nos pudi&eacute;ramos guiar
por las expresiones de satisfacci&oacute;n de los estudiantes al realizar los talleres, de
los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as realizando sus descubrimientos y de los docentes -tanto de
la escuela como de la Universidad- podr&iacute;amos se&ntilde;alar que la experiencia ha
resultado una pr&aacute;ctica subjetivante (Casta&ntilde;edo de Salgado, 2009), en tanto ha
podido traducirse en nuevas actitudes, comportamientos y posicionamientos
tanto para los docentes, como para los estudiantes en los primeros pasos de su
formaci&oacute;n universitaria. De esta manera, podr&iacute;an darse por cumplido los objetivos planteados en la propuesta, en el sentido de generar condiciones en estudiantes de reci&eacute;n ingreso a la Universidad para la participaci&oacute;n y el desarrollo
de una propuesta interdisciplinaria en el que hayan podido adquirir m&aacute;rgenes
de autonom&iacute;a en un trabajo colectivo, favoreciendo el desarrollo de la creatividad y un posicionamiento activo en la construcci&oacute;n de conocimientos.
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Construyendo Integralidad desde una Perspectiva de G&eacute;nero
y Derechos Humanos con &eacute;nfasis en la erradicaci&oacute;n de la
Violencia Dom&eacute;stica
Beniscelli, A., Mangini, J., Morales, D., Rodr&iacute;guez, F.
[email protected]
Resumen
En este texto se pretende mostrar la articulaci&oacute;n de los trabajos que el equipo1
integrado por; Anabel Beniscelli, Javier Mangini, Diego Morales y Fernando
Rodr&iacute;guez han realizado a partir del a&ntilde;o 2012 a la fecha en diferentes localidades de Canelones apostando a la construcci&oacute;n integral de trayectorias desde la
perspectiva de g&eacute;nero y el enfoque de derechos humanos. El objetivo central ha
sido contribuir a la erradicaci&oacute;n de la violencia basada en g&eacute;nero una de cuyas
m&aacute;s dram&aacute;ticas expresiones es la violencia dom&eacute;stica. Esta trayectoria contiene
trabajos de extensi&oacute;n, investigaci&oacute;n, docencia y divulgaci&oacute;n que fueron realizados a partir de proyectos aprobados y financiados por la Comisi&oacute;n Sectorial
de Extensi&oacute;n y Actividades en el Medio y la Comisi&oacute;n Sectorial de Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica. Se han difundido en diversos Congresos nacionales e internacionales (Argentina, M&eacute;xico) as&iacute; como en espacios de formaci&oacute;n universitaria.
Justificaci&oacute;n de los primeros pasos: Extensi&oacute;n
El equipo comienza a abordar el problema de la violencia dom&eacute;stica teniendo
en cuenta que se conforma como la segunda causa de muerte por delito a nivel
nacional, &eacute;sta afecta principalmente a mujeres, por lo cual consideramos pertinente incluir la Violencia Dom&eacute;stica dentro de la categor&iacute;a Violencia basada
en g&eacute;nero
La violencia dom&eacute;stica basada en g&eacute;nero es uno de los mayores obst&aacute;culos para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Se sostiene -entre
otros determinantes- en los sistemas de creencias que las consideran como su1 Licenciados en Psicolog&iacute;a, Docentes del Instituto de Psicolog&iacute;a de la Salud de la Facultad de Psicolog&iacute;a de la UdelaR.
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jetos subordinados. El concepto de g&eacute;nero como categor&iacute;a de an&aacute;lisis deja en
evidencia las relaciones desiguales de poder y la asignaci&oacute;n arbitraria de lugares
para varones y mujeres, as&iacute; como la diferencia entre los sexos que m&aacute;s que la
condici&oacute;n biol&oacute;gica, es una construcci&oacute;n social y cultural que como tal se entrelaza con otras condiciones estructurantes como ser clase social, etnia, edad,
educaci&oacute;n y religi&oacute;n, entre otras.
Seg&uacute;n datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad
del Ministerio del Interior del Uruguay, la variaci&oacute;n del delito de Violencia
Dom&eacute;stica indica una tendencia persistente al alza de denuncias (2004 a la
fecha), siendo el delito que mayor aumento porcentual ha tenido comparativamente con el resto. Canelones supera a la capital del pa&iacute;s en la cantidad de
denuncias registradas en varios a&ntilde;os del per&iacute;odo relevado (2004 – 2010).
Presentaci&oacute;n del Proyecto Extensi&oacute;n
En el a&ntilde;o 2012 el proyecto de Extensi&oacute;n a la Comisi&oacute;n Sectorial de Extensi&oacute;n
y Actividades en el Medio con el objetivo general de contribuir con la erradicaci&oacute;n de la violencia dom&eacute;stica basada en g&eacute;nero en la localidad de ToledoCanelones. Se plante&oacute; realizar las siguientes l&iacute;neas de trabajo: Conocer y difundir los recursos existentes en la comunidad y detectar los espacios colectivos
de participaci&oacute;n y asistencia en violencia basada en g&eacute;nero, as&iacute; como tambi&eacute;n
contribuir a conformar una red de apoyo generando una metodolog&iacute;a de trabajo permanente en la localidad. En Agosto de 2012 se aprueba y comienza a
financiar para su ejecuci&oacute;n por parte de la Universidad de la Rep&uacute;blica.
Teniendo en cuenta las caracter&iacute;sticas mencionadas sobre Canelones se
comienza a trabajar en la localidad de Toledo. Cabe destacar que en estos a&ntilde;os
las excavaciones en b&uacute;squeda de detenidos desaparecidos en el batall&oacute;n 14 de
Toledo, gener&oacute; un antes y un despu&eacute;s en cuanto a la accesibilidad al conocimiento y al debate ante situaciones de terrorismo de estado que consideramos
marc&oacute; a la poblaci&oacute;n local.
En primera instancia se visualizan algunos temas vinculados a la accesibilidad tomando la aproximaci&oacute;n diagn&oacute;stica sobre la poblaci&oacute;n elaborada por
el SOCAT y la informaci&oacute;n recabada a partir de entrevistas realizadas a actores sociales, donde se expresa que el aumento de las migraciones hacia Toledo
desde la periferia de Montevideo provoca, entre otras causas que “los esfuerzos
de los trabajos de Red en cuanto a la tem&aacute;tica se ven amenazados por la escasez o
lentitud en la respuesta de los organismos competentes” (Informe SOCAT Toledo, 2009).
Efectivamente la poblaci&oacute;n creci&oacute; r&aacute;pidamente de 20.000 a 43.000 personas debido a la crisis econ&oacute;mica vivida en Uruguay a principios de este si-
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glo. El territorio de Toledo se caracteriza por ser disperso, conformado por
m&uacute;ltiples barrios y m&aacute;s de 48 villas lo cual dificulta la articulaci&oacute;n de redes,
as&iacute; como la accesibilidad de sus pobladores a los servicios de atenci&oacute;n. Estos se
encuentran ubicados mayoritariamente en la ciudad de Pando (Salud, Poder
Judicial, CED-INAU), lo cual implica una distancia de 18 km que sin embargo se transforman en dos o tres horas de viaje para llegar. El costo del boleto es
el triple del montevideano. Se observo que junto con la situaci&oacute;n de migraci&oacute;n
constante, se produjo una fragmentaci&oacute;n y dificultades con respecto a sentir
una identidad como “Toledanos”.
Se visualiz&oacute; la necesidad de conformaci&oacute;n de una red unificada que pudiera generar apoyo a las v&iacute;ctimas facilitando la accesibilidad a los servicios ya
existentes colaborando de esa forma a elevar el nivel de salud de la poblaci&oacute;n
de la localidad que nos convoca. Se elabora un primer folleto para distribuir
entre la poblaci&oacute;n con tips para detectar situaciones de violencia basada en genero e indicaciones precisas de los recursos y/o servicios existentes en Toledo.
Como estrategia de trabajo nos fuimos integrando a los espacios colectivos de participaci&oacute;n (Nodos) incluyendo la tem&aacute;tica de g&eacute;nero en sus reuniones. Se realizaron varios talleres en la comunidad para abordar esta tem&aacute;tica a
los cuales asistimos, participamos y propusimos din&aacute;micas vinculadas al tema
a saber: Juicio a la violencia; Visibilizando la violencia dom&eacute;stica; Que tus derechos sean hechos; Los Derechos Humanos tu mejor instrumento. El equipo
comienza a problematizar sobre cu&aacute;les son las barreras que interfieren en la accesibilidad y el funcionamiento oportuno de los servicios de atenci&oacute;n para las
situaciones de violencia basada en g&eacute;nero. Este ejercicio cr&iacute;tico deductivo nos
llev&oacute; a pensar cuales eran las barreras subjetivas que incid&iacute;an especialmente
en las mujeres. En este proceso complejo se elabor&oacute; un trabajo presentado en
el congreso internacional “Foro de Psicoan&aacute;lisis y G&eacute;nero XI Jornadas Internacionales “Relaciones entre los g&eacute;neros. Entre la violencia y el aislamiento”
(2013) el mismo se denomin&oacute; “&iquest;No ser&aacute; culpa m&iacute;a?”. El t&iacute;tulo surge de una
frase que fue escuchada repetidamente en los talleres, la que se tom&oacute; como
analizador que devela la significaciones del hist&oacute;rico social, marcando determinaciones que enlazan lo social con la condici&oacute;n singular del ser mujer. La
tesis de Bourdieu sobre la dominaci&oacute;n masculina, nos orientan en c&oacute;mo se
ha impuesto y sostenido la sumisi&oacute;n en las mujeres y como aplica a todo objeto del mundo natural y social esquemas mentales que son producto de la
asimilaci&oacute;n de dichas relaciones de poder (Bourdieu, 2000), el que se ejerce
al margen de la conciencia y la voluntad personal y se ancla en los niveles m&aacute;s
profundos del psiquismo desde los mandatos sociales-institucionales. El Terrorismo de Estado como instituci&oacute;n social totalizadora engarza en la subjetividad subordinada de la feminidad, produciendo una condici&oacute;n potenciadora
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de la autorreferencia culp&oacute;gena de la violencia, al mismo tiempo que rompe
con el entramado social solidario. A su vez, el neoliberalismo en su expresi&oacute;n
social potencia el repliegue en la singularidad, fortaleciendo de esta manera la
incapacidad de acceder a un posicionamiento subjetivo capaz de enunciar la
violencia hacia las mujeres como un problema del ordenamiento social y por
lo tanto funciona como una barrera subjetiva ante la posibilidad de acceso a los
recursos y servicios existentes para abordarla.
Continuando este camino critico-reflexivo se presenta en 2012 el proyecto de investigaci&oacute;n “Contribuci&oacute;n a la erradicaci&oacute;n de la violencia dom&eacute;stica en Canelones: estudio de los recursos de Toledo y Pando” al Programa de
Apoyo a la Investigaci&oacute;n Estudiantil (CSIC) siendo aprobado y financiado
para su ejecuci&oacute;n en 2013.
Dicha propuesta de investigaci&oacute;n sostiene como objetivo general: Generar conocimiento sobre la violencia dom&eacute;stica basada en g&eacute;nero en Toledo y
Pando. Sus objetivos espec&iacute;ficos han sido reconocer las percepciones de los y
las habitantes de Toledo respecto a la violencia dom&eacute;stica basada en g&eacute;nero;
indagar sobre la accesibilidad desde Toledo a los servicios de violencia dom&eacute;stica basada en g&eacute;nero de Pando; relevar las consultas presentadas por violencia
dom&eacute;stica basada en g&eacute;nero en la Oficina de G&eacute;nero y Equidad de Toledo;
relevar las denuncias radicadas en el Juzgado Especializado de Pando sobre
violencia dom&eacute;stica basada en g&eacute;nero por residentes de Toledo.
Seg&uacute;n datos recabados desde los grupos con los que se trabaj&oacute;, se puede
comprobar que la violencia dom&eacute;stica basada en g&eacute;nero se encuentra naturalizada, legitimando discursos y pr&aacute;cticas de la vida cotidiana que apuntan a dejar
en la escena de lo privado la tem&aacute;tica de la violencia dom&eacute;stica, desconociendo
el componente basado en el g&eacute;nero, es decir, su componente ligado a lo social.
Emerg&iacute;an frases como “no te metas”; “eso no es tema m&iacute;o”; “la ropa sucia se lava
en casa”; “en casa arreglamos”; “eso es lo que pasa puertas adentro”; “si le peg&oacute;
fue por algo, se lo deb&iacute;a merecer, algo habr&aacute; hecho”, “son cr&iacute;menes pasionales”.
Estos contenidos dentro de los discursos terminan por justificar la violencia
dom&eacute;stica basada en g&eacute;nero y obstaculizar las acciones que puedan contribuir
a su erradicaci&oacute;n. Es decir, que las barreras subjetivas act&uacute;an como una forma
de interferencia en el acceso a los servicios, ya que estos componentes del imaginario influyen sobre las v&iacute;ctimas, quienes no sienten que merecen o deban
hacer uso de los servicios dedicados a esta tem&aacute;tica, incidiendo negativamente
en la percepci&oacute;n de sujetos de derecho.
Otras barreras se encuentran en relaci&oacute;n con el transporte. Existen dos
l&iacute;neas de &oacute;mnibus que conectan a Toledo y Pando, estas son COPSA (7H)
y Rutas del Norte (R20) manteniendo varias frecuencias y horarios durante
el d&iacute;a, pero no cuentan con servicios de transporte nocturnos (23:00 a 5:00
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horas). Otras investigaciones a nivel nacional han detectado que en las horas de la noche ocurre un importante incremento de situaciones de violencia
dom&eacute;stica; lo que hace posible considerar que las mismas condiciones se dan
en Toledo. Por lo tanto, la ausencia de servicios especializados en la propia
localidad, sumado a la falta de transporte en horario nocturno constituye un
obst&aacute;culo importante en la accesibilidad a servicios de calidad especializada en
la materia. Situaciones similares se pueden ver en fines de semana o feriados en
la conjunci&oacute;n de ambas problem&aacute;ticas.
Se han constatado irregularidades en la recepci&oacute;n de denuncias en la Seccional policial de Toledo, debido a que se deriva a la Unidad Especializada en
violencia dom&eacute;stica en Pando (que comenz&oacute; a funcionar en el 2013) potenciando obst&aacute;culos para la atenci&oacute;n en casos que la requieran de manera inmediata. La localizaci&oacute;n de la Unidad Especializada en Violencia Dom&eacute;stica en
Pando ha incrementado la centralizaci&oacute;n de los servicios. La dispersi&oacute;n de los
servicios y la dificultad de comunicaci&oacute;n entre los mismos, se reconoce como
una de las problem&aacute;ticas que inciden negativamente, vi&eacute;ndose los profesionales y t&eacute;cnicos desbordados, adem&aacute;s de las personas usuarias desorientadas o
con falta de informaci&oacute;n a d&oacute;nde y c&oacute;mo recurrir, con incertidumbre de si sus
demandas ser&aacute;n atendidas. El Juzgado de Paz de Toledo, es catalogado por lo/
as usuarios/as como deficiente; &eacute;ste deriva las denuncias de violencia dom&eacute;stica al Juzgado Especializado de Pando desconociendo las denunciantes cuanto
puede tardar en llegar la derivaci&oacute;n. Cabe consignar que en el per&iacute;odo en el
que se investig&oacute;, ning&uacute;n referente institucional, ni organizaci&oacute;n de base de Toledo, participaba en el Comit&eacute; Regional de Lucha contra la Violencia Dom&eacute;stica que integran Empalme Olmos, Pando, Barros Blancos, Su&aacute;rez y Toledo.
Con respecto a las instituciones del sistema salud este equipo pudo constatar que en el servicio privado (CAAMEPA) funciona un Comit&eacute; de recepci&oacute;n y derivaci&oacute;n para situaciones de violencia dom&eacute;stica el que est&aacute; integrado
por una asistente social, una psic&oacute;loga y una psiquiatra. Desde all&iacute; se realizan
las derivaciones a un espacio grupal con un m&iacute;nimo de 12 encuentros, aunque
cabe destacar que si las mujeres no concurren no se realiza ning&uacute;n tipo de seguimiento de la situaci&oacute;n. Estos datos permiten constatar que si bien se estar&iacute;a
cumpliendo con las normativas vigentes referentes a la instrumentaci&oacute;n de la
pesquisa en violencia dom&eacute;stica por parte del sistema de salud persisten resistencias fundamentalmente por parte del personal m&eacute;dico y grandes dificultades de realizar seguimiento en situaciones complejas.
Con respecto a ASSE no se encontr&oacute; un grupo de referencia en violencia
dom&eacute;stica, sin embargo existe un grupo para mujeres que aunque no siendo
espec&iacute;fico en violencia dom&eacute;stica es coordinado por dos psic&oacute;logas y podr&iacute;an
trabajar esas situaciones entre otras. En cuanto a las usuarias cabe destacar que
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ingresan por derivaci&oacute;n del propio sistema de salud, la Intendencia y el Poder
Judicial. En funci&oacute;n de esta informaci&oacute;n recabada, observamos que el cumplimiento de la normativa por parte de Salud P&uacute;blica es menor que en el circuito
privado.
Se identifican debilidades en el registro de la informaci&oacute;n, ya que se desconoce el n&uacute;mero de usuarias que asisten a los servicios de salud y no existen
datos acerca de la procedencia territorial de las mismas. Esto se reitera en la
Unidad Especializada en Violencia Dom&eacute;stica que, si bien se gu&iacute;a por el Protocolo de actuaci&oacute;n del Ministerio del Interior no resaltan el lugar de procedencia de la denunciante. En el sistema judicial se evidencia la misma dificultad a la
hora de intentar conocer la cantidad de denuncias presentadas por habitantes
de Toledo.
El equipo consider&oacute; entonces oportuno re-dise&ntilde;ar el folleto que se hab&iacute;a producido en el marco de extensi&oacute;n universitaria, con el fin de difundir
la informaci&oacute;n sobre aquellos recursos que se encuentran disponibles seg&uacute;n
los datos recabados por la investigaci&oacute;n, considerando la dimensi&oacute;n territorial
trabajada (Toledo y Pando). Esto permite cumplir con el objetivo de ofrecer
herramientas que permitan reconocer a quienes est&eacute;n siendo v&iacute;ctimas de estas
situaciones de abuso o aquellos que sean testigos, adem&aacute;s de la informaci&oacute;n
de c&oacute;mo actuar y a donde acudir. Este nuevo folleto amplia la lista de recursos
disponibles y entre ellos d&iacute;a, horario y lugar de reuni&oacute;n del grupo de mujeres
“Unidas se Puede”.
Colectivo “Unidas se Puede”
Raquel, Dinah y Miriam entre otras valientes mujeres, conforman un grupo y
trabajan juntas hace aproximadamente 8 a&ntilde;os. Se autodefinen como un grupo
de mujeres que a trav&eacute;s de la participaci&oacute;n ayudan a otras. En sus or&iacute;genes se
re&uacute;nen para crear una comisi&oacute;n donde gestionan temas del barrio; agua, luz,
distribuci&oacute;n del espacio, etc. De a poco van delineando los intereses que las
unen, definiendo su l&iacute;nea de trabajo: los derechos de las mujeres. En el 2006
comienzan a capacitarse en talleres sobre violencia, autoestima, salud sexual y
reproductiva. Estas diferentes capacitaciones junto con el apoyo de distintos
actores sociales e institucionales contribuyen a que “Unidas se puede”, se consolide como un grupo que la comunidad toledense va asociando a su activismo
con la lucha por los derechos de las mujeres.
A lo largo del tiempo, se han ido reuniendo en diferentes espacios brindados por la comunidad; primero en un club pol&iacute;tico (al cual desisten porque
se proponen luchar por los derechos de todas y consideran que eso puede ser
un impedimento), transitan por el Club San Isidro, la Escuela 285 y actual-
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mente se re&uacute;nen en el Sal&oacute;n Comunitario “Tota Quinteros”. Ellas ofician de
grupo de referencia para el tema de la violencia dom&eacute;stica. Actualmente siguen
trabajando y difundiendo los derechos de mujeres y ni&ntilde;as/os y adolescentes,
adem&aacute;s de impulsarse en un emprendimiento vinculado con la producci&oacute;n artesanal. Se visualiz&oacute; oportuno integrar la experiencia generada mediante los
proyectos ejecutados as&iacute; como las diversas actividades de Unidas se Puede para
profundizar conjuntamente en acciones en la comunidad de Toledo.
Trayectorias integrales
El proyecto denominado “Abordaje integral de la Violencia Basada en g&eacute;nero en Toledo: Intervenci&oacute;n con el colectivo Unidas se Puede en acciones de
promoci&oacute;n de modos de relacionamiento no violento” fue presentado en la
“Convocatoria a Proyectos para el Fortalecimiento de Trayectorias Integrales
2013-2014” de la Comisi&oacute;n Sectorial de Extensi&oacute;n y Actividades en el Medio donde fue aprobado y financiado para su ejecuci&oacute;n. Esta convocatoria
permiti&oacute; crear cargos docentes, los cuales estuvieron insertos en el Programa
Derechos Humanos y Psicolog&iacute;a del Instituto de Psicolog&iacute;a de la Salud de la
Facultad de Psicolog&iacute;a de la UdelaR. Este nuevo marco institucional permiti&oacute; difundir entre estudiantes el conocimiento de lo realizado promoviendo la
presentaci&oacute;n de proyectos. A su vez, habilito un nuevo reconocimiento para el
trabajo realizado por Unidas se Puede potenciando su conformaci&oacute;n grupal y
ampliando sus acciones lo que expresaron como un logro muy importante al
estar acompa&ntilde;adas por la Universidad de la Rep&uacute;blica.
Atendiendo la experiencia se entendi&oacute; que hab&iacute;a que tomar acciones
para sortear las limitaciones que implica trabajar desde la Universidad con
tiempos de encuadre institucional que en la mayor&iacute;a de estos proyectos tienen
entre 9 a 12 meses de permanencia en el territorio. Se planifico como estrategia
fortalecer las herramientas que ya posee la comunidad para correr a la figura
del universitario del lugar cargado de saber y alejado de la realidad social. Por
lo cual, uno de los objetivos m&aacute;s potentes de este proyecto adem&aacute;s de generar m&aacute;s visibilizaci&oacute;n y reconocimiento social hacia Unidas se Puede, ha sido
promover nuevas capacidades en dicho colectivo para incidir en la comunidad toledense en relaciones libres de violencia basada en g&eacute;nero. En &eacute;sta l&iacute;nea
queremos destacar que Unidas se Puede se present&oacute; al concurso “Perico P&eacute;rez
Aguirre defensor de los Derechos Humanos Canarios” con un trabajo que recoge la historia de vida del grupo, siendo seleccionado ganador del premio por
el Jurado, recibiendo la distinci&oacute;n en la Junta Departamental de Canelones el
10 de Diciembre del 2014, en una ceremonia de reconocimiento p&uacute;blica con la
presencia de las m&aacute;ximas autoridades departamentales. As&iacute; para el t&eacute;rmino de
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este proyecto quedar&aacute;n nuevas capacidades instaladas en el territorio surgidas
del m&uacute;ltiple intercambio acad&eacute;mico y popular potenciador de la integralidad
de saberes y de las funciones universitarias tan importantes para el medio que
puedan lograr los objetivos generales de los proyectos mencionados previamente en el texto, es decir contribuir a erradicar la violencia basada en g&eacute;nero.
Este equipo se ha visto sumamente enriquecido con estas experiencias, lo
que ha permitido definir lineas de trabajo profesional al servicio de la sociedad
detectando en este proceso nuevas &aacute;reas estrat&eacute;gicas de intervenci&oacute;n que se
espera poder abordar en el marco de nuevos proyectos universitarios, ahora
en la ciudad de Sauce. A su vez se ha producido una intensa trasmisi&oacute;n a otras
generaciones de estudiantes de la Facultad de Psicolog&iacute;a que se han visto motivados a incorporar la perspectiva de g&eacute;nero y derechos humanos en sus pr&aacute;cticas y presentaci&oacute;n de propuestas a proyectos concursables. Por todo lo vivido
y aprendido nos sentimos muy agradecidos a la Universidad de la Rep&uacute;blica y
orgullosos de formar parte de una instituci&oacute;n comprometida con la realidad
de nuestro pa&iacute;s.
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Entre la investigaci&oacute;n acci&oacute;n participativa y la formaci&oacute;n
integral: derivas y potencias
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[email protected]
Resumen
El pre sente art&iacute;culo tiene como objetivo presentar la experiencia de trabajo
de un Espacio de Formaci&oacute;n Integral (EFI), sobre la Desvinculaci&oacute;n de ni&ntilde;as
y ni&ntilde;os del sistema educativo en las Escuelas N&ordm; 342 y N&ordm; 227- Ruta 8 Km.16,
realizada en el a&ntilde;o 2013 con la participaci&oacute;n de tres servicios universitarios
(Facultad de Medicina, FCS: Departamento de Trabajo Social y Facultad de
Psicolog&iacute;a) y el acompa&ntilde;amiento por parte del Programa Integral Metropolitano, UdelaR.
El sentido de estas l&iacute;neas es recuperar algunos antecedentes que puedan
visibilizar acciones que hicieron posible la construcci&oacute;n del EFI, recuperando
la incidencia de las metodolog&iacute;as participativas de investigaci&oacute;n en el proceso
y resultados de los EFI, que adquieren relevancia en la discusi&oacute;n del sentido
metodol&oacute;gico y pol&iacute;tico de los mismos; sentidos claves para la realizaci&oacute;n de la
tarea, puestos en cuesti&oacute;n en la coyuntura universitaria actual.
Antecedentes
Construyendo espacios de trabajo: entre la Investigaci&oacute;n Acci&oacute;n Participativa y los
Espacios de Formaci&oacute;n Integral
Mencionamos aqu&iacute; algunos antecedentes que den cuenta de algunas condiciones que hicieron posible la construcci&oacute;n del EFI: Desvinculaci&oacute;n de ni&ntilde;as y
ni&ntilde;os del sistema educativo en las Escuelas N&ordm; 342 y N&ordm; 227- Ruta 8 Km.16
en el a&ntilde;o 2013.
1 Profesora Adjunta del Programa Integral Metropolitano, SCEAM-Udelar, Docente coordinadora
del EFI.
2 Docente de la Facultad de Psicolog&iacute;a-Instituto de Psicolog&iacute;a Social, Udelar, Docente del EFI.
3 Estudiante de la Licenciatura en Psicolog&iacute;a- Udelar, estudiante del EFI.
4 Licenciada en Psicolog&iacute;a-Udelar, estudiante del EFI.
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El problema de la desvinculaci&oacute;n de ni&ntilde;as y ni&ntilde;os del sistema educativo
surge de una aproximaci&oacute;n hacia el estudio de los factores cr&iacute;ticos identificados
en una investigaci&oacute;n realizada con metodolog&iacute;a de Investigaci&oacute;n Acci&oacute;n Participativa (Montero, 2006) desarrollada a partir del a&ntilde;o 2009 entre distintos
actores locales: Escuelas N&ordm; 342 y N&ordm; 227, Policl&iacute;nica Don Bosco, Policl&iacute;nica
Comunitaria 24 de junio, SOCAT Km 16, Hogar Marista, Programa Integral
Metropolitano de la UDELAR, estudiantes de la Licenciatura en Psicolog&iacute;a y
vecinos y vecinas del barrio del Km 16.
La desvinculaci&oacute;n educativa5 se constituy&oacute; en la categor&iacute;a anal&iacute;tica central del proyecto, posibilitando la detecci&oacute;n de la situaci&oacute;n de desmotivaci&oacute;n
frente al aprendizaje escolar. La investigaci&oacute;n-acci&oacute;n ten&iacute;a como cometido generar respuestas locales a dicho problema.
Algunas de las situaciones que generaron la preocupaci&oacute;n por la desvinculaci&oacute;n: las repeticiones sistem&aacute;ticas y el abandono de ni&ntilde;as y ni&ntilde;os que no
concluyen el ciclo escolar; el elevado nivel de ausentismo de los ni&ntilde;o/as y el
gran porcentaje de referentes adultos que consultan en Centros de Salud por
la atenci&oacute;n de “dificultades de aprendizaje” de ni&ntilde;os/as del barrio.
Entre los a&ntilde;os 2011 y 2012 se contin&uacute;a con el proceso mediante la metodolog&iacute;a de Investigaci&oacute;n Acci&oacute;n Participativa6. La IAP se constitu&iacute;a con el paso
del tiempo en el espacio de encuentro para debatir y construir acciones en torno
a los problemas sobre la educaci&oacute;n en la zona.
Algunas de las preguntas que contribuyeron a delimitar el problema fueron:
• &iquest;Qu&eacute; condiciones son las que generan e inciden en la desvinculaci&oacute;n escolar de las ni&ntilde;as y ni&ntilde;os de las Escuelas N&ordm; 342 y N&ordm; 227?
5 En una primera etapa del proyecto entend&iacute;amos que era necesario producir un proceso de construcci&oacute;n conjunta sobre el concepto, por lo que como equipo decidimos no formular un a priori conceptual para as&iacute; poder generar una problematizaci&oacute;n y desnaturalizaci&oacute;n (Fern&aacute;ndez, 2008) de los
significados de cada actor que conformara la IAP.
6 Denomin&aacute;bamos IAP tanto al espacio de trabajo que nucleaba a los actores participantes, como
a la metodolog&iacute;a de trabajo. No se dieron intercambios te&oacute;ricos de la herramienta, y por momentos
quedaba naturalizada como herramienta participativa por excelencia para trabajar con estos problemas psico-sociales. Podemos ver ahora que sab&iacute;amos m&aacute;s de la herramienta en un plano pr&aacute;ctico e
instrumental de lo que pod&iacute;amos dar cuenta conceptualmente; si bien esto lo consideramos como
una potencia creadora del equipo, a la vez se volv&iacute;a un impensado, y por tanto la herramienta corr&iacute;a
riesgo de debilitarse. La IAP es un modo de investigar participativo entre investigadores universitarios
(externos) y actores locales: investigadores internos (Montero, 2006) que por medio de proceso dial&oacute;gico decide qu&eacute; problemas construir colectivamente y c&oacute;mo transformarlos. Esta herramienta posibilita trabajar desde un entre, desde el encuentro, reconociendo como saberes tanto el saber cient&iacute;fico
-acad&eacute;mico- como el saber popular. En ese sentido la IAP es el lugar de encuentro para ambas formas
de conocimiento, es una tercera forma de saber (Montero, 2006) y de creaci&oacute;n de nuevos saberes,
creemos que es tambi&eacute;n el lugar desde el cual pueden inaugurarse pr&aacute;cticas.
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• &iquest;Cu&aacute;les son las percepciones de los actores comunitarios respecto
a las Escuelas como espacios educativos institucionalizados?
• &iquest;Qu&eacute; y cu&aacute;les son las condiciones de posibilidad de la comunidad para
apoyar el proceso de aprendizaje de las ni&ntilde;o/as?
• &iquest;Existen redes informales de apoyo entre los vecinos y vecinas de
la comunidad?
Era indispensable en la producci&oacute;n del problema, pensar en torno a &iquest;porqu&eacute; es un problema y para qui&eacute;nes es un problema? (Acosta y Bianchi, 2011)
adem&aacute;s de posicionarnos en relaci&oacute;n a c&oacute;mo lo ir&iacute;amos a construir, teniendo
en cuenta que la &uacute;nica manera de encontrar una visi&oacute;n m&aacute;s amplia, es estar en
alg&uacute;n sitio en particular. (Haraway, 1995)
Nos trazamos los siguientes objetivos:
1. Promover un proceso participativo de producci&oacute;n de conocimientos sobre la desvinculaci&oacute;n del sistema educativo de ni&ntilde;o/as de
Ruta 8 Km 16, orientado a la generaci&oacute;n de respuestas locales por
parte de los actores sociales involucrados en la problem&aacute;tica.
2. Contribuir a un ejercicio reflexivo y real de la ciudadan&iacute;a, con un
esp&iacute;ritu ampliamente inclusivo, &eacute;tico y solidario.
Algunas de las acciones implementadas:
• dise&ntilde;o de instrumentos para la recolecci&oacute;n de la informaci&oacute;n: entrevistas y talleres con familias y maestras.
• Dos talleres con los referentes familiares adultos y dos talleres con
ni&ntilde;os.
• Se ampl&iacute;a el equipo de investigaci&oacute;n con la participaci&oacute;n de dos
madres.
• Se sistematizaron siete entrevistas del primer momento de acercamiento a las familias y su visi&oacute;n del problema.
• Se vuelve a la construcci&oacute;n conjunta del problema y se ve como
necesidad la intervenci&oacute;n de otros actores que puedan sostener acciones y profundizar en el problema.
• Se definieron categor&iacute;as anal&iacute;ticas del problema: desvinculaci&oacute;n,
escuela, trayectorias educativas, representaciones sociales, aprendizaje, dificultades de aprendizaje, S&iacute;ndrome de indefensi&oacute;n adquirida.
A partir del an&aacute;lisis de las entrevistas surgen dos categor&iacute;as m&aacute;s: din&aacute;mica familiar y participaci&oacute;n social. Esta etapa de la IAP concluye con la realizaci&oacute;n de un informe de trabajo, en el que dej&aacute;bamos planteado algunas l&iacute;neas
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problema para seguir pensando y construyendo distintos anudamientos, las
mismas fueron:
• la necesidad de continuar indagando sobre el espacio escolar y su
propuesta pedag&oacute;gica;
• la situaci&oacute;n familiar y los roles que asumen las ni&ntilde;as y ni&ntilde;os en
cada familia;
• la construcci&oacute;n del autoestima de las ni&ntilde;o/as y madres en relaci&oacute;n
a la tarea del aprender;
• los problemas de salud que se manifiestan en los procesos de aprendizajes;
• la dificultad para tener en cuenta por parte del espacio educativo
las distintas motivaciones de las ni&ntilde;as y ni&ntilde;os.
Principios del a&ntilde;o 2013 el equipo universitario que particip&oacute; en el proceso de IAP decide presentarse a los llamados de los EFI a trav&eacute;s del PIM,
como posibilidad de darle continuidad al proceso de construcci&oacute;n del problema de cara a generar m&aacute;s acciones para la producci&oacute;n de respuestas locales. Era
necesario convocar otros actores universitarios, que pudieran desarrollar un
proceso formativo en esta tem&aacute;tica.
Devenir EFI
Concepciones y propuestas metodol&oacute;gicas que lo sustentaron
Se conforma un equipo integrado por docentes y estudiantes de Facultad de Medicina y de Facultad de Psicolog&iacute;a y se incorporan una docente y estudiantes de
Dpto. de Trabajo Social de Facultad de Ciencias Sociales.
Para generar respuestas integrales deb&iacute;amos inevitablemente pensar el
problema integralmente. Mediante el trabajo interdisciplinario y partiendo de la
premisa de que la desvinculaci&oacute;n del sistema educativo no concierne &uacute;nicamente
al sistema educativo, sino que configura un problema ineludible para el sistema
de salud y para la elaboraci&oacute;n de propuestas de desarrollo social, le asign&aacute;bamos un fundamento conceptual y pol&iacute;tico a la intersectorialidad, en tanto todas
aquellas pol&iacute;ticas que persigan estrategias orientadas a la transformaci&oacute;n de los
problemas sociales, deben ser planificadas y desarrolladas intersectorialmente.
Una fortaleza concierne a la conceptualizaci&oacute;n del problema central de
este EFI, en tanto, la estrategia de intervenci&oacute;n se fundamenta en la exigencia
de la intersectorialidad entre salud y educaci&oacute;n, se sustenta en la articulaci&oacute;n de
saberes como b&uacute;squeda de estrategias que den respuestas, entre los actores sociales involucrados al problema planteado. La apuesta era el dise&ntilde;o y desarrollo de
estrategias de intervenci&oacute;n del problema desde un abordaje intersectorial e inter-
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disciplinario, integrando la mirada y de las familias y de otros t&eacute;cnicos, unido al
di&aacute;logo y a la construcci&oacute;n colectiva de acuerdos.
En lo que concierne a las formas que adquiere esa participaci&oacute;n, podemos se&ntilde;alar una importante diferencia entre el tiempo de la IAP y el tiempo del
EFI. Durante el primero, los t&eacute;cnicos formaban parte de una grupalidad que fue
dise&ntilde;ando y planificando las etapas de la investigaci&oacute;n. M&aacute;s tarde se sumaron
referentes familiares y comunitarios. Esto demarc&oacute; la configuraci&oacute;n del equipo
investigador-investigado. En ese &aacute;mbito se definieron las herramientas t&eacute;cnicas
que se aplicar&iacute;an y se fue procesando la informaci&oacute;n que fue surgiendo. Se identifican durante este momento de la IAP, las dimensiones participativas de los
diferentes actores involucrados como cualidades productoras de
• informaci&oacute;n para la construcci&oacute;n de los datos del problema
• selecci&oacute;n de las t&eacute;cnicas a utilizar para el relevamiento de la informaci&oacute;n
• aplicaci&oacute;n de la t&eacute;cnicas
• an&aacute;lisis y procesamiento de la informaci&oacute;n
• debate y discusi&oacute;n sobre el material obtenido
• elaboraci&oacute;n del informe
Durante el tiempo EFI, las dimensiones participativas cambian, pudi&eacute;ndose identificar con claridad una relaci&oacute;n de asociaci&oacute;n (Rovere, 2002) entre el
equipo universitario y el equipo de salud para fortalecer la intervenci&oacute;n sobre el
problema de la desvinculaci&oacute;n. Se observa
• debilitamiento en la participaci&oacute;n de los referentes familiares, adquiriendo un lugar de destinatarios de la intervenci&oacute;n
• un equipo docente de la escuela involucrado en forma cotidiana en
el trabajo con el EFI
• un desplazamiento de los t&eacute;cnicos integrantes de la red institucional.
La red institucional queda fragilizada en torno al EFI, por efecto que se
focaliza la intervenci&oacute;n en los dispositivos que se explicitan a continuaci&oacute;n.
Definimos como objetivo del EFI: aportar al dise&ntilde;o de estrategias de intervenci&oacute;n en los problemas de la desvinculaci&oacute;n del sistema educativo desde una
perspectiva intersectorial de salud y educaci&oacute;n.
Desde este marco se defini&oacute; una estrategia de acci&oacute;n integradora de los
contextos:
1. Familiar:
a. se dise&ntilde;&oacute; participativamente una estrategia de apoyo interdisciplinario que acompa&ntilde;aron parte del proceso de aprendizaje de las
ni&ntilde;o/as.
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b. se indag&oacute; acerca de las caracter&iacute;sticas del v&iacute;nculo entre instituci&oacute;n
escolar y familia. Haciendo foco sobre el relacionamiento que establec&iacute;a la familia y la instituci&oacute;n escolar.
2. Escolar:
se gener&oacute; espacios de trabajo con docentes para pensar la dimensi&oacute;n
institucional del problema. &Eacute;ste trabajo tuvo en un primer tiempo una perspectiva etnogr&aacute;fica (Guber, 2001) porque requiri&oacute; estar en la escuela, en su
cotidianeidad.
3. Comunitario:
las actividades para la sensibilizaci&oacute;n y reflexi&oacute;n acerca de la participaci&oacute;n de la comunidad en la educaci&oacute;n no se realizaron, pero se incorpor&oacute; otro
dispositivo para el abordaje del problema: un dispositivo grupal a fin de visibilizar la mirada de los ni&ntilde;os/as.
EFI: Dispositivos de trabajo. C&oacute;mo inaugurar pr&aacute;cticas sobre la
desvinculaci&oacute;n
Pensamos el dispositivo como una “red de relaciones que se pueden establecer
elementos heterog&eacute;neos: discursivos, instituciones, arquitectura, reglamentos (...)
lo dicho y lo no dicho” (Fern&aacute;ndez, 2007) Y en este caso tambi&eacute;n nos referimos a
“artificios tecnol&oacute;gicos dise&ntilde;ados por nosotros en las intervenciones institucionales
y/o comunitarias, pensado como m&aacute;quina que dispone a ..., que crea condiciones
de posibilidad, que provoca o pone en visibildad y eventualmente en enunciabilidad
latencias grupales, institucionales y/o comunitarias” (Fern&aacute;ndez, 2007).
Estas m&aacute;quinas tuvieron una modalidad de acompa&ntilde;amientos.
a. Acompa&ntilde;ando familias
En lo familiar se trabaj&oacute; a partir de las demandas construidas con familias seleccionadas desde la escuela, instituci&oacute;n que se enuncia como organizaci&oacute;n capaz de pensar y operar sobre un entorno en alteraci&oacute;n (Cantarelli, 2001).
El equipo integrado por una dupla de estudiantes de Psicolog&iacute;a y Trabajo
Social construye una responsabilidad compartida con la escuela, intentando
transformar la impotencia en potencia, y generar movimientos capaces de producir lo que no est&aacute; (Duschantzky, 2007). Entendemos el acompa&ntilde;amiento
como una modalidad de intervenci&oacute;n psico-social generadora de confianza y
de autonom&iacute;a para resolver situaciones de la vida cotidiana, del &aacute;mbito familiar. El acompa&ntilde;amiento permiti&oacute; el abordaje de una posible desvinculaci&oacute;n
educativa desde los afectos, construyendo con la familia otros lentes para mirar
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los problemas y apuntalar en la generaci&oacute;n de sus propios movimientos, fortaleciendo v&iacute;nculos con la escuela.
b. Estar en la escuela
El trabajo const&oacute; de la presencia semanal de dos estudiantes de psicolog&iacute;a con el objetivo de aproximarse y acompa&ntilde;ar a las maestras de la escuela en
su cotidianeidad pudiendo aportar a la comprensi&oacute;n de algunos fen&oacute;menos que
inciden en la desvinculaci&oacute;n educativa.
Estar en la escuela, en su acontecer, sin detener el quehacer cotidiano
de las maestras, permiti&oacute; construir un dispositivo m&oacute;vil (Rodr&iacute;guez Nebot,
2004) sostenido en el cuidado y la escucha, que habilitaron encontrarnos con
la escuela y desde all&iacute; visualizar lo cotidiano. Dispositivo que gener&oacute; instancias para que las maestras pudieran pensarse a si mismas, en su producci&oacute;n de
enunciaci&oacute;n siendo parte de la instituci&oacute;n, y problematizar sus pr&aacute;cticas, en
el sentido de desprenderse del proceso acr&iacute;tico de aceptar ciertos fen&oacute;menos
como naturales, pudiendo reflexionar sobre sus causas y efectos; dando lugar a
la desnaturalizaci&oacute;n del problema (Montero, 2006).
c. Grupo de ni&ntilde;os
Este espacio se propuso como objetivo construir una situaci&oacute;n grupal
para visibilizar las miradas de los ni&ntilde;os respecto al problema de la desvinculaci&oacute;n escolar.
El equipo de trabajo integrado por dos estudiantes y una docente de psicolog&iacute;a ten&iacute;a como horizonte construir un espacio de encuentro de ni&ntilde;os y
ni&ntilde;as mediante t&eacute;cnicas expresivas y creativas tal que los ni&ntilde;o/as expresaran
sus intereses, motivaciones y dificultades en relaci&oacute;n a la situaci&oacute;n escolar.
El grupo trabaj&oacute; con un total de doce encuentros en la Policl&iacute;nica Don
Bosco con una constante de diez ni&ntilde;os, previamente seleccionados por las escuelas en funci&oacute;n de los criterios acordados con el EFI.
La producci&oacute;n de enunciados de los ni&ntilde;os era de malestar hacia la escuela, aburrimiento, sinti&eacute;ndose “malos alumnos y compa&ntilde;eros”, se trat&oacute; de
desconstruir y de no psicologizar ese malestar potenciando sus habilidades y
motivaciones, y haciendo visible la dificultad que tiene la instituci&oacute;n escuela
para hacer lugar a estas otras habilidades de los ni&ntilde;o/as.
Potencias de lo grupal
Creemos que los EFI posibilitan la producci&oacute;n de situaciones grupales, grupos que puedan estar transversalizados por lo deseante, por lo enunciativo, lo
social/exterior. “agentes de enunciaci&oacute;n, soportes de deseo, elementos de crea-
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ci&oacute;n institucional” (Guattari y Rolnik, 2013). Los EFI trabajan con grupos y
grupalidades, que arriesga a la experimentaci&oacute;n, y b&uacute;squeda de nuevas formas
de relaciones humanas a inventar (Pavlovsky, 2005). Los EFI muchas veces
producen desde estas formas, y, a la vez, las promueven.
Este EFI ha tenido esos efectos, tanto a nivel de los actores comunitarios
-ni&ntilde;os, madres- como a nivel del equipo docente en trabajo conjunto con los
estudiantes.
La integralidad y sus relaciones con las diferentes metodolog&iacute;as de
investigaci&oacute;n
La articulaci&oacute;n de funciones universitarias es una de las dimensiones de la integralidad. Para este EFI, el hecho de provenir de un proceso de IAP que indic&oacute; e
impregn&oacute; todo el proceso de trabajo, significa una privilegiada oportunidad para
reflexionar acerca de los aportes de la IAP a la integralidad. La modalidad de IAP
incide en los resultados de la pr&aacute;ctica integral, en este caso, en la apropiaci&oacute;n de la
producci&oacute;n de conocimiento por parte de los actores participantes.
1. La IAP como metodolog&iacute;a permite pensar en el sentido pol&iacute;tico de la participaci&oacute;n, en este sentido resulta un fin en si mismo como camino del fortalecimiento de las democracias ( Jim&eacute;nez y Rebellato, 1997).
2. La IAP como metodolog&iacute;a permiti&oacute; por medio de t&eacute;cnicas participativas
construir un problema sensible para su poblaci&oacute;n identificando la diversidad de factores que inciden en la problem&aacute;tica.
3. Esta construcci&oacute;n no se dio sin conflictos y sin contradicciones, notamos
tensiones en torno al ejercicio del poder en relaci&oacute;n a los saberes de los
agentes, esto es: a la circulaci&oacute;n de la informaci&oacute;n y la palabra, los modos
de tomar las decisiones, el respeto a los acuerdos, y la tendencia de nosotros
agentes externos a sugerir y concluir sin respetar los tiempos de lo colectivo. Corr&iacute;amos el riesgo de que la participaci&oacute;n tuviera un sentido de colaboraci&oacute;n, y de perpetuaci&oacute;n de las relaciones de subordinaci&oacute;n. ( Jim&eacute;nez
y Rebellato, 1997)
4. Desde el proceso de IAP el EFI se vislumbraba como una deriva. Una forma desde la cual el problema se pod&iacute;a revitalizar con nuevas miradas que
integraran el equipo. Modalidad para seguir construyendo el problema
integralmente, que seg&uacute;n Sarachu (s/f ) “comprende la b&uacute;squeda de integridad (…) en el sentido subjetivo de generar un v&iacute;nculo entero y cabal que
nos lleva a pensar en los desaf&iacute;os &eacute;tico-pol&iacute;ticos y desarrollar el potencial
reflexivo sobre nuestras acciones individuales y colectivas en tantos sujetos,
al mismo tiempo sociales y &uacute;nicos, indivisibles pero incompletos”
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5. El EFI se construy&oacute; desde una concepci&oacute;n de integralidad como espacio
para experimentar el aula desde los propios contextos de trabajo, esto es:
“el barrio” como aula (Tommasino, 2008). Y desde all&iacute; construir formas de
investigaci&oacute;n, ense&ntilde;anza y extensi&oacute;n. (Cortegoso, Pereyra y Sarachu, s.f.)
6. El EFI pudo recuperar y continuar trabajando con metodolog&iacute;as de investigaci&oacute;n-acci&oacute;n que orientaran a la producci&oacute;n de conocimiento y a las
acciones proyectadas para el abordaje del problema. De hecho en las pr&aacute;cticas de la investigaci&oacute;n acci&oacute;n y m&aacute;s tarde de la IAP se encuentran algunos
los fundamentos que pueden orientar la b&uacute;squeda de integralidad (Cortegoso, Pereyra y Sarachu, s.f.).
7. El proceso de trabajo comparti&oacute; caracter&iacute;sticas similares a otras experiencias universitarias en marcha, orientadas a la construcci&oacute;n del contrapoder
popular (Cortegoso, Pereyra y Sarachu, s.f.); en el sentido de: construir una
investigaci&oacute;n colectiva que promueva espacios asamblearios, desde donde
se buscara construir pensamiento y acci&oacute;n; la importancia que se dio a la
historizaci&oacute;n para la desnaturalizaci&oacute;n de los significados sobre el problema; y la valoraci&oacute;n a la cultura popular para pensar los problemas situados
(Cortegoso, Pereyra y Sarachu, s.f.).
Ideas producidas en la pr&aacute;ctica integral
&iquest;Qu&eacute; aporte tangible se realiza a los involucrados en la problem&aacute;tica?
Una vez transcurrida la experiencia, evaluamos que la mirada integral como
soporte epist&eacute;mico de la pr&aacute;ctica, le provee eficacia al trabajo con la gente, tanto en lo que supone la resoluci&oacute;n de los problemas que afectan las vidas de las
personas y de las instituciones, como en la democratizaci&oacute;n de lo que vamos
aprendiendo y en los saberes que vamos produciendo.
De los aprendizajes y saberes de este EFI:
a. del acompa&ntilde;amiento
Aprendimos sobre las metodolog&iacute;as inspiradas en el aprender haciendo, pudiendo rescatar la articulaci&oacute;n pr&aacute;ctica-teor&iacute;a-pr&aacute;ctica. La articulaci&oacute;n constante entre el an&aacute;lisis de los marcos conceptuales que sostienen la
experiencia y la vivencia de la experiencia misma. El dispositivo construido de
acompa&ntilde;amientos, insisten en la praxis universitaria: aprender de la experiencia
del conflicto que produce el encuentro interdisciplinario, de la coordinaci&oacute;n
de los equipos interinstitucionales, del encuentro de los saberes con los otros y
de la propia transformaci&oacute;n como docentes y estudiantes.
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El sentido de la resignificaci&oacute;n de la vivencia de la desvinculaci&oacute;n y de la
desmotivaci&oacute;n produjo cambios en torno a la construcci&oacute;n de otras subjetividades posibles.
b. de la intersectorialidad: la transferencia metodol&oacute;gica del dispositivo universitario.
La articulaci&oacute;n de un equipo intersectorial, que no s&oacute;lo persiste en la
declaraci&oacute;n de buenas intenciones, sino que construye acciones operativas. Interviene en forma intersectorial, estableciendo pertenencias espec&iacute;ficas tanto
en la escuela como en la policl&iacute;nica, como las dos instituciones representativas
de ambos sectores, no s&oacute;lo co-construyendo el problema (desde la mirada integral), sino que tienen competencias y responsabilidades en dise&ntilde;ar modalidades de intervenci&oacute;n sobre la misma.
c. de la formaci&oacute;n de los docentes y los estudiantes:
los EFI suponen un v&iacute;nculo docentes-estudiantes-actores que configuran un espacio dial&oacute;gico que permite distinguir condensaciones de saberes
pertenecientes a diferentes racionalidades, quedando interpelados en forma
horizontal y democr&aacute;tica. Las preguntas se dirigen hacia m&uacute;ltiples interlocutores y las respuestas se van formulando en la asociaci&oacute;n de esos saberes, espec&iacute;ficos y compartidos.
Otros aprendizajes:
1) podemos afirmar que las cualidades del conocimiento son diversas en
los dos tiempos que recoge este art&iacute;culo: el tiempo de la IAP y el tiempo del
EFI
• en el primero, el conocimiento previo con el cual los actores inician
la experiencia, es fundacional. Ese conocimiento insiste y es el que
sostiene la necesidad y la preocupaci&oacute;n convocante. Le otorga sentido a la interrogaci&oacute;n sobre la problem&aacute;tica de la desvinculaci&oacute;n.
• en el segundo, el conocimiento que se produce, es la trayectoria y el
recorrido por las acciones de la discusi&oacute;n. Es no s&oacute;lo el producto y
el informe, sino que es, sustantivamente la vivencia de cambio que
se experimenta frente a una experiencia colectiva de encuentro entre
racionalidades diferentes, pudiendo identificar las ideas que se han
ido modificando.
2) podemos afirmar tambi&eacute;n que las dos organizaciones: IAP y EFI, para
nuestro caso, han comportado diferencias en t&eacute;rminos metodol&oacute;gicos, correlacionadas con los &eacute;nfasis atribuidos a las intencionalidades:
• en la IAP el proceso ha sido investigativo orientado a la intervenci&oacute;n
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• en el EFI el proceso ha estado orientado por la intervenci&oacute;n investigativa
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Experiencias de abordaje universitario integral
en materia de prevenci&oacute;n de usos problem&aacute;ticos
de drogas en ense&ntilde;anza media
Juan E. Fern&aacute;ndez Romar1; Micaela Franco Tramontin2; Evangelina Curbelo Arroqui3.
[email protected]
Resumen
Desde inicios del a&ntilde;o 2009 un equipo conformado por estudiantes y docentes
del Instituto de Psicolog&iacute;a Social de la Facultad de Psicolog&iacute;a ha desarrollando
intervenciones en diferentes liceos de Montevideo en el marco inicial de un
acuerdo de trabajo, que en octubre de 2011 cristaliz&oacute; en un convenio tripartito
entre la Junta Nacional de Drogas ( JND), el Consejo de Educaci&oacute;n Secundaria y la Universidad de la Rep&uacute;blica con el fin de implementar una pr&aacute;ctica de
concepci&oacute;n integral asumiendo como objetivos espec&iacute;ficos del acuerdo:
• Propiciar el desarrollo de perspectivas integrales, investigaci&oacute;n, extensi&oacute;n y docencia, para el abordaje de las problem&aacute;ticas sociales
vinculadas a la salud y educaci&oacute;n en general, y a los usos problem&aacute;ticos de drogas en particular.
• Promover el desarrollo de abordajes interdisciplinarios e interinstitucionales de estas problem&aacute;ticas.
• Producci&oacute;n de conocimiento espec&iacute;fico acerca de las problem&aacute;ticas
emergentes en los centros educativos de Ense&ntilde;anza Secundaria, con
el fin de aportar al dise&ntilde;o de pol&iacute;ticas y estrategias de intervenci&oacute;n
frente a las mismas.
1 Licenciado en Psicolog&iacute;a, Magister en Psicolog&iacute;a Social, Profesor Agregado del equipo docente del
Subprograma Abordajes multidisciplinarios en el consumo problem&aacute;tico de drogas del Instituto de
Psicolog&iacute;a Social, Facultad de Psicolog&iacute;a, UdelaR.
2 Licenciada en Psicolog&iacute;a, Ayudante del equipo docente del Subprograma Abordajes multidisciplinarios en el consumo problem&aacute;tico de drogas del Instituto de Psicolog&iacute;a Social, Facultad de Psicolog&iacute;a, UdelaR.
3 Licenciada en Psicolog&iacute;a, Ayudante del equipo docente del Subprograma Abordajes multidisciplinarios en el consumo problem&aacute;tico de drogas del Instituto de Psicolog&iacute;a Social, Facultad de Psicolog&iacute;a, UdelaR.
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• Contribuir al desarrollo de comunidades educativas saludables propiciando articulaciones que potencien la labor promocional y preventiva en los distintos niveles de la organizaci&oacute;n.
Este convenio posibilit&oacute; la instrumentaci&oacute;n de diversas pr&aacute;cticas intervenci&oacute;n, investigaci&oacute;n y docencia articuladas en torno a un objetivo principal
y general definido como la prevenci&oacute;n de usos problem&aacute;ticos de drogas en la
ense&ntilde;anza media, que se desagreg&oacute; en dos l&iacute;neas complementarias de trabajo:
una referida a la exploraci&oacute;n de la subjetividad adolescente y su relaci&oacute;n con las
drogas y otra orientada a la determinaci&oacute;n de las mejores estrategias de prevenci&oacute;n de usos problem&aacute;ticos de sustancias psicoactivas en ese &aacute;mbito.
Precisamente en el transcurso del a&ntilde;o 2009 la JND (organismo dependiente de la Presidencia de la Rep&uacute;blica de car&aacute;cter interministerial) en virtud
de su responsabilidad institucional como rector de las pol&iacute;ticas relacionadas
con drogas, estableci&oacute; nuevas alianzas, compromisos y desaf&iacute;os en relaci&oacute;n con
esta problem&aacute;tica en la &aacute;mbito de la educaci&oacute;n, a partir de nuevos convenios
con el Consejo Directivo Central de la Administraci&oacute;n Nacional de Educaci&oacute;n P&uacute;blica al tiempo que identificaba a las instituciones educativas como los
actores fundamentales en la promoci&oacute;n de salud y la prevenci&oacute;n de los da&ntilde;os
individuales y sociales causados por el abuso de drogas.
Partiendo de la experiencia acumulada en la instrumentaci&oacute;n de algunos talleres sobre los riesgos inherentes al uso de alcohol y drogas realizados
con anterioridad a esa fecha, la JND convoc&oacute; a docentes del actual Instituto
de Psicolog&iacute;a Social de la Facultad de Psicolog&iacute;a para comenzar a planificar e
instrumentar algunas l&iacute;neas de trabajo con una perspectiva integral que se iniciaron poco despu&eacute;s y que han tenido continuidad hasta el presente.
A partir de esa convocatoria, el actual subprograma Abordajes multidisciplinarios en el consumo problem&aacute;tico de drogas del Instituto de Psicolog&iacute;a
Social, comenz&oacute; a implementar -junto con estudiantes avanzados de la Licenciatura de Psicolog&iacute;a- espacios para la promoci&oacute;n de salud y la prevenci&oacute;n de
usos problem&aacute;ticos de drogas en algunos liceos de la capital que demandaban
atenci&oacute;n debido a situaciones cr&iacute;ticas asociadas a drogas.
Desde entonces se realizaron talleres y se instrumentaron diversos dispositivos de intervenci&oacute;n en situaciones cr&iacute;ticas en los liceos N&ordm;6 Francisco Bauz&aacute; (2009); Liceo N&deg;42 de Malv&iacute;n Norte (2010 y 2012), Liceo N&ordm; 14 (2011),
Liceo N&ordm; 70 (2014), Liceo N&ordm;17 (2014), Liceo N&ordm; 19 (2014) y Liceo N&ordm; 24
(2014).
Este proceso se desarroll&oacute; en forma gradual y adquiri&oacute; diversas caracter&iacute;sticas instrumentales a&ntilde;o tras a&ntilde;o pasando de intervenciones que implicaban
a un docente universitario y tres estudiantes de un seminario de profundiza-
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ci&oacute;n dedicado a una tem&aacute;tica m&aacute;s general, a la situaci&oacute;n actual en que participan tres docentes estables y diez estudiantes avanzados que siguen un curso
anual espec&iacute;fico y optativo denominado Herramientas para la Prevenci&oacute;n de
Usos Problem&aacute;ticos de Drogas en Ense&ntilde;anza Media y que desarrollan su pr&aacute;ctica curricular en cuatro liceos de la capital.
La continuidad de la tarea permiti&oacute; tambi&eacute;n que algunas estudiantes que
participaron en las primeras experiencias de prevenci&oacute;n de problemas relacionados con drogas luego lo siguieron haciendo como Colaboradoras Honorarias para integrarse finalmente como docentes rentadas del equipo, posibilitando as&iacute; nuevas formas de transmisi&oacute;n generacional de saberes.
Volviendo al raconto hist&oacute;rico cabe se&ntilde;alar que durante los a&ntilde;os 2009 y
2010 se instrumentaron las primeras experiencias de prevenci&oacute;n de usos problem&aacute;ticos de drogas en el liceo No. 6, Francisco Bauz&aacute;, los cuales funcionaron
bajo la modalidad de taller y que fueron coordinados por estudiantes universitarios de un seminario de profundizaci&oacute;n sobre las problem&aacute;ticas sociales
asociadas a usos de drogas.
Estos dispositivos comenzaron a denominarse Espacio Salud y configuraron espacios extracurriculares de prevenci&oacute;n in espec&iacute;fica de usos problem&aacute;ticos de drogas en los que estudiantes de tercer a&ntilde;o de liceo participaban en
forma voluntaria.
As&iacute; se forjaron estas primeras experiencias en las que los lineales que optaban por participar desarrollaban pr&aacute;cticas expresivas a nivel pl&aacute;stico y ejercicios sociodram&aacute;ticos que ten&iacute;an como cometido identificar y elaborar en
forma verbal y art&iacute;stica los problemas que percib&iacute;an como acuciantes para su
generaci&oacute;n.
La propuesta metodol&oacute;gica era la de un taller coordinado por dos estudiantes universitarios y que se implementaba conformando peque&ntilde;os grupos
de 8 a 12 estudiantes liceales de todos los terceros a&ntilde;os del ciclo b&aacute;sico donde se propiciaba el reconocimiento y discusi&oacute;n de opiniones y vivencias de
sus integrantes, generando de este modo una experiencia social significativa
a partir de la interacci&oacute;n con los dem&aacute;s frente a una tarea espec&iacute;fica. Por esta
v&iacute;a se posibilitaba la asignaci&oacute;n de un tiempo y un espacio para el an&aacute;lisis de
vivencias, el desarrollo de reflexiones, conceptualizaciones y aprendizajes que
pod&iacute;an eventualmente estar relacionados con el uso de drogas aunque no necesariamente.
El dise&ntilde;o de estas pr&aacute;cticas y talleres eran responsabilidad de los estudiantes universitarios de psicolog&iacute;a que a su vez hab&iacute;an elegido esta modalidad
de pr&aacute;ctica integral y hab&iacute;an asumido como parte de sus obligaciones curriculares el proponer, argumentar y planificar tanto las actividades a desarrollar
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con los liceales as&iacute; como el registro de la experiencia y la instrumentaci&oacute;n de
una evaluaci&oacute;n de los hecho.
Entre otros cuestiones relevantes la evaluaci&oacute;n y sistematizaci&oacute;n de datos
realizada en 2010 en torno a esta experiencia sirvi&oacute; para poder determinar primariamente los problemas que esos j&oacute;venes liceales percib&iacute;an como m&aacute;s significativos en sus vidas y en su entorno inmediato: comunicaci&oacute;n con el mundo
adulto; violencia (en sus diversas expresiones), sexualidad y usos salvajes de
drogas (especialmente pasta base de coca&iacute;na).
De este modo los equipos que trabajaron en los liceos No 6 y No 42 durante 2009 y 2010 y que estuvieron conformados por un colaborador honorario y tres estudiantes avanzados desplegaron (bajo un r&eacute;gimen de supervisi&oacute;n
cont&iacute;nua) una serie de actividades que vertebraron la experiencia: discusi&oacute;n
de la bibliograf&iacute;a b&aacute;sica de referencia; planificaci&oacute;n t&eacute;cnica de talleres; establecimiento de nuevos contactos interinstitucionales para las habilitaciones
correspondientes; coordinaciones con autoridades y docentes; participaci&oacute;n
en las redes sociales comunitarias existentes; instrumentaci&oacute;n de entrevistas
diagn&oacute;sticas y de derivaci&oacute;n frente a situaciones problem&aacute;ticas emergentes;
coordinaciones con los recursos disponibles a nivel territorial; dise&ntilde;o de evaluaciones de lo realizado; an&aacute;lisis y sistematizaci&oacute;n de resultados.
Asimismo a lo largo del a&ntilde;o, los estudiantes universitarios desarrollaron
en forma complementaria un estado del arte de las pr&aacute;cticas de prevenci&oacute;n
de usos problem&aacute;ticos de drogas en ense&ntilde;anza media a nivel internacional as&iacute;
como una taxonom&iacute;a de las t&eacute;cnicas pasibles de ser instrumentadas con tales
fines.
De este modo se logr&oacute; una aproximaci&oacute;n descriptiva de las preocupaciones e intereses emergentes en esas generaciones de estudiantes y la consolidaci&oacute;n de un conjunto ordenado en t&eacute;rminos metodol&oacute;gicos de t&eacute;cnicas para la
intervenci&oacute;n.
Por otra parte, la presencia regular de estudiantes universitarios de psicolog&iacute;a en los liceos propici&oacute; el acercamiento tanto de liceales que participaban
de ese Espacio as&iacute; como de otros que no lo hac&iacute;an, para manifestarles diversos problemas e inquietudes que en muchos casos fueron interpretados por el
equipo universitario de trabajo y por las autoridades del liceo como demandas
encubiertas de atenci&oacute;n psicol&oacute;gica.
En todos los casos, las consultas m&aacute;s o menos formales (por lo general
eran conversaciones de corredor) fueron derivadas a los equipos t&eacute;cnicos de
secundaria o bien discutidas interinstitucionalmente (con todos los resguardos &eacute;ticos que amerita esta situaci&oacute;n) con el fin de encontrar una respuesta
adecuada al problema planteado. Esta tarea se volvi&oacute; tan frecuente que debi&oacute;
ser integrada al esquema general de trabajo del equipo.
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A partir del a&ntilde;o 2011 nuestras intervenciones pasaron a desarrollarse
en el denominado Espacio Curricular Abierto (ECA) que fuera creado por el
Consejo de Educaci&oacute;n Secundaria en 2006 y que ya estaba instituido dentro
de los liceos donde se trabaj&oacute;.
El ECA ha sido definido institucionalmente desde su creaci&oacute;n, como un
espacio flexible y din&aacute;mico, que apela a la creatividad y a la participaci&oacute;n de los
estudiantes procurando atender a sus necesidades y expectativas y en donde se
procuran desarrollar proyectos de trabajo relacionados con el contexto espec&iacute;fico de cada comunidad educativa y en armon&iacute;a con los objetivos pedag&oacute;gicos
asumidos por la instituci&oacute;n. Se trata tambi&eacute;n de un espacio en el que se procura potenciar el desarrollo personal e integral del estudiante y sus capacidades
para el ejercicio de una ciudadan&iacute;a democr&aacute;tica, participativa y responsable.
Para el logro de estos objetivos se intenta complementariamente promover
valores tales como la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y compromiso as&iacute; como la capacidad de escucha y de organizaci&oacute;n.
Si bien exist&iacute;a una coincidencia axiol&oacute;gica total entre las propuestas de
intervenci&oacute;n que nuestro equipo propon&iacute;a y los objetivos de ECA, de todos
modos nos oblig&oacute; a un nuevo r&eacute;gimen de di&aacute;logo y nuevos marcos de negociaci&oacute;n para el desarrollo de los talleres de prevenci&oacute;n...por lo pronto con el
docente a cargo del ECA.
Desde entonces el docente responsable del ECA se integr&oacute; al equipo universitario tanto en la etapa de planificaci&oacute;n de los talleres proyectados en materia de
drogas (que se reservaron para el segundo semestre del a&ntilde;o) as&iacute; como en su posterior
ejecuci&oacute;n en la segunda mitad del a&ntilde;o.
De esta forma el equipo universitario se aboca durante el primer tramo
del a&ntilde;o al estudio y reconocimiento de la tem&aacute;tica y &aacute;mbito de intervenci&oacute;n,
para luego iniciar una planificaci&oacute;n, un entrenamiento en las t&eacute;cnicas a utilizar
y una adecuada coordinaci&oacute;n de lo que se realizar&aacute; en la segunda etapa.
Algunos productos parciales resumen estas ricas experiencias y fueron
comunicadas en diversas oportunidades por nuestro equipo, pudiendo destacarse la intervenci&oacute;n de un equipo universitario tanto en el 1&ordm; Encuentro
Nacional de Experiencias de Trabajo en Drogas con Recursos Expresivos (2012)
como en la segunda edici&oacute;n del mismo realizado en 2013 y en el Primer Curso
de Formaci&oacute;n sobre prevenci&oacute;n de usos problem&aacute;ticos de drogas y su abordaje en el
espacio curricular abierto que se realiz&oacute; en el Edificio Artigas en octubre de 2013.
Las principales conclusiones y recomendaciones de las experiencias de
abordaje integral rese&ntilde;adas a la que arrib&oacute; nuestro equipo son las siguientes:
• Las diversas expresiones problem&aacute;ticas de los usos de drogas se configuran de manera muy distinta a nivel local en cada barrio o zona.
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Aunque sea posible estandarizar herramientas y metodolog&iacute;as de
prevenci&oacute;n para su aplicaci&oacute;n en educaci&oacute;n media resulta recomendable indagar el modo en que la poblaci&oacute;n estudiantil percibe y se
representa el problema con el fin de elucidar las mejores estrategias
posibles.
• Asimismo resulta recomendable integrar y activar la red de recursos disponibles a nivel social y comunitario desde el comienzo
posibilitando un di&aacute;logo interdisciplinario e intersectorial permanente. De esta forma es posible derivar con celeridad las situaciones problem&aacute;ticas emergentes.
• La articulaci&oacute;n intergeneracional en t&eacute;rminos etarios y de formaci&oacute;n acad&eacute;mica mejora el funcionamiento del dispositivo y optimiza la capacitaci&oacute;n de todos los actores institucionales: estudiantes universitarios implementando las tareas; j&oacute;venes docentes
(Grado I y II) asumiendo las coordinaciones y el desarrollo de las
sistematizaciones; docentes de grado superior supervisando la articulaci&oacute;n e integraci&oacute;n arm&oacute;nica de todos los elementos y acciones.
Actualmente, el equipo se encuentra en un proceso de cambio y enfrentado a nuevos desaf&iacute;os. El nuevo marco regulatorio del cannabis obliga al Estado a normalizar y asumir pol&iacute;ticas de prevenci&oacute;n de usos problem&aacute;ticos de
drogas en la educaci&oacute;n.
El 10 de diciembre de 2013 el gobierno uruguayo aprob&oacute; una ley que
regula el mercado de esa planta y que introduce variables originales tales como
que el control de la producci&oacute;n quede en manos del Estado o bien abriendo la
posibilidad de un uso industrial del c&aacute;&ntilde;amo y nuevas formas de uso medicinal
del mismo.
Simult&aacute;neamente la nueva Ley N&deg;19.172, sobre la Regulaci&oacute;n de la producci&oacute;n, comercializaci&oacute;n y consumo de marihuana y sus derivados, en el Cap&iacute;tulo II
titulado “De la salud y la educaci&oacute;n de la poblaci&oacute;n y los usuarios” establece en el
Art&iacute;culo 10 que: “El Sistema Nacional de Educaci&oacute;n P&uacute;blica deber&aacute; disponer de
pol&iacute;ticas educativas para la promoci&oacute;n de la salud, la prevenci&oacute;n del uso problem&aacute;tico de cannabis desde la perspectiva del desarrollo de habilidades para la vida
y en el marco de las pol&iacute;ticas de gesti&oacute;n de riesgos y reducci&oacute;n de da&ntilde;os del uso
problem&aacute;tico de sustancias psicoactivas. Dichas pol&iacute;ticas educativas comprender&aacute;n su inclusi&oacute;n curricular en educaci&oacute;n primaria, en educaci&oacute;n secundaria y en
educaci&oacute;n t&eacute;cnico profesional, con el fin de prevenir sobre el da&ntilde;o que produce
el consumo de drogas, incluido el cannabis.
La Administraci&oacute;n Nacional de Educaci&oacute;n P&uacute;blica resolver&aacute; sobre la
forma de instrumentar esta disposici&oacute;n. Ser&aacute; obligatoria la inclusi&oacute;n de la dis-
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ciplina “Prevenci&oacute;n del Uso Problem&aacute;tico de Drogas”, en las propuestas program&aacute;ticas y planes de estudio para educaci&oacute;n inicial, primaria, secundaria,
y t&eacute;cnico-profesional, formaci&oacute;n docente y en la Universidad Tecnol&oacute;gica.
Dentro de dicha disciplina se incluir&aacute;n espacios especialmente destinados a la
educaci&oacute;n vial y a la incidencia del consumo de las sustancias psicoactivas en
los siniestros de tr&aacute;nsito.” (Ley 19.172, Marihuana y sus derivados. Control y
regulaci&oacute;n del estado de la importaci&oacute;n, producci&oacute;n, adquisici&oacute;n, almacenamiento, comercializaci&oacute;n y distribuci&oacute;n, 2014)
En virtud de que en la poblaci&oacute;n uruguaya hay grados muy diferentes de
familiaridad cultural con el cannabis que van desde un 20% de los ciudadanos
de entre 15 y 65 a&ntilde;os lo ha consumido alguna vez en su vida hasta quienes
desconocen la planta y sus caracter&iacute;sticas y est&aacute;n mal informados al respecto
( JND/OUD, 2007).
Por otra parte la posici&oacute;n oficial del Uruguay en los &uacute;ltimos a&ntilde;os ha sostenido en diversos foros internacionales (como la Comisi&oacute;n de Estupefacientes de la Naciones Unidas o bien como encuentros de UNASUR y MERCOSUR) la necesidad de abrir un debate internacional que permita trascender el
actual modelo hegem&oacute;nico a nivel mundial de la guerra contra las drogas.
De hecho el prestigio global en el &aacute;mbito del derecho internacional y penal logrado por Uruguay en los &uacute;ltimos a&ntilde;os se debe en gran medida en librar
una batalla pol&iacute;tica y diplom&aacute;tica intensa por el respeto a los derechos humanos como eje de las pol&iacute;ticas de fiscalizaci&oacute;n de drogas; la participaci&oacute;n de la
sociedad civil; as&iacute; como de ecuanimidad y equidad en el llamado principio de
responsabilidad com&uacute;n y compartida, basado en la idea de no estigmatizar a
determinados pa&iacute;ses.
En forma paralela, en Estados Unidos algunos estados como ser Colorado y Washington (Room, 2014) han legalizado el uso recreativo y terap&eacute;uticos
del cannabis establecen un sistema comercial de cultivadores, procesadores y
vendedores con licencia p&uacute;blica al tiempo que en el resto del mundo comienza
a discutirse la posibilidad de despenalizar los consumos de otras u todas las
drogas. Estos hechos est&aacute;n modificando radicalmente la percepci&oacute;n generalizada de las drogas y usos abriendo escenarios nuevos que exigen nuevas formas
de controles societarios y mayor informaci&oacute;n sobre sus riesgos.
El escenario social contempor&aacute;neo se ha complejizado en lo que respecta
al uso de sustancias psicoactivas imponiendo la necesidad de ayudar especialmente a las nuevas generaciones en la toma de conciencia de las situaciones de
riesgo que les rodean, ense&ntilde;&aacute;ndoles a valorar tales riesgos y entren&aacute;ndolas en
una reflexi&oacute;n cr&iacute;tica de sus experiencias.
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A&uacute;n no est&aacute; claro el devenir final del proceso de aplicaci&oacute;n de la ley ni
c&oacute;mo va a ser asumida por el sistema educativo en el Uruguay ya que debe adecuarse a corto plazo a lo impuesto por la ley.
Nuestro equipo se ubica en una posici&oacute;n acad&eacute;micamente ventajosa en
virtud del acumulado experiencial desarrollado en los &uacute;ltimos cinco a&ntilde;os de
trabajo en el tema, lo que nos ha permitido participar de otra forma en el debate nacional.
De todas formas, el pasaje nacional de experiencias puntuales a un r&eacute;gimen
universal en materia de prevenci&oacute;n, adecuando convenientemente la experiencia
de pr&aacute;cticas de prevenci&oacute;n y promoci&oacute;n de salud a un contexto nacional e internacional cambiante e incierto, va a demandar nuevos ensayos en materia de medidas educativas, dado que configuran la base de cualquier labor preventiva por
el hecho de ser el &uacute;nico modo reconocido de: a) lograr un cambio de actitudes
hacia las drogas y sus diferentes formas de consumo, b) fomentar h&aacute;bitos sanos y
c) ofrecer en forma generalizada informaci&oacute;n veraz y adecuada sobre este tema.
Cabe se&ntilde;alar tambi&eacute;n que a partir de nuestra experiencia de trabajo en este
&aacute;mbito, hemos desarrollado la convicci&oacute;n de que el campo de intervenci&oacute;n configurado por los usos problem&aacute;ticos de drogas reclama tambi&eacute;n perspectivas interdisciplinarias tanto a nivel epistemol&oacute;gico (en la consideraci&oacute;n de contenidos)
como en la producci&oacute;n de nuevos conocimientos, entendiendo a los diferentes
actores sociales implicados como sujetos protagonistas de las transformaciones
que se verifican en la actualidad y no como objetos pasivos de tales pr&aacute;cticas. Por
esta raz&oacute;n consideramos deseable articular nuestros esfuerzos con otros servicios
universitarios en el desarrollo de nuevas modalidades de intervenci&oacute;n.
Asimismo, estamos convencidos que la v&iacute;a m&aacute;s adecuada para colaborar
con esos procesos pasa en el caso de los equipos universitarios, por abordajes
integrales en los que las pr&aacute;cticas curriculares desplacen su atenci&oacute;n hacia el
entorno social, reordenando sus pr&aacute;cticas acad&eacute;micas en una asunci&oacute;n plena
de su responsabilidad social, tanto en la formaci&oacute;n formaci&oacute;n humana y profesional, como en la elaboraci&oacute;n de nuevos conocimientos ajustados a las realidades emergentes.
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EFI Proyecto Tatami
una propuesta socio - deportiva hacia la inclusi&oacute;n social de
ni&ntilde;os en situaci&oacute;n de vulnerabilidad social
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Caetano7
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“El desaf&iacute;o est&aacute; en lograr articular los proyectos pol&iacute;ticos transformadores, las utop&iacute;as y los ensayos fragmentarios. En la construcci&oacute;n de nuevos paradigmas sociales
alternativos importa asumir la necesidad de proceder con un m&eacute;todo de ensayo y de
error. Los cambios sociales deben ser contrastados, analizados cr&iacute;ticamente, aprendiendo de los errores. Esto, una mentalidad dogm&aacute;tica no lo puede realizar. (…) S&oacute;lo
una postura cr&iacute;tica es capaz de hacerlo. Una postura consciente de los l&iacute;mites del
conocimiento” Rebellato (1995)
Resumen
Los primeros acercamientos del Proyecto Tatami, en el barrio Villa Espa&ntilde;ola
en el ex Cilindro Municipal, ten&iacute;an que ver con su gestaci&oacute;n y una serie de
voluntades y lecturas que indicaban trabajar las potencialidades de la actividad
f&iacute;sica y el deporte Judo en sinergia con actividades de apoyo escolar, ofreciendo
mecanismos alternativos que pretend&iacute;an actuar como propuestas de inclusi&oacute;n
social en ni&ntilde;os/as de 8 a 12 a&ntilde;os que se encuentran en situaci&oacute;n de vulnerabilidad social.
El 2010, signific&oacute; la p&eacute;rdida de la casa del proyecto, la ca&iacute;da del techo del
cilindro hizo que en el 2011 el Proyecto Tatami funcionar&aacute; alternativamente
en el Museo Aeron&aacute;utico, hasta que en el 2012 al presente funcionar&iacute;a en el
Complejo SACUDE de la IMM
A su vez el 2010 tambi&eacute;n implic&oacute; la creaci&oacute;n de un espacio de la Universidad de la Rep&uacute;blica (UdelaR) a trav&eacute;s de cursos y actividades de extensi&oacute;n,
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conform&aacute;ndose en el 2012 un Espacio de Formaci&oacute;n Integral (EFI) Proyecto
TATAMI “un dispositivo interdisciplinario acerca del Judo, la actividad f&iacute;sica recreativa y el apoyo escolar, que act&uacute;a como propuesta de inclusi&oacute;n social “ entre la
Facultad de Psicolog&iacute;a (FP) y el Instituto Superior de Educaci&oacute;n F&iacute;sica (ISEF).
All&iacute; se trabajan y desarrollan proyectos de ense&ntilde;anza (cursos y pasant&iacute;as ), investigaci&oacute;n y extensi&oacute;n, participando profesionales y estudiantes de los servicios mencionados adem&aacute;s de la Facultad de Bellas Artes, Educaci&oacute;n Social y
Facultad de Arquitectura.
En clave inter: hacia la integralidad y la interdisciplina
Los procesos de ense&ntilde;anza (directa y a trav&eacute;s de EVA) se integran en el marco
de un proyecto social – deportivo a partir de un abordaje interdisciplinario
de una problem&aacute;tica de alta sensibilidad (dificultades de inclusi&oacute;n social de
ni&ntilde;os y ni&ntilde;as en situaci&oacute;n de vulnerabilidad social), encarn&aacute;ndose en el reconocimiento de diferentes realidades, espacios y participantes, y por sobre
todo participantes de la comunidad para desarrollar verdaderos dispositivos
de intervenci&oacute;n en extensi&oacute;n.
El Tatami (colchonetas especiales) demarca el espacio donde se practica el Judo, que tambi&eacute;n cobra otro sentido si es pensado como un espacio de
aprendizaje de ni&ntilde;os/as, y a su vez, todos/as los estudiantes que lo transitan
como una pr&aacute;ctica pre profesional, promoviendo la articulaci&oacute;n de las funciones docentes, Investigaci&oacute;n, Extensi&oacute;n y Ense&ntilde;anza. Este tipo de formaci&oacute;n
favorece ampliamente el contacto de los estudiantes con la realidad, fortaleciendo el compromiso &eacute;tico de los estudiantes, frente a los acontecimientos
surgidos en el territorio que interpela nuestros sentidos y valores, invitando a
la reflexi&oacute;n y a la b&uacute;squeda de nuevas formas de abordaje responsables.
Este espacio de intercambio, favorece e impulsa la cultura, como una de
las dimensiones indispensables para que sea posible la inclusi&oacute;n social. Citando al ex rector Arocena (2010) cuando refiere a un tipo de ense&ntilde;anza enfocado
en los problemas y no por disciplinas, donde se combinan los distintos saberes.
Esto es constatado en los testimonios de muchos estudiantes, donde el rol o
el quehacer se desfigura o queda poco definido en relaci&oacute;n a lo ense&ntilde;ado en la
academia, porque en el territorio, se dan nuevas configuraciones que desaf&iacute;an
e interpelan los saberes realzando la necesidad de escuchar y de intercambiar
con la comunidad tratante. (Caffera, G&oacute;mez, Mora y Vales, 2013)
“De esta manera desde las pr&aacute;cticas de extensi&oacute;n y su relaci&oacute;n con las otras
funciones se jaquea a la curr&iacute;cula pre establecida. Se establece la posibilidad de
que exista un di&aacute;logo m&aacute;s abierto en el acto educativo, en donde los contenidos no
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sean pre-pautados sino que establece el trabajo concreto que se hace a nivel de
campo. La realidad es “per se” indisciplinada y esta condici&oacute;n nos impone pr&aacute;cticas al menos interdisciplinarias si lo que se pretende es su aprehensi&oacute;n para la
transformaci&oacute;n”.
(Tommasino y Rodr&iacute;guez, 2011, p.29)
Por ello los procesos interdisciplinarios de Tatami, no pasan &uacute;nicamente
por el trabajo o abordaje conjunto de un tema o actividad, sino en c&oacute;mo los
participantes interpelan a las disciplinas y a su vez se ven interpelados por las
mismas. El ejemplo m&aacute;s trabajado es el Judo, que para algunos es un deporte,
para otros un arte marcial, sin embargo en Tatami hemos configurado una forma de hacer Judo que rompe con ambas tradiciones; la deportiva y la marcial,
adquiriendo su propia identidad como parte de la cultura corporal de los participantes.
La interdisciplina en Tatami tiene como primer modo, el ser compartida. Todos los docentes participamos de todas las actividades: pr&aacute;cticas, clases
con estudiantes en los servicios, encuentros, coordinaciones, jornadas.
Como segunda caracter&iacute;stica de la interdisciplina en el proyecto, podr&iacute;amos decir, que no hay una disciplina m&aacute;s importante que la otra, y que
todas se ven interpeladas entre s&iacute;. Al trabajar los temas del a&ntilde;o por ejemplo,
los estudiantes se afilian a una tem&aacute;tica dada y son tutoreados por el docente
pertinente o por un estudiante avanzado por m&aacute;s que vengan de otra disciplina, inclusive conformando grupos de estudio con estudiantes de diferente
servicio y tutoreados por un docente de un tercer servicio. Esto tiene una triple
intencionalidad: adentrarse en otras disciplinas, articular saberes y buscar la
producci&oacute;n de nuevos conocimientos.
Este formato de interdisciplinariedad no es el de la g&eacute;nesis de Tatami,
ha variado en los a&ntilde;os de Proyecto: de un estado est&aacute;tico donde cada t&eacute;cnico
cumpl&iacute;a con su tarea a una forma diferente, gracias a un an&aacute;lisis realizado por
una estudiante en 2012, basado en el an&aacute;lisis de Gair&iacute;n (2000) sobre los cambios de culturas y organizaciones que aprenden. Si bien el proyecto no hace
foco en el aprendizaje como pretende el autor, si podemos caracterizar al EFI
como una organizaci&oacute;n que ha aprendido, se ha contextualizado y ha aumentado sus niveles de creatividad.
Cuando nos referimos a cultura organizacional, hablamos de “El conjunto de valores y significados compartidos por sus miembros, que se manifiestan
de forma tangible y que determinan y explican sus comportamientos particulares” (Armengol, 2001, p.28)
Gair&iacute;n (2000) propone cuatro tipos generales de cultura organizacional;
individualista, fragmentada, de coordinaci&oacute;n y colaborativa. La estudiante ubic&oacute;
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a Tatami seg&uacute;n la figura 1. Esta producci&oacute;n acad&eacute;mica estudiantil entre otras,
han hecho que el equipo de Tatami vaya transformando sus ideas y formas.
Cultura
individualista
Cultura
fragmentada
Cultura de
coordinaci&oacute;n
Cultura
colaborativa
Finalidades/valores
Curr&iacute;culo
Asignaci&oacute;n de tareas
Intervenci&oacute;n en la
din&aacute;mica de trabajo
Interacci&oacute;n entre
profesionales
Gesti&oacute;n de los
coordinadores
Coordinaci&oacute;n
pedag&oacute;gica
Innovaciones
Conflictos
Formaci&oacute;n del
profesorado
Clima
Figura 1: Cuadro de an&aacute;lisis de la cultura organizacional del Proyecto Tatami, realizado por
una estudiante de Educaci&oacute;n F&iacute;sica (instrumentos de recolecci&oacute;n: entrevistas y observaciones
participantes).
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El judo como eje
El Judo, es un t&eacute;rmino en japon&eacute;s que significa camino de la flexibilidad, la suavidad o camino apacible. La traducci&oacute;n de “ju” es suavidad o flexibilidad por esa
capacidad que debe poseer el practicante de ceder y entender el problema para
poder resolverlo de la forma m&aacute;s eficaz y eficiente. Este principio se relaciona
directamente con la forma de pensar la t&eacute;cnica. Sin embargo el t&eacute;rmino “do”
significa camino, camino de vida. En el proyecto por otro lado, ese camino no lo
conformamos solamente con el judo, sino con saberes universitarios provenientes de otras disciplinas en conjunci&oacute;n con saberes no universitarios, por lo que
parece tener menor importancia o se le da otra dimensi&oacute;n al t&eacute;rmino ju, en este
caso cuerpo. Y en el caso del proyecto judo significa “el camino del cuerpo”.
En el “camino del cuerpo” comenzamos a pensar algunas premisas tendientes a la educaci&oacute;n integral y relacionando los saberes espec&iacute;ficos de la extensi&oacute;n e investigaci&oacute;n, que no parte solamente desde la versatilidad, calidad
y articulaci&oacute;n del contenido o experiencias, sino tambi&eacute;n desde la cultura de
la participaci&oacute;n que proyectamos con los participantes, en este caso ni&ntilde;os/as,
padres y vecinos.
La investigaci&oacute;n hacia la inclusi&oacute;n social: relaci&oacute;n entre la
Impulsividad y teor&iacute;a de la mente (mentalizaci&oacute;n)
Es entonces, que a trav&eacute;s del “camino del cuerpo” comenz&aacute;bamos a ver y a escuchar, en relaci&oacute;n dial&oacute;gica, demandas que emerg&iacute;an de nuestra poblaci&oacute;n y
comunidad misma, para ir perfilando y construyendo nuestra hip&oacute;tesis de investigaci&oacute;n, a modo de poder comprender con mayor profundidad como se expresa
y manifiesta el cuerpo.
Los ni&ntilde;os/as del Proyecto Tatami, seleccionados por las escuelas del barrio, se encuentran en situaci&oacute;n de vulnerabilidad social y presentan en su gran
mayor&iacute;a problemas en el manejo de sus impulsos, su regulaci&oacute;n emocional, y
poca tolerancia a la frustraci&oacute;n entre otras dificultades.
La vulnerabilidad social, es entendida como una condici&oacute;n social de riesgo de los sujetos afectados, que no les permite y/o los excluye, en el momento y
por sobre todo en el futuro, de la satisfacci&oacute;n de su bienestar, comprometiendo
su subsistencia y calidad de vida, en contextos sociohist&oacute;ricos y culturalmente
determinados
Seg&uacute;n E. Barratt (1994), la impulsividad est&aacute; compuesta por tres factores.
El primero de ellos, la impulsividad motora, implica actuar sin pensar, actuando
no s&oacute;lo sin medir las consecuencias sino en una suerte de acci&oacute;n por la acci&oacute;n.
En segundo lugar, la impulsividad cognitiva, implica una propensi&oacute;n a tomar
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decisiones r&aacute;pidas sin mediaci&oacute;n (inmediatas en desmedro de procesos de mentalizaci&oacute;n). Finalmente, la impulsividad no-planificada se caracteriza por la tendencia a no planificar, en donde el sujeto vive en el presente, sin importarle no
solo el futuro, sino tambi&eacute;n el futuro inmediato.
Am&eacute;n de las dificultades en el manejo de los impulsos, se ha observado,
poca capacidad de reflexi&oacute;n y dificultades de ponerse en el lugar del otro ante diferentes situaciones, lo que llev&oacute; a pensar que dichas dificultades tengan que ver
con procesos de Teor&iacute;a de la Mente (ToM) . La ToM se refiere a la capacidad
de comprender las emociones, las motivaciones y pensamientos de los dem&aacute;s,
tratando de entender su conducta en consecuencia (Baron-Cohen, 2000).
Es decir se utiliza una “teor&iacute;a de la mente” para explicar el comportamiento del
otro, ya que a trav&eacute;s de su comportamiento le atribuimos estados mentales, por
ello muchos autores hablan de mentalizaci&oacute;n (Fern&aacute;ndez-Duque, 2008). Mentalizaci&oacute;n entendida como un proceso integrante esencial de la cognici&oacute;n social,
que permite la comprensi&oacute;n del comportamiento propio y ajeno en t&eacute;rminos de
estados y procesos mentales, alude a una capacidad esencial para la regulaci&oacute;n
emocional y el establecimiento de relaciones sociales satisfactorias.
Nuestra pregunta de investigaci&oacute;n, tiene que ver con que dificultades en
el desarrollo de la ToM y procesos de mentalizaci&oacute;n podr&iacute;an estar vinculados
con el manejo de los impulsos en esta poblaci&oacute;n, si esto fuera as&iacute;, la utilizaci&oacute;n
de t&eacute;cnicas que tengan en cuenta a la ToM, podr&iacute;an ser pertinentes y &uacute;tiles en
estos contextos
Objetivo
Observar la relaci&oacute;n entre Teor&iacute;a de la mente y la impulsividad, en ni&ntilde;os/
os de 8 a 12 a&ntilde;os de edad que se encuentran en situaci&oacute;n de vulnerabilidad social
Participantes y m&eacute;todo
Se administr&oacute; la escala Impulsividad de Barrat modificada para ni&ntilde;os
seg&uacute;n Cosi y col. (2008), una prueba cognitiva de ToM de 1er orden Sally and
Anne Test (Baron-Cohen, 2001), otra de 2do orden, modificaci&oacute;n Sally and
Anne Test (Baron-Cohen y col., 1999) . y una prueba socioperceptiva de ToM,
test de los ojos para ni&ntilde;os (Baron-Cohen y col, 2001). en una muestra de 37
ni&ntilde;os/as (21 varones y 16 ni&ntilde;as), con edades comprendidas entre los 7,7 a&ntilde;os
y los 12,2 a&ntilde;os, con un promedio de edad de 9,5 y un DS de 1,4.
Resultados
Con respecto a la impulsividad, Un 53 % de los ni&ntilde;os obtuvieron puntajes por debajo del punto de corte, y en la subescalas Motoras un 64 %, No
Planificada un 39 % y Cognitiva un 33 %.
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En el Test de los Ojos, un 72 % obtuvo puntajes por debajo del punto
de corte.
En ToM de 1er orden, no la logr&oacute; el 43 %, y no comprendieron la tarea
el 16 %.
En ToM de 2do orden, no la logr&oacute; el 49 %, y no comprendieron la tarea
el 8 %.
Se encontr&oacute; una relaci&oacute;n significativa con un p = 0,0106 con un n = 30
entre ToM 1er Orden e Impulsividad Cognitiva. Y una relaci&oacute;n casi significativa con un p = 0,0704 con un n = 30 entre ToM 1er Orden e Impulsividad.
Los valores de la escala de impulsividad total y la motora, fueron los porcentajes m&aacute;s altos por debajo del punto de corte, en donde la impulsividad
motora, que tiene que ver con la actuaci&oacute;n sin proceso de mediatizaci&oacute;n, sin
pensar, es la m&aacute;s elevada.
Con respecto a los test de ToM, en el socio perceptivo, test de los ojos,
fue el de mayor porcentaje por debajo del punto de corte, y que tiene que ver
con poder reconocer emociones y diferentes estados en la expresi&oacute;n de los ojos
de diferentes personas.
Lo que es llamativo, que en el test de ToM de 2do orden, les fue mejor
que en el de 1er orden, tarea esta &uacute;ltima de menor dificultad, quiz&aacute;s, esto se
deba por un efecto de aprendizaje del test, en tanto el test de 2do orden es muy
similar al de 1er orden, salvo en la &uacute;ltima escena. en tal sentido, para futuras
investigaciones, se recomendar&iacute;a utilizar otro test de 2do orden, que permita
realizar una adecuada evaluaci&oacute;n .
Conclusiones
Los porcentajes altos de Impulsividad corresponder&iacute;an a la observaci&oacute;n
en territorio, como era de esperar, siendo los porcentajes por debajo del punto
de corte m&aacute;s altos los de impulsividad total y motora.
Al parecer la ToM en ni&ntilde;os en situaci&oacute;n de vulnerabilidad social parece
ser diferente a la poblaci&oacute;n no vulnerable, dado que las pruebas cognitivas de
ToM, se logran entre los 4 y 5 a&ntilde;os de edad (Baron-Cohen, 2000), y en el presente estudio se realizaron con ni&ntilde;os entre 8 y 12 a&ntilde;os.
Si bien ToM e Impulsividad corresponden a &aacute;reas cerebrales diferentes,
parecer&iacute;an estar relacionadas funcionalmente. Lo cual abre y permite tener
otra perspectiva con una mirada m&aacute;s compleja pudiendo abrir nuevos desarrollos te&oacute;ricos e investigaciones al respecto, como por ejemplo, podr&iacute;a ser pertinente utilizar t&eacute;cnicas terap&eacute;uticas que tengan en cuenta a la ToM o a procesos
de mentalizaci&oacute;n, en estos contextos, y/o en situaciones cl&iacute;nicas donde primen
aspectos impulsivos.
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Por otro lado, teniendo en cuenta que los procesos de ToM (mentalizaci&oacute;n) son elementos importantes en la cognici&oacute;n social, y fundamental en
las relaciones sociales, la aparici&oacute;n de elementos impulsivos ir&iacute;an en contra de
dichos procesos, siendo un elemento que dificulta su relacionamiento social,
y por ende su inclusi&oacute;n social
Parecer&iacute;a que la impulsividad cognitiva dificulta el desarrollo de la ToM
o procesos de mentalizaci&oacute;n, o dificultades de esta tiende a desarrollar una mayor impulsividad. Se podr&iacute;a pensar, que el no poder inferir los estados mentales o emocionales del otro, o inferirlos en forma equivocada, como por ejemplo, si alguien se encuentra con un sujeto que esta triste, e interpreta que esta
enojado con &eacute;l, esto “ti&ntilde;e” el momento del encuentro, y su forma de vincularse,
pudi&eacute;ndose generar actos o situaciones impulsivas en esta poblaci&oacute;n.
Desde otra perspectiva, los ni&ntilde;os que se encuentran en situaci&oacute;n de vulnerabilidad social, al estar en una situaci&oacute;n de riesgo, por sobre todo en lo
que tiene que ver con su autoconservaci&oacute;n, estar&iacute;an en una situaci&oacute;n de estr&eacute;s
permanente, activ&aacute;ndose los comportamientos adaptativos de “lucha o huida”,
comportamiento estos con una impronta hacia la acci&oacute;n impulsiva en pos de
su autoconservaci&oacute;n (Cardinali, 2005; Vales, 2012). Dicho de otra manera, al
estar comprometida su autoconservaci&oacute;n, se activar&iacute;an mecanismos muy primitivos evolutivamente, al servicio de esa situaci&oacute;n vital, que implican reacciones, a modo de defensa, m&aacute;s instintivas y emocionales primarias, aparejando
comportamientos de “lucha o huida”, los cuales de por si son impulsivos (Panksepp, 1998)
Futuras investigaciones podr&aacute;n dar luz a estos hallazgos preliminares,
para lo cual se necesitar&iacute;an otros estudios (n m&aacute;s grande, y en poblaci&oacute;n que
no est&eacute; en situaci&oacute;n de vulnerabilidad social).
La otra cara en la producci&oacute;n de conocimiento en el Tatami
El compilado de productos estudiantiles entre 2012 y 2014 que dan respuesta a la demanda acad&eacute;mica de los cursos, han puesto en discusi&oacute;n procesos principalmente de la
relaci&oacute;n entre disciplinas y sus tradiciones, manejos conceptuales y formas de organizaci&oacute;n del proyecto.
El proyecto tatami en este sentido, intenta ser un formato diferente al
escolar, donde existen espacios de discusi&oacute;n y otros donde los ni&ntilde;os deciden
qu&eacute; hacer. En este sentido, en 2014 se han surgido 3 claras demostraciones de
este trabajo:
1. en mayo los ni&ntilde;os se rehusaron a trabajar en un taller con otros ni&ntilde;os
escolares porque no hab&iacute;an sido consultados para ello.
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2. fueron a practicar judo por “motus” propio en d&iacute;as y horarios por
fuera del proyecto y por s&iacute; solos para practicar el examen de pase de
grado
3. solicitaron que los juegos no fueran siempre competitivos, ya que hab&iacute;a siempre ganadores y perdedores.
Estas 3 se&ntilde;ales en un grupo de ni&ntilde;as y ni&ntilde;os de entre 8 y 12 a&ntilde;os, donde
existen l&iacute;deres claramente definidos sea para los de sexo masculino que femenino, los cuales compiten constantemente, es una evidencia m&aacute;s de que no
alcanza con llevar adelante talleres, encuentros o clases, sino que lo ideol&oacute;gico
debe estar directamente relacionado a lo metodol&oacute;gico – cient&iacute;fico, cuando
hablamos de dispositivos de inclusi&oacute;n social y extensi&oacute;n universitaria.
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Resumen
La experiencia de trabajo interdisciplinario presenada a continuaci&oacute;n surge a
partir de la intervenci&oacute;n realizada en el a&ntilde;o 2012, en el Consultorio Jur&iacute;dico
Barrial Jos&eacute; “Pepe” D&acute;El&iacute;a del Centro de Estudiantes de Derecho, en el marco
de la Pasant&iacute;a del Servicio Salud Familiar y Comunitaria de la Facultad de Psicolog&iacute;a de la Universidad de la Rep&uacute;blica, enmarcado, a su vez, en el Programa
Apex – Cerro.
Este servicio se apoya tanto en posturas que conciben a la familia como
la piedra angular de la producci&oacute;n de salud y enfermedad as&iacute; como en el paradigma de la Psicolog&iacute;a Comunitaria, concibi&eacute;ndola como facilitadora de
la transformaci&oacute;n social, propiciando procesos psicol&oacute;gicos que permitan la
liberaci&oacute;n de las condiciones de privaci&oacute;n y exclusi&oacute;n social
A partir de dicha intervenci&oacute;n se elabora un proyecto de investigaci&oacute;n
estudiantil que surge de la interrogante acerca del perfil psicosocial de las familias que concurren al consultorio jur&iacute;dico de la Villa del Cerro. Tal proyecto
ha sido financiado por la Comisi&oacute;n Sectorial de Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica y fue
llevado adelante durante el a&ntilde;o 2013.
Marco te&oacute;rico y enclave territorial
Durante el a&ntilde;o 2012 hemos tenido la oportunidad de formar parte del Servicio Salud Familiar y Comunitaria de la Facultad de Psicolog&iacute;a de la Universidad de la Rep&uacute;blica a cargo de la docente Ana Carina Rodr&iacute;guez. El equipo de
trabajo estuvo compuesto por estudiantes de 4to. y 5to. ciclo de la licenciatura.
Dentro de los objetivos del servicio se encuentra la participaci&oacute;n en actividades de relevamiento y diagn&oacute;stico comunitario, la potenciaci&oacute;n de recursos, promover la organizaci&oacute;n y participaci&oacute;n hacia la autogesti&oacute;n, promover
los procesos de protecci&oacute;n de la salud, abordar situaciones familiares desde los
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diferentes niveles de prevenci&oacute;n, el trabajo interdisciplinar, la planificaci&oacute;n de
estrategias de intervenci&oacute;n. As&iacute; como reflexionar acerca de los problemas que
surgen de la pr&aacute;ctica comunitaria en salud, a fin de formular propuestas de
investigaci&oacute;n, contribuir a generar conocimientos y mejorar los instrumentos
de intervenci&oacute;n.
Las actividades del servicio se enmarcan el programa APEX-Cerro, dicho programa tiene como objetivo promover la inserci&oacute;n de la Universidad
en el &aacute;mbito comunitario aportando a la mejora de la calidad de vida de la
poblaci&oacute;n a trav&eacute;s de las funciones de investigaci&oacute;n, aprendizaje y extensi&oacute;n
desde una perspectiva de Atenci&oacute;n Primaria en Salud (APS), entendi&eacute;ndola
como una estrategia que permite poner al alcance de los individuos y de las comunidades la atenci&oacute;n de salud indispensable, de forma que resulte aceptable,
proporcional a sus recursos y con su plena participaci&oacute;n.
Entre los principios fundamentales que promueve la APS, encontramos
la participaci&oacute;n social comunitaria y el trabajo interdisciplinario. Por lo tanto,
pensamos que trabajar en promoci&oacute;n de salud implica que las estrategias para
su desarrollo no son exclusividad del sector salud ni de una sola disciplina.
Seg&uacute;n M. Scocozza (1997) requiere de apertura y una postura problematizadora, cr&iacute;tica y autocr&iacute;tica, por donde hacer pasar tambi&eacute;n la problem&aacute;tica del
poder no solo entre las disciplinas, sino tambi&eacute;n al interior de cada disciplina.
El anclaje territorial en el que se llevan a cabo las intervenciones comunitarias comprende la zona de Villa del Cerro. Constituye la parte m&aacute;s antigua
del Cerro de Montevideo. A fines del siglo XIX surge Villa Cosm&oacute;polis, fund&aacute;ndose a partir de la llegada de inmigrantes provenientes de Europa Central,
quienes ven&iacute;an a trabajar como obreros en la creciente y pujante industria frigor&iacute;fica de ese entonces. El lugar fue adquiriendo un perfil claramente industrial
y &eacute;tnicamente plural. Dicha poblaci&oacute;n fue conformando una organizaci&oacute;n y
din&aacute;mica particular, destac&aacute;ndose por su fuerte actividad sindical y pol&iacute;tica,
acompa&ntilde;ada de &eacute;pocas de bonanza y crisis, que confluyen en la conformaci&oacute;n
de una identidad barrial propia, la “identidad cerrense”.
La crisis de la industria frigor&iacute;fica y los diferentes choques culturales producto de la llegada de nuevas familias al Cerro, provenientes desde el interior
del pa&iacute;s, como as&iacute; tambi&eacute;n expulsados de diferentes barrios de Montevideo,
con problem&aacute;ticas de desocupaci&oacute;n y desalojos, produjo un cambio radical en
dicha zona. Se conforman as&iacute; una serie de asentamientos precarios rodeando el
casco hist&oacute;rico, rompiendo con ese pasado ideal.
Con el cierre de los frigor&iacute;ficos, la actividad de la zona se reduce a los
comercios y peque&ntilde;as industrias que a&uacute;n subsisten. Este fen&oacute;meno social, ha
provocado que la Villa del Cerro vaya perdiendo el car&aacute;cter de localista que la
ha distinguido desde sus or&iacute;genes, superpobl&aacute;ndose con la llegada de numero-
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sas familias que se asientan en terrenos bald&iacute;os en los alrededores del Cementerio del Cerro, de la Fortaleza General Artigas, de Santa Catalina, etc.
Las actividades se desarrollaron en la Villa del Cerro de Montevideo, en
el Consultorio Jur&iacute;dico del Centro de Estudiantes de Derecho (CED), en la
Federaci&oacute;n de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (FOICA).
El Programa Consultorios Jur&iacute;dicos existe en nuestro pa&iacute;s desde el a&ntilde;o
2005 y es llevado adelante por la Secretar&iacute;a de extensi&oacute;n del CED. Los estudiantes de Derecho realizan la labor en forma honoraria, brindando atenci&oacute;n
a poblaci&oacute;n de bajos recursos econ&oacute;micos. En el transcurso del Programa se
puesto &eacute;nfasis en el abordaje integral de las situaciones incorpor&aacute;ndose en
2011 estudiantes de psicolog&iacute;a, a trev&eacute;s de un pedido realizado por la Secretar&iacute;a de Extensi&oacute;n del CED al Equipo Barrial Operativo de la Villa del Cerro
(equipos de anclaje local de Apex) con el fin de brindar acompa&ntilde;amiento en
el abordaje a la creciente demanda de situaciones familiares complejas. Esta
intervenci&oacute;n se mantiene hasta la actualidad a trav&eacute;s de la Pasant&iacute;a “Familia,
Pol&iacute;ticas P&uacute;blicas y Psicolog&iacute;a Comunitaria”.
Hasta el a&ntilde;o 2011 exist&iacute;an trece consultorios en la zona metropolitana
del pa&iacute;s. Este programa de extensi&oacute;n universitaria funciona en diferentes barrios de Montevideo hace m&aacute;s de dos d&eacute;cadas, contando con trece consultorios
jur&iacute;dicos a los cuales se le suman los 18 consultorios que se han instalado en el
interior del pa&iacute;s. Desde estos espacios, que brindan asesoramiento y asistencia
gratuita y se atienden cerca de 10.000 consultas anuales.
Su objetivo principal consiste en brindar asesoramiento, asistencia y patrocinio jur&iacute;dico gratuito a personas mayores de 18 a&ntilde;os que residan en la zona
de influencia de cada consultorio y que perciban menos de 2 salarios m&iacute;nimos
nacionales por n&uacute;cleo familiar.
El marco te&oacute;rico que sustent&oacute; dicha intervenci&oacute;n es el de la psicolog&iacute;a
comunitaria y la salud familiar. Consideramos a la psicolog&iacute;a comunitaria
como facilitadora de la transformaci&oacute;n social, propiciando procesos psicol&oacute;gicos que permitan la liberaci&oacute;n de las condiciones de privaci&oacute;n y exclusi&oacute;n
social (Montero, 2004).
Concebimos al sujeto como inseparable de su entorno, en el que es impensable su transformaci&oacute;n si no se opera a la vez en sus lugares de inserci&oacute;n
social, o sea, familia, escuela, trabajo,etc.
Las consultas se han abordado desde un enfoque familiar tomando a la
familia como un sistema, estando sus partes en relaci&oacute;n e interacci&oacute;n mutua,
siendo la piedra angular en la producci&oacute;n de salud y enfermedad.
Por familia entendemos: “un sistema de relaciones (alianza, consangu&iacute;nea, etc.) y v&iacute;nculos (afectivos, econ&oacute;micos, de sost&eacute;n, etc.) significativos que
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trascienden los lazos de consanguinidad y los v&iacute;nculos legales establecidos,
aunque los incluye”.(Benia, 2000, p.336).
Nina Horwitz (citada por Isabel Louro, 2004) plantea en relaci&oacute;n a la salud familiar que la misma se expresa por el ajuste o equilibrio entre elementos
internos y externos del grupo familiar, se&ntilde;alando que no es la suma de la salud
de sus integrantes.
En general las personas que concurren al Consultorio de la Villa del Cerro, se encuentran en situaci&oacute;n de vulnerabilidad y procesos de exclusi&oacute;n social. Al respecto V&iacute;ctor Giorgi menciona que “cuando los niveles de inclusi&oacute;n
social comienzan a deteriorase y los sujetos no acceden a resolver sus necesidades en base a sus propios recursos ingresamos en la “zona de vulnerabilidad”.
(Giorgi, 2006, p.46)
Este autor considera la exclusi&oacute;n social ser&iacute;a un “proceso interactivo
de car&aacute;cter acumulativo en el cual a trav&eacute;s de mecanismos de adjudicaci&oacute;n y
asunci&oacute;n, se ubica a personas o grupos en lugares cargados de significados que
el conjunto social rechaza y no asume como propios” (Giorgi, 2006, p.48).
Llevando a la disminuci&oacute;n de los v&iacute;nculos e intercambios con el resto de la
sociedad restringiendo o negando el acceso a espacios socialmente valorados.
En &eacute;ste proceso de rupturas, las interacciones quedan limitadas a aquellas que comparten su condici&oacute;n.
De esta forma los significados, valores, los bienes culturales y modelos,
las experiencias de vida que los sujetos disponen para la construcci&oacute;n de la subjetividad se ven empobrecidos y tienden a fijarlo en su condici&oacute;n de excluido.
La exclusi&oacute;n incluye la desafiliaci&oacute;n de redes sociales, marginaci&oacute;n del
estado, del trabajo, no asignaci&oacute;n dentro de su cultura de origen y la negaci&oacute;n
de una identidad como sujeto colectivo desde la cual ejercer su ciudadan&iacute;a.
(Giorgi, 2006)
Se observa en muchos casos la falta de un proyecto de vida, a la vez que
estas situaciones no son vividas como emergencia, esto lo vinculamos con la
naturalizaci&oacute;n de la carencia, el conformismo y la pasividad, de la que hace
referencia Ignacio Mart&iacute;n-Bar&oacute; (1987).
Al hablar de intervenciones a nivel comunitario no podemos dejar de
mencionar el componente &eacute;tico-cultural que trae impl&iacute;cita dicha pr&aacute;ctica. Es
J.L. Rebellato y L. Gimenez (1997) quienes aclaran que “la vivencia de la salud
o de la enfermedad integra de por s&iacute; un componente esencialmente &eacute;tico, en
cuanto se refiere a la expansi&oacute;n o limitaci&oacute;n de la autonom&iacute;a y de la capacidad
de la colaboraci&oacute;n social en el desarrollo de la creatividad, del pensamiento y
de las tareas sociales. La &eacute;tica se nos presenta, pues, como una dimensi&oacute;n constitutiva de la multidimensionalidad de la experiencia vital de la salud”(p.14).
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En el transcurso de su investigaci&oacute;n, ambos autores postulan un conflicto entre la &eacute;tica de la heteronom&iacute;a, autoritaria y generadora de dependencia
frente a una &eacute;tica de la autonom&iacute;a, que apuesta a la libertad, al di&aacute;logo, al crecimiento y a la construcci&oacute;n de nuevas identidades. Estando presentes ambas
y en lucha constante, en el trabajo comunitario, tanto en profesionales como
en las poblaciones con las que se trabaja. Con el anhelo de crear una pr&aacute;ctica
social transformadora y generadora de autonom&iacute;a en el contexto neoliberal,
se vuelve imprescindible un cambio de paradigma, basado en la justicia social,
la lucha contra la opresi&oacute;n, la comunicaci&oacute;n y la participaci&oacute;n de la comunidad, ello requiere que los profesionales y educadores involucrados se asienten
en posturas &eacute;ticas definidas, siendo vital el compromiso social y la formaci&oacute;n
desde las universidades de profesionales dispuestos a utilizar sus conocimientos y habilidades a la comunidad con el fin de incrementar sus capacidades de
concientizaci&oacute;n y autogesti&oacute;n. (Rebellato-Gimenez,1997)
Para ello, la psicolog&iacute;a comunitaria deber&iacute;a sostenerse sobre tres pilares
fundamentales: la &eacute;tica, la reflexi&oacute;n y el an&aacute;lisis de la relaci&oacute;n entre pr&aacute;ctica psicol&oacute;gica, investigaci&oacute;n y contexto social (Saforcada 1999).
Intervenci&oacute;n
B&aacute;sicamente el trabajo realizado en el Consultorio Jur&iacute;dico de la Villa del Cerro se vincul&oacute; con el abordaje integral de situaciones familiares complejas desde las disciplinas Derecho - Psicolog&iacute;a.
Los objetivos propuestos para la intervenci&oacute;n han sido:
• Dar continuidad al trabajo interdisciplinario aportando a una comprensi&oacute;n m&aacute;s integral de cada problem&aacute;tica familiar.
• Comprender la situaci&oacute;n general de las familias m&aacute;s alla de la consulta jur&iacute;dica.
La intervenci&oacute;n comprendi&oacute; la co- consulta en las mesas de recepci&oacute;n
conjuntamente con los estudiantes de Derecho, generando espacios de orientaci&oacute;n, contenci&oacute;n y/o derivaci&oacute;n a diferentes redes locales, con el fin de promover la salud familiar. Utilizando el dispositivo de Seguimiento familiar en
aquellas situaciones donde la complejidad de la situaci&oacute;n requer&iacute;a un abordaje
m&aacute;s profundo.
El trabajo interdisciplinario en el Consultorio Jur&iacute;dico data desde el a&ntilde;o
2010 a partir de un pedido de la Secretar&iacute;a de Extensi&oacute;n del CED con el fin
de brindar un abordaje m&aacute;s integral a las situaciones que llegan al consultorio.
En el a&ntilde;o 2012 el equipo de trabajo estuvo integrado por un abogado,
dos coordinadores, catorce estudiantes de Derecho y tres estudiantes de Psicolog&iacute;a.
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El n&uacute;mero de consultantes, se ha ido incrementando a&ntilde;o a a&ntilde;o, en la actualidad se recibe un promedio de cuarenta consultas cada semana.
Como mencion&aacute;bamos anteriormente, para que los consultantes sean
atendidos gratuitamente, sus ingresos no pueden superar los dos salarios m&iacute;nimos por n&uacute;cleo familiar.
Durante el transcurso de la experiencia fue fundamental construir la demanda en conjunto, teniendo presente la obligaci&oacute;n &eacute;tica de respeto hacia el
otro y la valoraci&oacute;n de su saber.
Investigaci&oacute;n
La falta de sistematizaci&oacute;n del trabajo que se realiza en el consultorio, dificulta
una visi&oacute;n m&aacute;s integral de las diferentes situaciones que contemple las variables subjetivas destacando los procesos de inclusi&oacute;n - exclusi&oacute;n y vulnerabilidad social.
Es por ello que a partir de la intervenci&oacute;n, se presenta un proyecto de
investigaci&oacute;n al Progama de Apoyo a la Investigaci&oacute;n Estudiantil (PAIE), que
surge de la interrogante acerca de cu&aacute;l es el prefil de las familias que concurren
al consultorio. Tal proyecto ha sido financiado por la Comisi&oacute;n Sectorial de
Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica (CSIC) y ha sido desarrollado durante el a&ntilde;o 2013 en
el marco de la Pasant&iacute;a “Familia, Pol&iacute;ticas P&uacute;blicas y Psicolog&iacute;a Comunitaria”
con el apoyo y orientaci&oacute;n de la docente Ana Carina Rodr&iacute;guez.
Los objetivos propuestos son los siguientes:
Objetivo general:
Producir conocimientos que den cuenta de los procesos subjetivos, la
vulnerabilidad , los procesos de exclusi&oacute;n y las posibilidades de inclusi&oacute;n social
de las familias que concurran en el periodo de abril a agosto de 2013, al Consultorio Jur&iacute;dico Jos&eacute; “Pepe” D`Elia.
Objetivos espec&iacute;ficos:
1. Conocer las caracter&iacute;sticas psicosociales (nivel econ&oacute;mico, nivel
educativo, redes sociales, recursos) y las problem&aacute;ticas de riesgo de
las familias que concurren al consultorio jur&iacute;dico, en el per&iacute;odo marzo a agosto 2013.
2. Comprender la relaci&oacute;n entre los motivos de consulta jur&iacute;dicos y los
motivos de consulta psicol&oacute;gicos.
3. Identificar necesidades y expectativas respecto a la atenci&oacute;n en el
consultorio.
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La poblaci&oacute;n seleccionada para esta investigaci&oacute;n fueron las familias que
concurrieron al consultorio jur&iacute;dico en el per&iacute;odo de mayo a octubre del 2013,
se entrevist&oacute; a uno de los integrantes de cada familia que particip&oacute;. Realizamos
un total de 50 entrevistas.
Casi la totalidad de las familias entrevistadas son procedentes del Cerro,
70% aprox., el resto proviene de zonas aleda&ntilde;as..
En dichas entrevistas realizadas a los consultantes se indagaban aspectos
tales como: composici&oacute;n y din&aacute;mica familiar, v&iacute;nculos, condiciones de vivienda,
nivel educativo, situaci&oacute;n econ&oacute;mica y laboral, violencia dom&eacute;stica, consumo
problem&aacute;tico, recursos sociales, nivel de participaci&oacute;n, motivo de consulta, etc.
Entre los principales resultados destacamos que la mayor&iacute;a de las entrevistadas eran mujeres j&oacute;venes (92%), con un promedio de 34 a&ntilde;os.
Casi la totalidad de los entrevistados tiene hijos (98%) de los cuales m&aacute;s
de la mitad (54%) son jefas de hogar con 3 o m&aacute;s ni&ntilde;os y/o adolescentes a cargo.
Los motivos de consulta jur&iacute;dicos m&aacute;s frecuentes que encontramos son:
tenencia, divorcio, desalojo, pensi&oacute;n alimenticia.
Los motivos de consulta jur&iacute;dicos y los aspectos psicol&oacute;gicos se encuentran intimamente ligados, ya que los mismos de por s&iacute; implican una movilizaci&oacute;n
afectiva, que se incrementa en el caso de estas familias dadas las condiciones de
vulnerabilidad, principalmente vinculada a la falta de redes, escasos v&iacute;nculos interpersonales y la falta de sost&eacute;n familiar.
La totalidad de los entrevistatos expresa conformidad respecto a la atenci&oacute;n en el consultorio, tienen una opini&oacute;n favorable de la participaci&oacute;n de psicolog&iacute;a y m&aacute;s de la mitad de los entrevistados realiza una demanda expl&iacute;cita
hacia nuestra disciplina vinculada a la proble&aacute;mtica por la que concurren.
Los factores de riesgo m&aacute;s significativos son: bajos ingresos, baja escolarizaci&oacute;n, escasa participaci&oacute;n, hogares monopartentales, violencia, patolog&iacute;as
cr&oacute;nicas, ausencia de redes sociales, empleo informal/ desempleo, antecedentes psiquiatricos, embarazo adolescente, condiciones precarias de vivienda,
consumo problem&aacute;tico de sustancias, falta de contenci&oacute;n familiar, desalojo,
escasos vinculos interpersonales.
Redes y participaci&oacute;n: En cuanto a la participaci&oacute;n de las familias, consideramos es muy escasa. Se reduce a la inserci&oacute;n de los y los ni&ntilde;os en clubes
deportivos en algunos casos, y en otros a la afiliaci&oacute;n a instituciones religiosas.
No encontramos una participaci&oacute;n “genuina”, participaci&oacute;n que tenga por finalidad la transformaci&oacute;n social y la mejora de la calidad de vida.
En cuanto a las redes sociales predomina la afiliaci&oacute;n al sistema sanitario
y educativo como redes sociales protectoras.
El Ministerio de Desarrollo Social aparece como el gran benefactor referido a la situaci&oacute;n econ&oacute;mica.
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Trabajar con personas en contextos vulnerables y en procesos de exclusi&oacute;n social es donde debemos aunar esfuerzos, aportando desde las diversas
disciplinas a una visi&oacute;n m&aacute;s integral, con un fuerte compromiso social.
Encontramos el campo de trabajo, abordado desde el Paradigma de la
Salud Familiar y la Psicolog&iacute;a Comunitaria, en extremo enriquecedor, m&aacute;s alla
de la frustraci&oacute;n, la indignaci&oacute;n y la incertidimbre con la que debemos lidiar
a diario.
Todas estas son situaciones de gran vulnerabilidad social con presencia
importante de factores de riesgo, que requieren de nuestra intervenci&oacute;n en
nuestro rol de agentes promotores de salud.
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La integralidad en el trabajo con la comunidad, una experiencia a
ser sistematizada
Ben&iacute;tez, L&iacute;ber1; Bouza, Ruben2; Cavalli, Valeria3; Rettich, Jorge4; Vairo, Rafael5
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Resumen
Proponemos comunicar, desde dos dimensiones igualmente interesantes, el desarrollo de una experiencia de integralidad que se encuentra en curso, impulsada
por el Instituto Superior de Educaci&oacute;n F&iacute;sica (ISEF) y el Equipo Barrial Operativo
(EBO)6 Santa Catalina del Programa APEX-Cerro. Se desarrollar&aacute; la descripci&oacute;n
y an&aacute;lisis de una experiencia curricular de trabajo con la comunidad en Santa Catalina, con participaci&oacute;n interdisciplinaria y actores barriales, intentando describir el
proceso de sistematizaci&oacute;n de dicha experiencia.
Se ofrece una fotograf&iacute;a del momento, a modo de compartir las primeras reflexiones, as&iacute; como rescatar el proceso que se transita desde el equipo de trabajo.
Por tanto, el lector no encontrar&aacute; aqu&iacute; resultados finales ni conclusiones, sino un
texto abierto a tensiones y cuestionamientos que surgen de la propia sistematizaci&oacute;n y que dan cuenta d e la complejidad de un proceso de trabajo con la comunidad, interdisciplinar y dentro de la curr&iacute;cula.
Por un lado, pretendemos dar a conocer el formato de la sistematizaci&oacute;n;
objetivos, metodolog&iacute;a, equipo y las caracter&iacute;sticas de la experiencia concreta que
se est&aacute; sistematizando -pr&aacute;ctica docente, experiencias y actores-. En una segunda
parte se focalizar&aacute; en una breve dimensi&oacute;n conceptual, desde donde nos paramos
para fundamentar la propuesta y realizar los an&aacute;lisis. Por &uacute;ltimo, se desarrollar&aacute;n
an&aacute;lisis y reflexiones parciales que van siendo parte de los avances de este proceso
de sistematizaci&oacute;n, dando cuenta en parte de la construcci&oacute;n de conocimientos
colectivos.
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Licenciado en Educaci&oacute;n F&iacute;sica, docente del ISEF
Profesor de Educaci&oacute;n F&iacute;sica, docente del ISEF
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Licenciado en Educaci&oacute;n F&iacute;sica, docente del ISEF
Licenciado en Nutrici&oacute;n, docente de Equipo Barrial Operativo Santa Catalina-Apex Cerro
Se explica la funci&oacute;n del EBO en el apartado 1.2.3
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1. La experiencia a ser sistematizada
1.1 Acerca de la Pr&aacute;ctica Docente con la Comunidad
La Pr&aacute;ctica Docente II del plan de estudios 2004 del ISEF se desarrolla en el
&aacute;mbito no formal a diferencia de la primera que tiene su desarrollo en el marco
de la instituci&oacute;n escolar. En el caso de la sede de ISEF Montevideo, luego del
primer a&ntilde;o de su aplicaci&oacute;n en 2007, corre su enfoque hacia el trabajo con la
comunidad, por lo cual comenz&oacute; a denominarse en los hechos Pr&aacute;ctica Docente con la Comunidad (en adelante PDC). Se conforma como una pr&aacute;ctica
anual, de ingreso a un proceso comunitario en curso, donde el o la docente
mantiene un v&iacute;nculo de trabajo continuo con la comunidad y orienta a los
estudiantes para el desarrollo de su pr&aacute;ctica en el mismo. Sus contenidos te&oacute;ricos se basan en temas como la conceptualizaci&oacute;n de comunidad y sociedad,
educaci&oacute;n, participaci&oacute;n, integralidad e interdisciplina, red y territorio.
En este art&iacute;culo hacemos referencia al trabajo que se enmarca en el barrio
Santa Catalina, ubicado al oeste de Montevideo. Municipio A, CCZ 17. Experiencia que es el cuerpo del proceso de sistematizaci&oacute;n que se viene desarrollando
1.2 El proyecto de sistematizaci&oacute;n
Surge como necesidad de producir conocimiento desde una experiencia comprendida como valiosa y potencial a las caracter&iacute;sticas que se promueven desde el
movimiento de Segunda Reforma. Se presenta entonces como una oportunidad
de co-producir conocimientos a partir de la experiencia vivida junto a los actores
barriales. Para dar respuesta a esto, se conforma un equipo de -vecinos, equipo
docente y de estudiantes del ISEF y equipo docente del EBO Santa Catalina-.
Dicho proyecto fue presentado al llamado de Sistematizaci&oacute;n de experiencias de
CSEAM, valor&aacute;ndose positivamente y financiado hasta diciembre 2014.
1.2.1 Objetivos del proyecto de sistematizaci&oacute;n
• Re-crear el di&aacute;logo UdelaR-comunidad, analizando colectivamente
las experiencias transitadas.
• Producir conocimiento a partir de una pr&aacute;ctica curricular.
1.2.2 Metodolog&iacute;a
Las fuentes principales de an&aacute;lisis son los trabajos de sistematizaci&oacute;n
anual realizados por estudiantes de Educaci&oacute;n F&iacute;sica, entre el a&ntilde;o 2008 al
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2013. A partir de la lectura de dichos trabajos se traer&aacute;n, otros documentos
del Espacio de Gesti&oacute;n del Parque P&uacute;blico Punta Yeguas (EGPPPY)7 y de estudiantes de Psicolog&iacute;a y Trabajo Social en el caso donde se mencionan experiencias conjuntas en los primeros.
Por otro parte se realiza una reconstrucci&oacute;n hist&oacute;rica a trav&eacute;s de una recorrida por distintos espacios del barrio donde se estuvieron desarrollando las
experiencias. Aparecen elementos de la historia en forma oral, de im&aacute;genes
fotogr&aacute;ficas y registros colectivos. Tambi&eacute;n se utiliza como t&eacute;cnica la elaboraci&oacute;n de preguntas que interpelen el proyecto de sistematizaci&oacute;n para el an&aacute;lisis
del mismo, en la medida que el propio proceso lo requiera y una ficha de recolecci&oacute;n de aprendizajes. Paralelamente a las reflexiones y reconstrucciones que
de esto surgen, se elabora una l&iacute;nea del tiempo donde ubicar las mismas y su
contexto.
Se trabajar&aacute; haciendo &eacute;nfasis en dos dimensiones para la producci&oacute;n de
conocimientos: una est&aacute; compuesta por el di&aacute;logo UdelaR-comunidad y los
espacios p&uacute;blicos como espacios de aula y la otra es la transversalizaci&oacute;n de las
categor&iacute;as: dimensi&oacute;n pedag&oacute;gica / integralidad / participaci&oacute;n comunitaria.
1.2.3 Equipo de trabajo, descripci&oacute;n de los actores y procesos
Desde el comienzo del trabajo con la comunidad, por parte de la primera generaci&oacute;n de estudiantes, se desarrollaron diferentes proyectos sobre los
cuales se intent&oacute; promover la interdisciplina a partir de las experiencias con
Psicolog&iacute;a, Trabajo Social, Nutrici&oacute;n y Medicina, coordinando con el EBO de
Santa Catalina. En estas instancias la promoci&oacute;n del di&aacute;logo de saberes con la
comunidad estuvo presente con la intenci&oacute;n de profundizar en el concepto de
pr&aacute;cticas integrales.
Los EBO constituyen la direcci&oacute;n loca l del Programa APEX. A partir
del v&iacute;nculo cotidiano con el territorio y sus actores (instituciones de base territorial, organizaciones comunitarias y vecinos referentes) son el facilitador
a trav&eacute;s del cual se territorializan los objetivos del Programa, contribuyendo a
la planificaci&oacute;n estrat&eacute;gica de la inserci&oacute;n de estudiantes y docentes universitarios en el territorio. En este caso, el EBO que integra la experiencia es el del
barrio Santa Catalina.
El equipo docente y estudiantes de la unidad curricular Pr&aacute;ctica Docente
Comunitaria, de la Licenciatura en Educaci&oacute;n F&iacute;sica del ISEF. El mismo est&aacute;
conformado en la actualidad por un coordinador y tres docentes orientadores
que articulan los procesos generados a nivel local y en la zona oeste a partir de
la visi&oacute;n m&aacute;s global que puede aportar el coordinador. Respecto a los orien7 Actas, documentos p&uacute;blicos, registros, etc.
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tadores, adem&aacute;s de la tarea directa con los estudiantes, sostienen y dan continuidad a los procesos que se construyen con la comunidad en los per&iacute;odos de
receso de la Universidad.
La unidad curricular tiene como objeto la formaci&oacute;n acad&eacute;mica y profesional del licenciado en relaci&oacute;n al trabajo en el &aacute;mbito comunitario, a trav&eacute;s
de la inserci&oacute;n de estudiantes en procesos barriales donde el equipo docente se
encuentra trabajando. La ense&ntilde;anza y la extensi&oacute;n se visualizan claramente en
este proceso como esenciales para sostener la propuesta.
La cooperativa MAR IT, es contratada por la IM a expensas de la evaluaci&oacute;n del EGPPPY. Es integrada por vecinos de Santa Catalina y tiene por
tarea el mantenimiento del parque involucr&aacute;ndose adem&aacute;s en la gesti&oacute;n, planificaci&oacute;n y desarrollo del mismo como espacio p&uacute;blico, educativo y cultural.
En este sentido se propone desde el a&ntilde;o 2012 un curso-taller de formaci&oacute;n en
recreaci&oacute;n con la Cooperativa MAR-IT. Los integrantes de la cooperativa en
este sentido toman un rol relevante en el parque que supera la tarea de mantenimiento y limpieza del mismo, para pasar a sostener procesos educativos en el
espacio p&uacute;blico en conjunto con la Universidad de la Rep&uacute;blica.
El Grupo Pro Parque, colectivo de vecinos que en el a&ntilde;o 2002 se moviliz&oacute; junto a la escuela 309, para detener la explotaci&oacute;n por parte de una arenera,
del predio privado de 113 hect&aacute;reas contiguo al barrio Santa Catalina que ten&iacute;a un uso recreativo por tener acceso a dos playas y un variado monte nativo.
Luego de la clausura de la arenera el predio fue comprado en remate judicial
por la IM y este grupo promovi&oacute; la instalaci&oacute;n del EGPPPY para la co-gesti&oacute;n
del predio y su transformaci&oacute;n en parque. El EGPPPY se instala de hecho desde el 2006 y se inscribe de derecho a partir del decreto del Intendente Erlich
a fines de su mandato en febrero de 2010 bajo la normativa que ampara su
existencia, forma de funcionamiento y atribuciones.
El EGPPPY es un espacio colectivo de toma de decisiones respecto al
uso, gesti&oacute;n y proyecci&oacute;n de dicho parque. Est&aacute; integrada por vecinos de distintos lugares de Montevideo, organizaciones locales, t&eacute;cnicos, acad&eacute;micos y
el coordinador del parque de la IM. El funcionamiento del espacio es a trav&eacute;s
de la co-gesti&oacute;n p&uacute;blica, teniendo por finalidad no s&oacute;lo la gesti&oacute;n del parque,
sino el sentido de construir formas de ejercicio de ciudadan&iacute;a que trasciendan
los criterios caracter&iacute;sticos de la democracia representativa.
La Escuela 309, es la primera escuela del barrio construida en conjunto
con vecinos de la zona hace 25 a&ntilde;os. El proceso del ISEF con esta escuela se
viene desarrollando desde el a&ntilde;o 2007 intentando vincular las experiencias comunitarias en el Parque P&uacute;blico Punta Yeguas con el &aacute;mbito educativo escolar.
En el a&ntilde;o 2011 se inaugura la Escuela 375 y desde entonces se trabaja, en la
idea de fortalecer los v&iacute;nculos Escuela - Procesos barriales. Se han desarrollado
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diferentes propuestas de articulaci&oacute;n para que la misma circule por el barrio
y el barrio “ingrese” y sea parte fundamental en estas. Este proceso tiene la
dificultad de poner en relaci&oacute;n los tiempos comunitarios, los institucionales
Escuela y Universidad. Por lo que se est&aacute; trabajando para fijar agendas de trabajo que favorezcan la profundizaci&oacute;n del trabajo integral.
Grupo de J&oacute;venes del barrio de Santa Catalina. En el proceso de sistematizaci&oacute;n participan desde las recorridas y la recuperaci&oacute;n hist&oacute;rica del proceso.
Este grupo de j&oacute;venes, varios de los cuales hoy ya son padres o est&aacute;n trabajando, mantienen un v&iacute;nculo aportando al grupo que a&uacute;n contin&uacute;a funcionando y que se va renovando. Por esta experiencia pasaron tambi&eacute;n estudiantes de Psicolog&iacute;a, Trabajo Social y Nutrici&oacute;n. Se trabaj&oacute; con el Centro Cultural
Carlos Carrasco, Merendero, la Policl&iacute;nica de Santa Catalina entre otros. Este
espacio que surge desde la articulaci&oacute;n con la Escuela 309, el EGPPPY y el
EBO, lo han transitado varios j&oacute;venes desarrollando un proceso de resignificaci&oacute;n de su relaci&oacute;n entre pares, con los adultos y con el espacio p&uacute;blico.
Los actores involucrados han participado de diferentes maneras del
proceso de sistematizaci&oacute;n a partir del trabajo del grupo motor compuesto
por una representaci&oacute;n de los docentes mencionados y referentes locales, de
la cooperativa MAR IT y del Grupo Pro Parque. La diversa conformaci&oacute;n del
equipo, es se&ntilde;al del trabajo sostenido, donde la permanencia de los docentes
del ISEF y del EBO en el territorio y los procesos comunitarios ha significado
un trabajo que posibilita la interdisciplina y el anclaje coherente de los estudiantes, fortaleciendo a las acciones locales e instalando una forma de relaci&oacute;n
entre la Universidad y la comunidad.
2 Breve rese&ntilde;a de dos conceptos marco
2.1 Porqu&eacute; hablar de integralidad
La integralidad podemos verla a trav&eacute;s de tres significados y sus conexiones
de sentido. Lo integral como aquello que contiene todas las partes o aspectos
de la cosa tratada, es decir aquello que busca superar las aproximaciones fragmentarias. Otro sentido de la integralidad refiere a la necesidad de integrar
dichas partes, de comprender sus interconexiones y un tercer sentido es el de
la integridad como la reflexi&oacute;n sobre los desaf&iacute;os &eacute;tico pol&iacute;ticos que hay detr&aacute;s
de nuestras acciones. (Sarachu 2011)
En esta l&iacute;nea parece importante hacer referencia que al hablar de integralidad en nuestras pr&aacute;cticas, estamos hablando de una posici&oacute;n ideol&oacute;gica, para
poder reflexionar acerca de posibles planteos que quiebren con el paradigma
positivista marcado por la ciencia moderna y sus formas de producir conoci-
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miento. Es desde ese convencimiento que podemos profundizar en la comprensi&oacute;n del sentido de la praxis propuesto por algunas corrientes pedag&oacute;gicas
en el encuadre del paradigma cr&iacute;tico. (Ben&iacute;tez, L. et al, 2014)
Siguiendo el planteo de Sarachu nos parece fundamental hacer referencia a tres componentes que hacen a la integralidad y que orientan el di&aacute;logo en
territorio. Ellos son la interdisciplina, la co-producci&oacute;n de conocimientos y la
integraci&oacute;n de funciones e intercambio de saberes. Es desde all&iacute; que surgen las
diferentes relaciones que pretendemos fortalecer y profundizar entre la Comunidad y la Universidad. (Sarachu, 2011)
2.2 De la relaci&oacute;n Comunidad-Universidad
Para no extendernos demasiado haremos referencia solo a tres aspectos de la
relaci&oacute;n propuesta en el apartado. El primero, donde Montero (2005) plantea que los tiempos comunitarios no son los mismos que los universitarios,
debiendo acompasarse estos &uacute;ltimos a los primeros para el trabajo conjunto
verdadero. El segundo, es lo que la autora define como “visi&oacute;n cr&iacute;tica” sobre
la comunidad, &eacute;sta es tomada como “deficiente”, “contaminante” y “pura”. Todas estas visiones establecen una relaci&oacute;n de distancia entre el profesional y la
comunidad, objetiv&aacute;ndola para asistirla en la primera, para no mezclarse en la
segunda y para no pervertirla en la tercera. Tercero, tomamos a (Corea, C. De
la Aldea, E. Lewkowicz, I. 2003) quienes critican el pasaje de la comunidad a
adjetivo y su trato como objeto a ser abordado y no ya como sujeto productor
de su propia historia. Comprender estas tensiones que se ponen en juego al
entrar en relaci&oacute;n la Universidad con la comunidad, nos permite repensar la
pr&aacute;ctica concreta, a fin de definir una relaci&oacute;n que permita realmente un v&iacute;nculo para el abordaje de problemas y construcci&oacute;n de saberes en forma conjunta intentando corrernos del dominio de uno sobre otro.
3 Reflexiones y an&aacute;lisis preliminares
En el intento de rescatar aquellas experiencias que apuntan a la interdisciplina,
se identifica que las producciones m&aacute;s interesantes se han concretado a trav&eacute;s
del v&iacute;nculo con actores colectivos de conformaci&oacute;n diversa -t&eacute;cnicos, vecinos,
docentes y estudiantes universitarios- y con una pr&aacute;ctica sostenida con la comunidad, en especial en el v&iacute;nculo con el EGPPPY. Se entiende que estos espacios colectivos ofrecen un marco que contiene, orienta y asigna sentido a la
inserci&oacute;n universitaria. Pero la misma no es la condicionante para hablar de
interdisciplina. Esta &uacute;ltima se logra en este espacio de construcci&oacute;n colectiva,
no solamente por la presencia de la Universidad sino por la presencia de suje-
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tos formados en ella en di&aacute;logo con los saberes que surgen desde el encuentro
y la participaci&oacute;n junto a los actores locales. Esto marca una forma de trabajo
donde aparecen en el EGPPPY los sujetos con sus saberes e ignorancias. Permitiendo as&iacute; un di&aacute;logo con fuerte participaci&oacute;n colectiva. Es as&iacute; que luego de
visualizar este aspecto intentamos hablar de integralidad en la l&iacute;nea marcada
por Sarachu 2011. En este contexto la interdisciplina se conforma en el espacio
de di&aacute;logo Comunidad-Universidad dando paso a la posibilidad de di&aacute;logo de
saberes reconfigurando y resignificando las relaciones pedag&oacute;gicas m&aacute;s tradicionales de la Universidad.
Respecto a la tarea de los docentes orientadores de las pr&aacute;cticas y del
EBO, se identifica como elemento fundamental, la inserci&oacute;n permanente -y
en el caso de ISEF hasta precedente en relaci&oacute;n a la propia historia de la pr&aacute;ctica- del docente en estos espacios colectivos. La importancia radica no s&oacute;lo
en seguir el hilo conductor del proceso, sino fundamentalmente en la co-producci&oacute;n de marcos te&oacute;rico- metodol&oacute;gicos y &eacute;tico-pol&iacute;ticos que aportan a la
formaci&oacute;n de los estudiantes universitarios que se integrar&aacute;n al proceso; antes
de concretada su integraci&oacute;n y en paralelo a la misma, a trav&eacute;s de los espacios
curriculares de construcci&oacute;n de la pr&aacute;ctica docente con la comunidad. La construcci&oacute;n colectiva de estos marcos recoge los saberes de los distintos actores
involucrados, en un espacio donde los saberes t&eacute;cnicos, profesionales y disciplinares, as&iacute; como las experiencias personales se ponen en juego de acuerdo a
los momentos y contextos del proceso comunitario.
Es as&iacute; que nos encontramos a partir de la sistematizaci&oacute;n de esta pr&aacute;ctica
con una tarea docente vinculada a las tres funciones universitarias, generando
lazos y redes en la vida cotidiana de los vecinos de Santa Catalina, lo que ha
permitido sostener la inserci&oacute;n del ISEF y de la PDC particularmente m&aacute;s all&aacute;
de los tiempos curriculares, fortaleciendo y consolidando dicha espacio como
una pr&aacute;ctica integral sostenida y construida con la comunidad de Santa Catalina. Este tipo de propuesta se basa claramente en el Modelo Latinoamericano
de Universidad y el marco del proceso de Segunda Reforma Universitaria.
Una de las ideas centrales de la propuesta de sistematizaci&oacute;n, es poder
visualizar el punto actual para reflexionar acerca de la creatividad y calidad de
las propuestas llevadas adelante en este periodo de tiempo. Proporcionar&iacute;a elementos que aporten formas de curricularizar la extensi&oacute;n y de la integralidad
de las funciones a la interna de los servicios, para luego partir de posibles puntos de encuentro al di&aacute;logo desde un enfoque interdisciplinario. Este equipo
considera que la propuesta de sistematizaci&oacute;n es una herramienta potenciadora de aprendizajes en las formas de hacer y gestionar las acciones locales de
manera articulada y pensada con la comunidad y desde los emergentes sociales
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para abordar las problem&aacute;ticas, facilitando la producci&oacute;n de conocimiento colectiva. Ser multiplicadores de experiencias a partir del di&aacute;logo de las pr&aacute;cticas
visibilizadas a la vez que promotores de recuperaci&oacute;n de la memoria e identidad local es un eje que nos motiva y nos desaf&iacute;a a la vez.
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Centro Cultural Bibliobarrio:
Construcci&oacute;n de un dispositivo para el trabajo colectivo y
autogestionado en un proyecto de desmanicomializaci&oacute;n
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Resumen
El presente art&iacute;culo se desarrolla a partir de la experiencia en el Centro Cultural Bibliobarrio. Dicha experiencia surge como proyecto de extensi&oacute;n estudiantil en el marco de la UdelaR, pero al d&iacute;a de hoy es un proyecto social,
el cual se vincula con la Universidad de diversas formas.
Dividiremos el articulo en tres apartados: en la primer parte desarrollaremos qu&eacute; hacemos y qui&eacute;nes lo llevamos adelante, en la segunda parte
hablaremos del surgimiento del proyecto y la vinculaci&oacute;n con la Universidad
y por &uacute;ltimo nos detendremos en la descripci&oacute;n y an&aacute;lisis del dispositivo de
trabajo que hemos venido construyendo.
Caracter&iacute;sticas del emprendimiento
&iquest;Qui&eacute;nes somos y qu&eacute; hacemos?
El Centro Cultural y Biblioteca Popular Bibliobarrio es un emprendimiento
socio-econ&oacute;mico que tiene dos objetivos generales: contribuir a la inserci&oacute;n
laboral de personas con padecimiento (de lo) psiqui&aacute;trico y brindar un espacio
cultural para vecinos, artistas y colectivos afines.
Bibliobarrio se constituye como un emprendimiento en contra de las
l&oacute;gicas del capital, enmarcado en los principios de la econom&iacute;a social y solidaria, en la desmanicomializaci&oacute;n y en el desarrollo cultural barrial. Se desarrolla
desde lo colectivo dando lugar a lo singular, a lo diferente, desde la solidaridad
y el acontecimiento. Es en este sentido que llevamos adelante:
1 Lic. en Psicolog&iacute;a. Docente de la Facultad de Psicolog&iacute;a – UdelaR y Servicio Central de Extensi&oacute;n
y Actividades en el Medio - UdelaR. Integrante del equipo de Bibliobarrio.
2 Lic. en Bibliotecolog&iacute;a. Trabaja en la Biblioteca de la Facultad de Medicina. Integrante del equipo
de Bibliobarrio.
3 Lic. en Econom&iacute;a. Docente en la Facultad de Ciencias Econ&oacute;micas y de Administraci&oacute;n – UdelaR.
Integrante del equipo de Bibliobarrio.
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• una Biblioteca Popular, abierta a todo p&uacute;blico, gratuita para todos
los vecinos del barrio.
• un Espacio Cultural donde realizamos: pe&ntilde;as art&iacute;sticas, caf&eacute; literarios y cines-foros, priorizando la potencia del encuentro y el disfrute de la m&uacute;sica y escritura de artistas independientes.
• una Editorial Artesanal impulsada desde la creatividad y el arte y
con la convicci&oacute;n de que lo que estamos publicando tiene que ser
conocido. Trabajamos en y desde los bordes, editando material que
no es “comercializable”, pero que entendemos que es necesario editar, para que deje de estar s&oacute;lo en circuitos &iacute;ntimos y de amigos.
Trabajamos en red, entendi&eacute;ndolo como un “sistema abierto que a trav&eacute;s
de un intercambio din&aacute;mico entre sus integrantes y con integrantes de otros
grupos sociales, posibilita la potencializaci&oacute;n de los recursos que poseen” (Dabas, 1998), donde nos fortalecemos y fortalecemos a los otros, entendi&eacute;ndolo
como una de las herramientas fundamentales para la viabilidad de emprendimientos autogestivos de estas caracter&iacute;sticas.
Hoy la Universidad se constituye como uno de los nodos de esta red.
Surgimiento y v&iacute;nculo con la Universidad
El proyecto de extensi&oacute;n estudiantil comienza a planificarse en el a&ntilde;o 2008.
En la primer etapa identificamos y definimos el problema de intervenci&oacute;n, el
territorio y los actores sociales con los que nos vincular&iacute;amos, as&iacute; como tambi&eacute;n generamos los primeros acuerdos de trabajo.
Partimos de la identificaci&oacute;n del problema social: el acceso al trabajo de
las personas con padecimiento (de lo) psiqui&aacute;trico.
El diagn&oacute;stico psiqui&aacute;trico, declara a estos sujetos, a nivel social, como
improductivos, incapaces o discapacitados, pasando a ser excluidos y rechazados de todos los &aacute;mbitos sociales, incluyendo el mundo laboral. Se ha podido
constatar que el problema de la inserci&oacute;n laboral se da a pesar de haber finalizado un proceso de rehabilitaci&oacute;n psicosocial, lo que visibiliza que el propio
proceso creado para la “inclusi&oacute;n social” no genera ruptura con el lugar de
dependencia en que quedan ubicados. Siguen dependiendo del Estado (pensiones, comedores, etc.) como tambi&eacute;n de la familia y de otras instituciones.
La creaci&oacute;n del proyecto tuvo como objetivo, no solo la inserci&oacute;n laboral, sino tambi&eacute;n aportar en la ruptura de esta visi&oacute;n del “loco” en la sociedad.
Para esto se pens&oacute; en un proyecto en donde el v&iacute;nculo con la gente “com&uacute;n”
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fuera parte central y que la forma de vincularse sea desde otro lugar generando
nuevas producciones de sentido.
El proyecto se orient&oacute; a la creaci&oacute;n de una biblioteca popular, partimos
de la concepci&oacute;n de biblioteca popular como un espacio cultural potenciador
de experiencias colectivas que permite generar movimientos rec&iacute;procos para
el desarrollo y fortalecimiento de la identidad y la cultura barrial, as&iacute; como la
construcci&oacute;n de espacios de encuentro e intercambio para el enriquecimiento
de todos los actores involucrados, sembrando el potencial de la salud colectiva
de la comunidad.
Es por esto &uacute;ltimo que nos pareci&oacute; fundamental articular el proyecto
con un espacio ya existente, de esta forma nos contactamos con la Biblioteca
Popular de los vecinos del Comunal 16 (hasta ese momento no ten&iacute;a nombre
y se conoc&iacute;a de esta forma). Esta biblioteca fue creada por vecinos en el a&ntilde;o
2004 y en ese momento solo una vecina la gestionaba como pod&iacute;a. Por lo que
desde el 2009 se unieron los proyectos y funcionamos hasta la fecha en el Club
Social y Deportivo Reducto.
El equipo que lleva adelante la propuesta est&aacute; compuesto por licenciados en psicolog&iacute;a, econom&iacute;a y bibliotecolog&iacute;a, quienes al comienzo del proyecto se denominaron equipo de coordinaci&oacute;n; personas con padecimiento
(de lo) psiqui&aacute;trico, quienes se denominaron equipo de trabajadores; y referentes barriales (en particular la vecina que originalmente era la gestora de la
misma).
El proyecto estudiantil se desarroll&oacute; durante tres a&ntilde;os, lo cu&aacute;l genero
la posibilidad de conformar el equipo de trabajo universitario y los primeros integrantes del equipo de trabajadores, pero sobre todo ir conformando
el espacio de trabajo. A finales del 2011 estudiantes, de bibliotecolog&iacute;a como
de psicolog&iacute;a, realizan sus pr&aacute;cticas curriculares en Bibliobarrio, ya que nos
parece fundamental seguir replicando el espacio de formaci&oacute;n que se hab&iacute;a
constituido para nosotros. Se crea entonces un Espacio de Formaci&oacute;n Integral,
en donde los estudiantes en su v&iacute;nculo con la experiencia se forman en la tem&aacute;tica, partiendo del acercamiento, desde la observaci&oacute;n participante, hasta
zambullirse, llegando a sentirse parte del accionar cotidiano del colectivo. Es
de destacar que los estudiantes han aportado en esta construcci&oacute;n del dispositivo siendo creadores de uno de los espacios de enunciaci&oacute;n que describiremos
m&aacute;s adelante (Espacio de gesti&oacute;n). Entendemos imprescindible que el paso de
la Universidad deje marcas en el emprendimiento y genere transformaciones
en ambos sentidos.
Para esto es necesario aperturas de los distintos integrantes, tiempo para
los procesos, ya que generar cambios implica resistencias y la construcci&oacute;n de
v&iacute;nculos de confianza. Implica escuchar los distintos ritmos y las diferentes
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narraciones que habitan en los colectivos. Implica ser cuidadosos, generar acciones de respeto y delicadeza con el otro, cuidar y dejarse cuidar. Pero tan
importante como esto, es la generaci&oacute;n de espacios para esto, de cuidado, de
encuentro y de debate, dando paso al compromiso y la producci&oacute;n de conocimiento de todos los integrantes, en funci&oacute;n de las necesidades del colectivo
social.
Constantemente producimos conocimiento desde la experiencia que desarrollamos. Partimos de la premisa de que es necesario producir nuevas ideas,
conceptos y perspectivas, en donde la elaboraci&oacute;n de art&iacute;culos acad&eacute;micos,
como la difusi&oacute;n de la experiencia en congresos o encuentros sobre tem&aacute;ticas que se relacionen son imprescindibles. Aqu&iacute; no hacemos referencia s&oacute;lo
a eventos acad&eacute;micos, sino tambi&eacute;n a los organizados por las organizaciones
sociales, que pertenecen al campo popular.
Construcci&oacute;n de un dispositivo
para el trabajo colectivo y autogestionado
En estos a&ntilde;os de experiencia nos han quedado muchos aprendizajes, el primero
reconocer que la viabilidad es una construcci&oacute;n, y no una proyecci&oacute;n estanca e
inmodificable, que no hubiese permitido que una biblioteca gratuita gestionada por estudiantes y “locos” pudiera construir un riqu&iacute;simo proceso de varios
a&ntilde;os. En este sentido esta experiencia ha tenido que ir mutando en actividades
y sobre todo en formas de pensar y de pensarse para poder salir adelante, ya que
muchas veces son los propios colectivos los que crean sus barreras de acci&oacute;n.
Entendemos la viabilidad de estos proyectos en tres dimensiones: pol&iacute;tica y social; econ&oacute;mica y del equipo de trabajo. S&oacute;lo nos detendremos en uno
de estas dimensiones que entendemos es uno de los puntos m&aacute;s d&eacute;biles y al
mismo tiempo m&aacute;s fuertes que hemos tenido, es la dimensi&oacute;n de viabilidad del
equipo de trabajo. Partimos de la necesidad de generar movimientos hacia dos grandes
rupturas: la de relaci&oacute;n patr&oacute;n-asalariado y la de relaci&oacute;n t&eacute;cnico-paciente. El
movimiento de ruptura de estos lugares y estas formas de ser y vincularse con
el otro, en donde el equipo de coordinaci&oacute;n queda capturado por el lugar de
patr&oacute;n y t&eacute;cnico y los trabajadores en el lugar de asalariado y paciente, son movimientos lentos en los que muchas veces el avance va seguido de un retroceso.
Por lo tanto la estrategia que hemos estado desarrollando intenta ir generando
grietas, que con el paso del tiempo puedan transformarse en agujeros que nos
permitan pasar a alg&uacute;n otro estado de relaciones.
Apropiarse de un proyecto com&uacute;n, colectivo, considerando al otro como
un sujeto aut&oacute;nomo y capaz de tomar decisiones (Peixoto de Albuquerque;
2008) implica un proceso de aprendizajes de nuevos lugares, crear, producir
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nuevas l&oacute;gicas de sentido, que permitan romper con el circuito de la dependencia institucional, y la asistencia t&eacute;cnica, en donde en esta relaci&oacute;n hay alguien que sabe, t&eacute;cnico, y otro que no sabe, paciente (Basaglia, 1975).
No son cosas nuevas las dificultades que presentan la experiencias autogestivas, en tanto ruptura y discontinuidad con l&oacute;gicas del capital, siendo necesario un cambio en las producciones de subjetividades, donde prime la solidaridad y la cooperaci&oacute;n, en donde “el trabajo, los resultados econ&oacute;micos, la
propiedad de los medios, el poder de decisi&oacute;n y los conocimientos acerca de su
funcionamiento son compartidos solidariamente por todos” (Cruz, 2006: 15).
La autogesti&oacute;n en nuestro caso, implica romper con las l&oacute;gicas manicomiales y con las l&oacute;gicas asalariales, sin construir nuevas jerarqu&iacute;as o dominaciones. Entendiendo las l&oacute;gicas manicomiales como una l&oacute;gica relacional,
donde quedamos estancados en clasificaciones, taxonomizaciones y etiquetas
que eliminan nuestras singularidades, nuestras posibles locuras y rarezas. As&iacute;,
el dispositivo de trabajo que hemos ido creando hace foco en dos elementos:
los Espacios del “hacer” y los Espacios de “enunciaci&oacute;n”. A continuaci&oacute;n presentaremos estos espacios para compartir los avances y las dificultades con las
que nos hemos encontrado.
Espacios del “hacer”
Est&aacute; compuesto por las diferentes tareas y su organizaci&oacute;n, los roles y funciones de cada integrante. Es algo que ha ido variando, desarroll&aacute;ndose entre un
delicado equilibrio entre tareas rotativas y fijas, como tambi&eacute;n entre procesos
colectivos y singulares. Partimos de la perspectiva de fortalecer el trabajo en
equipo, incluyendo tareas en serie y tareas en donde se desarrolle la creatividad
y la iniciativa de cada integrante, como tambi&eacute;n el trabajo interdisciplinario y
la articulaci&oacute;n de distintos saberes.
Las tareas que incluimos en este componente implican tareas de producci&oacute;n y servicios brindados por Bibliobarrio (ej: atenci&oacute;n al socio, realizaci&oacute;n
de tapas de libros), tareas de comercializaci&oacute;n (ej: venta en actividades, creaci&oacute;n de eventos en facebook), tareas contables y de administraci&oacute;n (ej: pago
de sueldos y cuentas, realizaci&oacute;n de informes) y tareas de coordinaci&oacute;n (ej:
reuniones con otros colectivos, selecci&oacute;n de integrantes de Bibliobarrio). La distribuci&oacute;n de las tareas fue realizada de diferentes formas a lo largo
del proyecto, en una primer etapa los integrantes del equipo de coordinaci&oacute;n
tomaban parte de todas las tareas. Con el tiempo esto fue cambiando y necesariamente los trabajadores quedaron solos a cargo de algunas actividades, lo
cual implic&oacute; asumir nuevas responsabilidades. Esto en un primer momento
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gener&oacute; inquietud en los trabajadores, pero luego fue valorado positivamente
en su proceso de autonom&iacute;a.
En lo que respecta a la organizaci&oacute;n de las tareas, inicialmente, los trabajadores rotaban realizando todas las actividades, organizadas de forma fija en
los distintos d&iacute;as. Esto garantizaba la continuidad del trabajo, a la vez que permit&iacute;a contemplar las dificultades de sostener la constancia en la participaci&oacute;n.
Entendemos la rotatividad importante para no alimentar acciones repetitivas
y estereotipadas que son propias de la psicosis, pero mantener los d&iacute;as fijos
permit&iacute;a una m&iacute;nima repetici&oacute;n para el aprendizaje de la tarea.
Pasado el tiempo, esta forma de organizar las tareas nos trajo aparejadas ciertas dificultades. Algunos trabajadores realizaban mejor unas tareas que
otros, por lo tanto la rotaci&oacute;n generaba frustraci&oacute;n cuando alguien no era h&aacute;bil en una tarea y no permit&iacute;a potenciar las capacidades de cada uno. Por otra
parte se gener&oacute; dependencia de los integrantes del equipo de coordinaci&oacute;n seg&uacute;n su saber disciplinar. As&iacute;, la organizaci&oacute;n del trabajo de Bibliobarrio estaba
dada de forma estanca y est&aacute;tica, dividida por los territorios disciplinares, sin
permitir el devenir singular de todos los integrantes.
De alguna forma partimos reconociendo el saber t&eacute;cnico dado por la
formaci&oacute;n universitaria, el cual paut&oacute; la organizaci&oacute;n del trabajo y no reconocimos el saber desde la experiencia laboral o la formaci&oacute;n desde los talleres de
rehabilitaci&oacute;n que los trabajadores ten&iacute;an, generando estas dificultades antes
mencionadas. Claramente no alcanza con querer romper los lugares establecidos, poniendo a disposici&oacute;n los saberes profesionales, dejando espacio y articulando con otros saberes. Hace falta tiempo, procesos, espacios que habiliten los
decires del malestar, que habiliten visualizar que algo no est&aacute; funcionado de la
mejor forma y de esta forma generar movimientos en otros sentidos.
Actualmente decidimos definir referentes por tareas, tanto de los trabajadores como de los integrantes del equipo de coordinaci&oacute;n, re-reconociendo
los distintos saberes pero tambi&eacute;n identificando las limitaciones, que implica
re-pensar el dispositivo incluyendo y asumiendo esto, sin perder de vista nuestros pilares te&oacute;rico-pol&iacute;ticos.
Espacios de enunciaci&oacute;n4
Est&aacute; compuesto por diferentes espacios grupales con el objetivo de generar
intercambios, discusi&oacute;n, toma de decisiones, planificaci&oacute;n y organizaci&oacute;n del
trabajo, contener y sostener a los integrantes.
Estos espacios grupales est&aacute;n delimitados de la siguiente forma:
4 Denominaci&oacute;n tomada de F. Texeira en referencia a los espacios colectivos en la cooperativa Sur Ya.
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• Asamblea: espacio de toma de decisiones y circulaci&oacute;n de la informaci&oacute;n. Actualmente participamos todos los integrantes. Esta
desde el comienzo.
• Reuni&oacute;n de equipo de coordinaci&oacute;n: integrantes del equipo de
coordinaci&oacute;n discuten todos los temas vinculados a Bibliobarrio,
distribuci&oacute;n de tareas, organizaci&oacute;n de asamblea y espacio de gesti&oacute;n. Esta desde el comienzo.
• Espacio de Discusi&oacute;n de los Trabajadores (EDT): los trabajadores discuten diferentes temas vinculados al proyecto. Desde este
espacio se llevan temas a definir en la asamblea y/o discutir en el
espacio de gesti&oacute;n, o se plantean en el grupo terap&eacute;utico. Surge a
pedido del grupo de trabajadores, luego de comenzado el proyecto.
• Espacio de gesti&oacute;n y planificaci&oacute;n: planificaci&oacute;n mensual y organizaci&oacute;n de las tareas d&iacute;a por d&iacute;a. Surge por iniciativa del grupo de
estudiantes de psicolog&iacute;a que realizaba su pr&aacute;ctica en Bibliobarrio,
en el a&ntilde;o 2012.
• Grupo Terap&eacute;utico: integrado por los trabajadores y coordinado
por un psic&oacute;logo. Este espacio permite una mayor apropiaci&oacute;n del
sujeto en relaci&oacute;n a su circunstancia vital, desarrollando nuevas habilidades para resolver sus conflictos en el trabajo en particular y en su
vida en general. Tiene el objetivo de intercambiar miedos, ansiedades, diferentes sensaciones con respecto a cuestiones que repercuten
en el trabajo. Espacio que se inicia luego de comenzado el proyecto.
Estos espacios son entendidos como habilitadores de la palabra, de la
construcci&oacute;n de discursos propios, son espacios en donde cada uno es escuchado y la palabra de todos tiene la misma importancia. Esto es algo que se
construye y no est&aacute; dado, hay que provocarlo. Estos espacios son habilitadores
de la construcci&oacute;n colectiva del nosotros, construidos desde las diferencias, lo
com&uacute;n, lo compartido y lo incomprendido. Espacios que como dijimos se retroalimentan para generar la posibilidad de no ser sujetos hablados por otros.
La conjunci&oacute;n y complementaci&oacute;n de estos espacios generan la “demora que
provoca que algo que no se pueda dar, sin embargo, se d&eacute;” (Percia, 2013: 26).
Esto &uacute;ltimo que mencionamos es fundamental ya que entendemos que
es lo que permite que por momentos la asamblea pueda constituirse como el
espacio de toma de decisiones colectivas por parte de todos. No siempre ha tenido este lugar, al inicio oficiaba de espacio donde se informaba desde la coordinaci&oacute;n a los trabajadores, las decisiones y se realizaban algunos acuerdos,
constituy&eacute;ndose como un espacio de circulaci&oacute;n de informaci&oacute;n y de conformaci&oacute;n grupal. Fue con la creaci&oacute;n de los otros espacios y con el tiempo en que
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se fueron acomodando, definiendo e identificando los l&iacute;mites y posibilidades
de cada uno, siendo complementarios para la potenciaci&oacute;n de un proceso de
participaci&oacute;n colectiva de forma horizontal y autogestionada, que la asamblea
toma ese lugar.
El definir las competencias de cada espacio fue un elemento fundamental, en el entendido de separar los espacios de decisi&oacute;n de los de planificaci&oacute;n,
pero tambi&eacute;n el identificar la necesidad de un espacio (GT) que permita ir
elaborando los miedos y dificultades que el grupo de trabajadores presentaba.
El rol que fue asumiendo y cambiando del equipo de coordinaci&oacute;n en los
distintos espacios grupales ha sido sustancial para habilitar algunas grietas en
las rupturas ya mencionadas, pero tambi&eacute;n ha sido necesario la apropiaci&oacute;n de
los trabajadores de los lugares vac&iacute;os y la inclusi&oacute;n de nuevas propuestas por
parte de &eacute;stos.
Autogesti&oacute;n y desmanicomializaci&oacute;n
Nos encontramos gestionando un proyecto que se ha pensado desde el inicio
desde una forma participativa y horizontal, sin embargo concretar estas caracter&iacute;sticas siempre ha presentado dificultades. Podemos sostener que se han
realizado avances en este sentido, pero la visi&oacute;n global y la perspectiva a largo
plazo del proyecto la continua haciendo el equipo de coordinaci&oacute;n y no todo
el colectivo.
Haciendo un balance podemos dejar planteado que hemos generado algunos movimientos hacia las transformaciones culturales en las relaciones con
la locura, que es el eje sustantivo de los procesos de desmanicomializaci&oacute;n, en
tanto ruptura de la estigmatizaci&oacute;n y exclusi&oacute;n hacia aquellos sujetos que act&uacute;an, piensan, sienten y viven diferente a los establecido hegem&oacute;nicamente. Se
visualizar tanto en las relaciones entre el equipo, con los estudiantes que han
sido parte del proyecto en sus diferentes momentos, como en los vecinos del
barrio que se acercan d&iacute;a a d&iacute;a.
Entendemos necesario que un proyecto que pretende generar relaciones
solidarias y justas, desde el afecto, el respeto a lo diferente, el disfrute y el encuentro desde la singularidad y la potencia colectiva genere espacios de trabajo interno y se vincule con las organizaciones, colectivos y vecinos desde esta
perspectiva. Enfrent&aacute;ndonos s&iacute; cotidianamente con nuestras contradicciones
y limitaciones propias y externas, pero sabiendo hacia donde caminamos y que
caminamos siendo eso que so&ntilde;amos.
CO-PRODUCCION DE CONOCIMIENTO EN LA INTEGRALIDAD | 85
Referencias bibliogr&aacute;ficas
Basaglia, F. (1975). Rehabilitaci&oacute;n y Control Social. Psiquiatr&iacute;a, antipsiquiatr&iacute;a y orden manicomial. Barcelona: Barral Editores.
Cruz, A. (2011). La acumulaci&oacute;n solidaria : Los retos de la econom&iacute;a asociativa bajo la mundializacion del capital. Revista de Estudios Cooperativos. 16. (1): 12-37
Dabas, E. (1998). Redes sociales, familias y escuelas. Buenos Aires: Paidos.
Peixoto de Albuquerque, P. (2008). Autogesti&oacute;n: por una pedagog&iacute;a pol&iacute;tica de la
precariedad. Revista estudio cooperativos. 13. (1): 15-27.
Percia, M. (2013). Deliberar la psicosis. Buenos Aires: Lugar.
Interdisciplina, Territorio y Acci&oacute;n Colectiva: Persistir en la
Integralidad
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Resumen
Este art&iacute;culo presenta la experiencia del Espacio de Formaci&oacute;n Integral “Interdisciplina, Territorio y Acci&oacute;n Colectiva” (In-Ter-Acci&oacute;n Colectiva) llevado
adelante por estudiantes y docentes de Trabajo Social-Facultad de Ciencias
Sociales (TS-FCS), del Instituto Superior de Educaci&oacute;n F&iacute;sica (ISEF) y de la
Facultad de Psicolog&iacute;a (FP), y por docentes de la Facultad de Arquitectura y
del Programa Integral Metropolitano (PIM-SCEAM)5 Realiza acciones en
los barrios Flor de Maro&ntilde;as y Col&oacute;n Norte de Montevideo.
Las formas de nombrar implican un posicionamiento sobre la realidad,
nuestro EFI se re-presenta con su denominaci&oacute;n, y elegimos las palabras que derivan de insistir para reflexionar sobre nuestra experiencia. Insistir proviene del lat&iacute;n
“insistere” que significa poner el pie en alguna cosa, pararse, presionar algo. La integralidad, que nombra la acci&oacute;n de conjugar las funciones universitarias y distintos
modos de conocimiento, supone una definici&oacute;n en disputa, incompleta, instituyente. Ponerla de pie, presionar sus tensiones e in-tenciones, es nuestro prop&oacute;sito.
Los procesos de construcci&oacute;n de la integralidad son &uacute;nicos e irrepetibles.
Los puntos de partida y de llegada son diferentes de acuerdo a las particularidades de cada experiencia. No obstante, el an&aacute;lisis de la singularidad tiene
gran potencial en tanto puede aportar contenidos sustantivos al constructo
Integralidad. Por esta raz&oacute;n que nos interesa socializar las particularidades de
1 Lic. en Psicolog&iacute;a. Instituto de Psicolog&iacute;a Social. Facultad de Psicolog&iacute;a, UDELAR
2 Magister. Instituto de Psicolog&iacute;a Social. Facultad de Psicolog&iacute;a. UDELAR
3 Magister, Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales. UDELAR
4 Magister, Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales. UDELAR
5 El equipo docente est&aacute; integrado actualmente por: Loreley Conde, Eduardo Mart&iacute;nez, Natalia
Maidana y Gonzalo P&eacute;rez de ISEF; Gustavo Machado, Beatriz, Rocco, Margarita &Aacute;lvarez, y Fernanda
Da Silva del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales; Cecilia Castelli,
Sandra L&oacute;pez y Alicia Rodr&iacute;guez de la Facultad de Psicolog&iacute;a; Aline Da Fonseca del Programa Integral Metropolitano (SCEAM) y Mar&iacute;a Saravia de la Facultad de Arquitectura. Es coordinado por
Gustavo Machado, Loreley Conde y Alicia Rodr&iacute;guez.
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nuestro proceso, en el entendido de que el mismo presenta algunas claves para
la comprensi&oacute;n de las dimensiones involucradas en el desaf&iacute;o de pensar y hacer
integralmente en nuestra Universidad.
Insistencias en la construcci&oacute;n del EFI In-Ter-Acci&oacute;n Colectiva
El EFI In-Ter-Acci&oacute;n Colectiva tiene origen en dos Espacios de Formaci&oacute;n
Integral: uno de ellos, el EFI “Flor de Maro&ntilde;as” comienza a funcionar en el
a&ntilde;o 2010 a iniciativa del PIM cuando convoca a docentes de ISEF, de FP y de
TS a articular las acciones que desarrollaban en la zona. El otro, denominado
“Formaci&oacute;n y participaci&oacute;n en-clave territorial en el Oeste de Montevideo”,
nace en el a&ntilde;o 2011 a partir de una convocatoria del Programa de Formaci&oacute;n
Popular del Oeste de Montevideo de SCEAM (PFPOM) para trabajar en Col&oacute;n Norte. El equipo se conforma con docentes de TS y de FP. Dos docentes
integr&aacute;bamos ambos equipos, mientras que el resto formaban parte de uno u
otro EFI.
M&aacute;s all&aacute; de las diferencias entre estos barrios, el desarrollo de las actividades de ense&ntilde;anza y extensi&oacute;n fue permitiendo configurar un mismo campo de
problemas: el de los efectos de los procesos de urbanizaci&oacute;n experimentados
en la capital de nuestro pa&iacute;s en las &uacute;ltimas d&eacute;cadas. Ambos territorios poseen
una doble particularidad. Analizando indicadores socioecon&oacute;micos en una
mirada que contemple un cierto devenir, constituyen espacios aparentemente
homog&eacute;neos, conformados por “los perdedores” (Svampa, 2000) en el proceso de urbanizaci&oacute;n antes se&ntilde;alado. Sin embargo, un an&aacute;lisis y observaci&oacute;n
detallada permiten visualizarlos como un caleidoscopio, caracterizado por la
diversidad en el dise&ntilde;o de las viviendas, en la historia de vida sus pobladores, en
los tiempos y modalidades de llegada a esos territorios, entre otros elementos.
Esta diversidad se traduce muchas veces en diferencias desigualadas (Fern&aacute;ndez, 2009) que se expresan en v&iacute;nculos conflictivos, en mutua estigmatizaci&oacute;n
y discriminaci&oacute;n, que operan como obst&aacute;culo para el desarrollo de acciones
colectivas.
Esto gener&oacute; la apertura de una serie de interrogantes que se constituyeron en punto de partida para la producci&oacute;n de conocimiento. A partir de aqu&iacute;
nos convocamos ambos equipos a la formulaci&oacute;n de un proyecto de investigaci&oacute;n que es presentado ante la Comisi&oacute;n Sectorial de Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica
(CSIC) y que resulta financiado para el per&iacute;odo 2013-2015: “Transformaciones Territoriales e Integraci&oacute;n Barrial. Las posibilidades de construir un nosotros”. Se generan las condiciones para articular la investigaci&oacute;n en los procesos
formativos y de intervenci&oacute;n que se ven&iacute;an desarrollando. La tarea, incluyendo
ahora las tres funciones, va requiriendo de soportes organizativos para el tra-
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bajo docente. Es a partir de este proceso que derivamos en la conformaci&oacute;n de
un s&oacute;lo EFI: “Interdisciplina, Territorio y Acci&oacute;n Colectiva” (In-Ter-Acci&oacute;n
Colectiva).
In-consistencias integrales
Durante el primer a&ntilde;o de la investigaci&oacute;n, mantenemos dos equipos de trabajo
vinculados a los procesos de intervenci&oacute;n y ense&ntilde;anza en cada territorio. Simult&aacute;neamente, agrupando a los/as integrantes de ambos, nos conformamos
como equipo de investigaci&oacute;n destinando un espacio de reuni&oacute;n para planificar y ejecutar las acciones previstas en el proyecto. Comenzamos a realizar
las acciones propias del Proyecto I+D (observaciones sistem&aacute;ticas, entrevistas
con informantes calificados, relevamiento de fuentes secundarias) con relativa independencia de las actividades de extensi&oacute;n y ense&ntilde;anza. Conformamos
equipos de trabajo para esas actividades, con un criterio de heterogeneidad en
cuanto a disciplina y a barrios.
La multiplicaci&oacute;n de espacios de trabajo para los/as integrantes del
equipo, la constataci&oacute;n del escaso aprovechamiento de los insumos provenientes de la intervenci&oacute;n para la producci&oacute;n de conocimientos y de cierta
fragmentaci&oacute;n entre las funciones universitarias, junto con el proceso reflexivo
vinculado al problema de investigaci&oacute;n, nos conduce a interrogarnos sobre el
car&aacute;cter de nuestro colectivo. &iquest;Cu&aacute;l es el sentido de mantener dos EFIs? &iquest;Son
los barrios los que se constituyen en organizadores de la tarea docente? &iquest;Qu&eacute;
lugar adquiere la construcci&oacute;n de un campo de problemas ligado a las caracter&iacute;sticas de ambos territorios y a los soportes epistemol&oacute;gicos, te&oacute;ricos y metodol&oacute;gicos del equipo docente?
Como respuesta a estas interrogantes realizamos un corrimiento de la
mirada en los territorios, para configurar un campo de problemas que se constituye en eje de la tarea docente. Las experiencias de intervenci&oacute;n interpelaban
ahora la formulaci&oacute;n del problema. La pregunta por las condiciones de posibilidad para la construcci&oacute;n de lo com&uacute;n en contextos de fragmentaci&oacute;n social
y segregaci&oacute;n residencial, se desliza hacia la pregunta por la diferencia, por la
construcci&oacute;n de identidades m&uacute;ltiples en espacios geogr&aacute;ficos compartidos.
La estrategia de intervenci&oacute;n en cada barrio se transforma: en 2011 y
2012 se trabaja en torno a la creaci&oacute;n de espacios de encuentro entre vecinos
de distintos conjuntos habitacionales para favorecer procesos de integraci&oacute;n
barrial. Luego se vuelve la mirada hacia los microespacios y sus singularidades
para, en 2013 y 2014, aproximarnos en mayor medida a la cotidianeidad y a los
pobladores no identificados como “referentes barriales”, y desarrollar acciones
apartir de la construcci&oacute;n de demanda con esos actores. La construcci&oacute;n de un
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“nosotros” a nivel barrial nos desafiaba en el fortalecimiento de los “nosotros”
m&aacute;s cotidianos, los de las relaciones de vecindad.
En ese tr&aacute;nsito, la mirada en la zona m&aacute;s amplia se articula con la multiplicidad. Se van configurando as&iacute; distintas l&iacute;neas de intervenci&oacute;n: las vinculadas a los procesos residenciales (acompa&ntilde;amiento en la organizaci&oacute;n de
participantes del Plan “Juntos”, asesoramiento a j&oacute;venes en la conformaci&oacute;n de
una cooperativa, apoyo en las gestiones colectivas para la regularizaci&oacute;n de un
asentamiento); la conformaci&oacute;n de grupos de mujeres que, en el desarrollo de
pr&aacute;cticas corporales entre otras, generan sentidos de pertenencia, cooperaci&oacute;n,
sost&eacute;n y acciones compartidas; la habilitaci&oacute;n de espacios de juego y recreaci&oacute;n
con ni&ntilde;os y ni&ntilde;as, buscando provocar el encuentro entre pares de distintos
conjuntos habitacionales; y la intervenci&oacute;n en espacios libres y de uso com&uacute;n
favoreciendo procesos de apropiaci&oacute;n colectiva.
Rebellato sostiene:
La contrahegemon&iacute;a se edifica ya en los espacios que est&aacute;n al alcance de nuestra
creatividad y tienen incidencia en la totalidad. Dichos espacios requieren, de esta
manera, naturaleza pol&iacute;tica (...). el salto de las microexperiencias a la macropol&iacute;tica
est&aacute; mal planteado si se lo piensa en t&eacute;rminos de dos campos contrapuestos. La
micropol&iacute;tica es ya pol&iacute;tica y la macropol&iacute;tica est&aacute; asentada en las micropol&iacute;ticas de
la sociedad civil (Rebellato &amp; Gim&eacute;nez, 1997, p. 28)
Las iniciativas de intervenci&oacute;n en los microespacios son entendidas
como acciones enlazadas en torno a la construcci&oacute;n de peque&ntilde;os logros comunitarios, procesos min&uacute;sculos de organizaci&oacute;n popular, hilos que traman
redes, di&aacute;logos iniciales, saberes reconocidos, que en tanto cotidianos, cercanos y necesarios, se vuelven privilegiados para la construcci&oacute;n de experiencias
pol&iacute;ticas en sentido amplio.
Delimitamos cuatro componentes para profundizar en el problema de
investigaci&oacute;n: la historia barrial y la recuperaci&oacute;n de la memoria; las percepciones mutuas entre distintos grupos de habitantes; los espacios p&uacute;blicos y la
relaci&oacute;n de las personas en y con ellos; y las acciones colectivas. El problema
y sus componentes se constituyen en organizadores de la tarea docente, permeando en mayor medida los procesos de intervenci&oacute;n y de ense&ntilde;anza.
Este proceso nos conduce a conformarnos como un &uacute;nico Espacio de
Formaci&oacute;n Integral, sobre la base de la construcci&oacute;n de un campo de problemas y con anclaje en dos territorios. Transitamos hacia la construcci&oacute;n de un
&uacute;nico equipo para el desarrollo de una docencia integral. La organizaci&oacute;n del
mismo se realiza en funci&oacute;n de los componentes descritos, manteniendo el
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criterio de heterogeneidad en los grupos de trabajo. A la vez, instrumentamos
un sistema de registro para recoger en forma sistem&aacute;tica informaci&oacute;n generada en las intervenciones, como insumos significativos para la producci&oacute;n de
conocimientos. Las acciones propias de la investigaci&oacute;n encuentran anclaje en
los procesos de trabajo que se desarrollan en ambos barrios. Las estrategias de
intervenci&oacute;n incorporan los componentes del problema y las acciones previstas en el estudio comienzan a formar parte de dichas estrategias. Los resultados
de la implementaci&oacute;n de estas &uacute;ltimas son analizados en clave del problema
formulado. Metodol&oacute;gicamente, avanzamos en la construcci&oacute;n de una Investigaci&oacute;n-Acci&oacute;n (Lewin, 1946; Montero, 2006)
De la b&uacute;squeda de consistencias pedag&oacute;gicas
El dispositivo pedag&oacute;gico tambi&eacute;n sufre cambios a medida que el grupo de
trabajo fue repens&aacute;ndose en funci&oacute;n de los avances en la intervenci&oacute;n y en la
producci&oacute;n de conocimiento que nos interpelaba.
Al inicio, cada servicio contaba con espacios de supervisi&oacute;n semanales, y los estudiantes se divid&iacute;an por funci&oacute;n (algunos asignados a las tareas de
investigaci&oacute;n y otros a las de intervenci&oacute;n). Se realizaban plenarios mensuales
entre docentes y estudiantes de ambas zonas. La relaci&oacute;n entre estudiantes de
distintas disciplinas estaba sujeta a la disponibilidad de los estudiantes, producto de una orientaci&oacute;n m&aacute;s que como configuraci&oacute;n de un proceso intencional y sostenido en el dispositivo pedag&oacute;gico.
En un segundo momento se mantienen los espacios de trabajo por servicio y se inauguran como parte del dispositivo curricular instancias destinadas a la supervisi&oacute;n interdisciplinaria por territorio con frecuencia mensual.
Se realizan tres plenarios en el a&ntilde;o, integrando a los docentes y estudiantes del
EFI, en jornadas de mayor extensi&oacute;n horaria. Se presentan a los estudiantes los
componentes de la investigaci&oacute;n-acci&oacute;n, para que fueran incorporados a su
quehacer en los barrios.
La intenci&oacute;n que subyace a este cambio es doble: se relaciona con la convicci&oacute;n de que el estudiante puede integrarse al proyecto y no ser s&oacute;lo un actor de
paso, e implica tender hacia una ense&ntilde;anza interdisciplinaria devenida formaci&oacute;n,
en t&eacute;rminos de proceso que realiza el colectivo y no s&oacute;lo el sujeto estudiante.
Tensiones y resistencias sin desistir
El devenir de la conformaci&oacute;n de un &uacute;nico EFI en progresi&oacute;n hacia una articulaci&oacute;n de funciones y un desarrollo de procesos de ense&ntilde;anza-aprendizaje
interdisciplinarios, hace visibles distintos campos de tensi&oacute;n.
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Por un lado, una tensi&oacute;n epistemol&oacute;gica y metodol&oacute;gica, al hacer dialogar
las funciones universitarias, en el marco de pr&aacute;cticas dominantes de extensi&oacute;n
e investigaci&oacute;n sobre la base de proyectos que, en su origen, son formulados en
forma independiente. La extensi&oacute;n implica pr&aacute;cticas ligadas a la construcci&oacute;n
de demanda en interlocuci&oacute;n con actores sociales y a la implementaci&oacute;n de
estrategias para producir alg&uacute;n tipo de cambio en las situaciones que aborda.
La l&oacute;gica de investigaci&oacute;n supone el desarrollo de acciones para producir informaci&oacute;n que permita responder a las interrogantes formuladas a partir de la
delimitaci&oacute;n de un problema. Las actividades, los tiempos, las modalidades de
registro, las formas de an&aacute;lisis, han sido construidas institucionalmente como
pr&aacute;cticas diversas. Puestas a dialogar en el marco de los mismos procesos de
trabajo, suelen obstaculizarse o desplazarse mutuamente.
Nuestra experiencia muestra que la construcci&oacute;n de una investigaci&oacute;nacci&oacute;n -acorde a las acciones integrales- implica redimensionar los procesos
de registro y an&aacute;lisis de los resultados de la intervenci&oacute;n, estableciendo formas rigurosas de sistematizaci&oacute;n para que los insumos de las pr&aacute;cticas sean
aprovechados en pos de la investigaci&oacute;n. Exige revisar las acciones espec&iacute;ficas
para la producci&oacute;n de informaci&oacute;n en funci&oacute;n de darle sentido en el marco de
las estrategias de intervenci&oacute;n. Lejos de la armon&iacute;a, estos procesos implican
discontinuidades y desencuentros que suelen expresarse como obst&aacute;culos epistemol&oacute;gicos (Bachelard, 1948) y epistemof&iacute;licos (Pichon Rivi&eacute;re, 1984) en el
trabajo del equipo.
La irrupci&oacute;n -intencionada- de la extensi&oacute;n y la investigaci&oacute;n en mallas
curriculares de los nuevos planes de estudio de los servicios involucrados, interpela, a&uacute;n en un marco de una mayor flexibilizaci&oacute;n curricular, los formatos
pedag&oacute;gicos que tienden a la estabilidad y continuidad. En el marco de aspectos pautados a priori, que guardan coherencia en cada malla curricular y con
los objetivos formativos espec&iacute;ficos, la formaci&oacute;n en la integralidad encuentra
sus l&iacute;mites condicionando los alcances de un trabajo articulado entre estudiantes. Los espacios de supervisi&oacute;n interdisciplinares son un intento de tensionar
los formatos preestablecidos para tender hacia una flexibilizaci&oacute;n curricular
plena. Los y las estudiantes se reconocen en el descubrimiento de los saberes y
haceres propios y ajenos. Pero esto sucede transitando enormes dificultades y
contradicciones. Para los/as docentes, implica importantes esfuerzos de disponibilidad (de tiempos y flexibilidad) para generar y sostener acuerdos de trabajo. Para el/la estudiante requiere establecer un contrato pedag&oacute;gico dis&iacute;mil al
sostenido en actividades curriculares previas.
La complejidad de estos procesos y la necesidad de articular m&uacute;ltiples estrategias para el desarrollo de la integralidad, entra en tensi&oacute;n permanente con
las magras cargas horarias financiadas, francamente insuficientes, a&uacute;n dedican-
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do cargas horarias de base. Una parte de la tarea se sostiene en la disponibilidad
y compromiso de los/as docentes, poniendo en riesgo la calidad de la tarea.
Otra tensi&oacute;n se relaciona con la persistencia en involucrar a los/as vecinos/as y sus organizaciones en los procesos de trabajo, no s&oacute;lo en el desarrollo
de la ense&ntilde;anza y la extensi&oacute;n, donde esa interlocuci&oacute;n est&aacute; presente, sino tambi&eacute;n en la investigaci&oacute;n. Las dificultades propias de la participaci&oacute;n y acci&oacute;n
colectiva en los barrios, limitan la producci&oacute;n conjunta de conocimientos.
Las pr&aacute;cticas est&aacute;n orientadas por un di&aacute;logo permanente con los sectores organizados, intercambiando saberes y estrategias para la resoluci&oacute;n colectiva de necesidades comunes. Al mismo tiempo los desaf&iacute;an en la comprensi&oacute;n
de procesos sociales m&aacute;s amplios como la segregaci&oacute;n territorial, la fragmentaci&oacute;n socio-urbana y el individualismo diferenciador, que potencia el desencuentro, la estigmatizaci&oacute;n y el debilitamiento de las salidas colectivas entre
grupos de la misma clase.
El proceso y los resultados de la investigaci&oacute;n, en lugar de cerrar verdades
y transmitir erudiciones acad&eacute;micas, debe favorecer un di&aacute;logo y retroalimentaci&oacute;n con los saberes y vivencias de los vecinos y las vecinas. Entendemos con
Rebellato, que “no es posible construir poderes sociales si a la vez no se construyen saberes sociales”, en tanto el conocimiento es potenciador de nuevas
trayectorias, horizontes de posibilidades y generador de expectativas sociales,
donde “debemos ser investigadores de la esperanza, no de la resignaci&oacute;n, investigadores desafiantes, no meros facilitadores.” (Rebellato, 2000, p.36-37). Esta
perspectiva identifica una intencionalidad pol&iacute;tica en las pr&aacute;cticas integrales,
concibiendo a los/as vecinos/as y sus organizaciones como sujetos de derecho,
de participaci&oacute;n y de aprendizajes.
La gesti&oacute;n del trabajo colectivo para la construcci&oacute;n de acciones integrales, involucra, en nuestra experiencia, varios niveles:
• La gesti&oacute;n de las tensiones ligadas a la relaci&oacute;n procesos-productos,
que involucra los tiempos de los proyectos, los curriculares, los de
los procesos de investigaci&oacute;n-acci&oacute;n y de aprendizajes disciplinares
e interdisciplinares.
• La gesti&oacute;n de la tarea docente, en cuanto a la organizaci&oacute;n del trabajo docente en sus distintas dimensiones, construyendo dispositivos para el trabajo del equipo pertinentes, operativos y sustentables,
abandonando la idea de que todos/as estemos en todo.
• La gesti&oacute;n de la diversidad, de campos disciplinares, de l&oacute;gicas pedag&oacute;gicas, de grados acad&eacute;micos y de formaci&oacute;n, de cargas horarias
y de diferentes grados de articulaci&oacute;n de la tarea en el EFI con los
proyectos de desarrollo acad&eacute;mico individuales y colectivos.
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• La gesti&oacute;n de la informaci&oacute;n y la comunicaci&oacute;n en la numerosidad.
La conjunci&oacute;n de trece docentes y aproximadamente ochenta estudiantes, trabajando en dos barrios y en una decena de espacios de
intervenci&oacute;n, trae aparejado un monto sustantivo de informaci&oacute;n
que circula en espacios presenciales y virtuales. Esto requiere de una
permanente revisi&oacute;n de los canales de comunicaci&oacute;n, renunciando
a estar todos/as informados/as de todo con la misma intensidad, y
resguardando los procesos participativos en la toma de decisiones.
Persistencias integrales que superen ilusiones totalizantes
Cuando hablamos de Integralidad, &iquest;pensamos en un sujeto -docente, estudiante- trabajando en un mismo &aacute;mbito y desde las distintas funciones? &iquest;se
nos representa un proyecto que articula funciones y saberes en una ilusoria armon&iacute;a? &iquest;se juega una ilusi&oacute;n de completud y de un pensar/hacer totalizantes?
Los equipos que desarrollamos EFI nos encontramos con el desaf&iacute;o de
superar pr&aacute;cticas hegem&oacute;nicas dentro de nuestra universidad. A menos que
nos atrevamos a transformar radicalmente las institucionalidades dominantes
que operan como obst&aacute;culo en el desarrollo de la tarea, la construcci&oacute;n de la
integralidad seguir&aacute; sostenida en los cuerpos de docentes y estudiantes.
La noci&oacute;n de posici&oacute;n en lugar de la de rol (Ferullo, 2006) posibilita una
movilidad dentro de los &aacute;mbitos de trabajo, habilitando diversos quehaceres
que circulen, en el marco de un desde d&oacute;nde y un para qu&eacute; construidos colectivamente. El concepto de multiplicidad (Fern&aacute;ndez, 2009) permite lidiar
con lo incompleto, lo imperfecto y con la incertidumbre de los procesos sociales, y supone la apertura al despliegue de potencialidades transformadoras. Se
hace imperativo romper con ilusiones totalizantes en todos los planos: el del
problema de investigaci&oacute;n que formulamos sobre la l&oacute;gica de la unicidad (integraci&oacute;n social, integraci&oacute;n barrial, comunidad), el de la interdisciplina como
estado u horizonte ideal en lugar de un proceso din&aacute;mico y conflictivo, y el de
la propia integralidad que, a tiempo real, se constituye en un camino sinusoidal, incompleto, inacabado y en permanente construcci&oacute;n. La metodolog&iacute;a
de investigaci&oacute;n-acci&oacute;n como otras formas de producir conocimiento situado,
nos otorga herramientas para generar procesos de intervenci&oacute;n e investigaci&oacute;n
rigurosos. La construcci&oacute;n de una interlocuci&oacute;n permanente con los actores
sociales admitiendo distintas formas de involucramiento y participaci&oacute;n, es la
expresi&oacute;n de un posicionamiento &eacute;tico-pol&iacute;tico que busca enfrentar el riesgo
de la violencia simb&oacute;lica que suele instalarse en el encuentro entre la academia y los sectores vulnerados. Los procesos de ense&ntilde;anza-aprendizaje entendidos como procesos que se sostienen colectivamente, suponen movimientos
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contrahegem&oacute;nicos en relaci&oacute;n a pr&aacute;cticas individualistas y competitivas en el
marco de la creciente mercantilizaci&oacute;n de la formaci&oacute;n terciaria.
Hemos querido mostrar c&oacute;mo la preocupaci&oacute;n por la construcci&oacute;n de
un nosotros en los procesos barriales, interpela al equipo en su construcci&oacute;n
como colectivo en la integralidad. Nos preguntamos por el diferencial de estas
construcciones en sus impactos de transformaci&oacute;n de cotidianeidades, de formaci&oacute;n y de producci&oacute;n de conocimientos; por el sentido de una tarea docente
que implica enormes esfuerzos en el marco de una institucionalidad que a&uacute;n
no dispone de soportes materiales consistentes. La respuesta estar&aacute; en sistem&aacute;ticos procesos de evaluaci&oacute;n. No obstante, en nuestras persistencias nos obligamos a ser consistentes en procesos imperfectos que habilitan aprendizajes
significativos a partir de la insistencia de problematizar lo dado, como forma
de abrir caminos innovadores que otorguen sentido a nuestro ser docentes en
los contextos universitarios actuales.
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Una experiencia en el liceo
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Resumen
En base a la concepci&oacute;n de los tres pilares de la funci&oacute;n docente -ense&ntilde;anza, investigaci&oacute;n y extensi&oacute;n-, las actividades que aqu&iacute; se relatan procuraron sumar
a ellos la integralidad, en un espacio de formaci&oacute;n que, a su vez, trasciende los
l&iacute;mites del aula tradicional. La actividad se origin&oacute; a partir de la propuesta tem&aacute;tica del curso “Un ejemplo de diversidad presente en la sociedad uruguaya:
Memoria, Identidad y Cultura de la poblaci&oacute;n Afrodescendiente”, en los Talleres de Iniciaci&oacute;n a la Investigaci&oacute;n - Extensi&oacute;n de la asignatura Sociolog&iacute;a en
2012. En estos talleres se formularon proyectos de investigaci&oacute;n en la tem&aacute;tica
de la diversidad &eacute;tnico-racial y cultural, focaliz&aacute;ndose en la afrodescendencia.
A fin de efectuar el trabajo de campo, se coordinaron entrevistas con el
Programa Integral Metropolitano (PIM) y se elabor&oacute; el proyecto de actividades en el medio “Construcci&oacute;n de perspectivas sobre la diversidad &eacute;tnico-racial
en el marco de la hipermodernidad”. A la principal problem&aacute;tica abordada, la
diversidad &eacute;tnico-racial y las formas de discriminaci&oacute;n actuales en el Uruguay,
se sum&oacute; el eje “convivencia” en el proceso de co-construcci&oacute;n de la actividad
con representantes del Liceo N&ordm; 52.
Previamente, mediante sucesivas reuniones con Marcelo P&eacute;rez, del PIM,
se realiz&oacute; la conexi&oacute;n con el Liceo. Luego de varias visitas y reuniones con la
direcci&oacute;n, adscriptos y docentes, y entre el equipo de Facultad de Psicolog&iacute;a y
1 Prof. Adj. Programa Fundamentos Interdisciplinarios de la Psicolog&iacute;a en la Hipermodernidad.
Instituto de Fundamentos y M&eacute;todos en Psicolog&iacute;a. Facultad de Psicolog&iacute;a. Udelar.
2 Estudiante de Psicolog&iacute;a. Facultad de Psicolog&iacute;a. Udelar.
3 Estudiante de Psicolog&iacute;a. Facultad de Psicolog&iacute;a. Udelar.
4 Estudiante de Psicolog&iacute;a. Facultad de Psicolog&iacute;a. Udelar.
5 Programa Integral Metropolitano (PIM). Sectorial de Extensi&oacute;n y Actividades en el Medio. Udelar.
6 Estudiante de Psicolog&iacute;a. Facultad de Psicolog&iacute;a. Udelar.
7 Programa Integral Metropolitano (PIM). Sectorial de Extensi&oacute;n y Actividades en el Medio. Udelar
8 Estudiante de Psicolog&iacute;a. Facultad de Psicolog&iacute;a. Udelar.
9 Estudiante de Psicolog&iacute;a. Facultad de Psicolog&iacute;a. Udelar.
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el PIM, comenz&oacute; la actividad de los talleres planificados, que consisti&oacute; en la
realizaci&oacute;n de actividades din&aacute;micas, buscando crear instancias de di&aacute;logo con
el fin de reflexionar sobre los v&iacute;nculos sociales en el marco de la hipermodernidad y sensibilizar acerca de la tem&aacute;tica propuesta, as&iacute; como difundirla.
El equipo decidi&oacute;, acorde a la demanda del liceo, llevar a cabo instancias
de trabajo con dos grupos. Se realizaron tres encuentros con cada uno, con el
objetivo de establecer procesos de reflexi&oacute;n constructiva.
Finalizada y evaluada la actividad, se organiz&oacute; una reuni&oacute;n con la direcci&oacute;n, adscriptos y docentes en horario de coordinaci&oacute;n, en la que se entreg&oacute; un
informe, se describieron las actividades realizadas, se intercambiaron opiniones sobre los grupos con los que se trabaj&oacute;, se habl&oacute; en torno a la relevancia de
efectuar actividades conjuntas entre los liceos y la Universidad de la Rep&uacute;blica,
se programaron actividades para el a&ntilde;o 2014 y se agradeci&oacute; la disposici&oacute;n de
los diversos actores dentro del liceo.
Una de las ideas fuerza que motiv&oacute; este trabajo es que en Uruguay se ha
ofrecido una escuela para todos; la escuela y el barrio como espacios de encuentro entre diferentes sectores sociales, y el acceso a la ense&ntilde;anza como posibilidad de promoci&oacute;n social promov&iacute;an una identidad nacional que incluy&oacute;
y amalgam&oacute; a sus diferentes integrantes. Todos estos aspectos, sin duda incluyentes, de avanzada para la &eacute;poca en que se implementaron, resultaron exitosos
para los fines estatales de creaci&oacute;n de una sociedad cohesionada. Pero, &iquest;qu&eacute;
sucedi&oacute; con lo diferente? La diferencia se diluy&oacute; en el interior de una homogeneidad incluyente, actualmente desdibujada por las transformaciones sociohist&oacute;ricas que provocan la emergencia de un problema que permaneci&oacute; latente
durante d&eacute;cadas, lo que indica que en esa historia hubo negados, marginados y
amalgamados, como fue el caso de la poblaci&oacute;n originaria y sus descendientes,
la poblaci&oacute;n negra y la poblaci&oacute;n inmigrante con diferentes procedencias, predominantemente europeas (Olaza, 2012).
Desarrollo
A continuaci&oacute;n se presenta una s&iacute;ntesis de cada uno de los talleres llevados
a cabo con los grupos 3&deg;1 y 3&deg;5, cursos del primer y segundo turno respectivamente, tomando en cuenta integrantes, objetivos, dispositivos de trabajo y
an&aacute;lisis.
En el primer taller se present&oacute; el proyecto y a los integrantes que coordinaron cada instancia, y se propuso una din&aacute;mica especialmente coordinada
por Laura Valle Lisboa, perteneciente a PIM. Se pidi&oacute; a los estudiantes que
se agruparan de acuerdo a preferencias musicales, lugar de nacimiento, edad,
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zona de residencia y utilizaci&oacute;n de redes sociales. Posteriormente se propusieron din&aacute;micas de trabajo con instancias grupales y subgrupales.
Ante la interrogante acerca de por qu&eacute; se discrimina, los estudiantes
respondieron: “Por todo se discrimina, a veces por la cosa m&aacute;s tarada se discrimina”… “Por el color de piel”… “Por el pensamiento”… “Por la orientaci&oacute;n
sexual”… “Por d&oacute;nde estudi&aacute;s”… “Si vas a un liceo p&uacute;blico”… “Por la carrera que
eleg&iacute;s”… “Por la ropa”… “Por los gustos personales”… “Por la m&uacute;sica”… “Por la
altura”… “Por la edad”.
En el segundo taller se retom&oacute; la tarea solicitada en el primero; la mayor&iacute;a de los estudiantes no hab&iacute;a le&iacute;do el art&iacute;culo que relataba lo acontecido entre
el futbolista Luis Su&aacute;rez y Evra, y una consigna referente al tema y a la discriminaci&oacute;n. Nadie realiz&oacute; la consigna, pero al saber en qu&eacute; consist&iacute;a el hecho,
comenzaron a participar.
Muchos expresaron que en ese caso no se trataba de racismo, argumentando que en una cancha de f&uacute;tbol muchas cosas pasan, que ser&iacute;a necesario saber qu&eacute; fue lo que ocurri&oacute; exactamente entre los jugadores para luego decidir
si se trat&oacute; o no de racismo.
Luego se present&oacute; un video en el que se muestra la clara preferencia de
ni&ntilde;os 3 a 6 a&ntilde;os por mu&ntilde;ecos blancos en lugar de mu&ntilde;ecos negros. Posteriormente se debati&oacute;. Los estudiantes plantearon malestar en cuanto a la elecci&oacute;n
de los ni&ntilde;os, ya que no creen que la diferencia en el color de la piel sea relevante
para elegir a una persona. Sin embargo, notamos que en los hechos esto sucede.
Se formularon preguntas para saber espec&iacute;ficamente sus creencias en
cuanto al racismo en Uruguay. En uno de los grupos un estudiante expres&oacute;
que no hay racismo en Uruguay, o que por lo menos no es observable; la mayor&iacute;a dijo lo contrario, y unos pocos no opinaron.
Se pregunt&oacute; tambi&eacute;n si estaban al tanto de la situaci&oacute;n de los afrodescendientes en el pa&iacute;s y dijeron que no. Se expusieron datos tomados del Censo
2011 (INE) referentes a la cantidad de habitantes afrodescendientes, el acceso
a la salud, la desocupaci&oacute;n y el nivel de estudio alcanzado por este sector de la
poblaci&oacute;n.
Las caras de asombro fueron predominantes. Un estudiante pregunt&oacute;:
“&iquest;Qui&eacute;n decide si acced&eacute;s a la salud p&uacute;blica?”; una estudiante le contest&oacute; que
se accede a trav&eacute;s del trabajo. Luego expresaron que hay gente que no va a realizar los tr&aacute;mites requeridos para este acceso por pereza, o porque muchas veces
no se est&aacute; al tanto de los requisitos para ser atendidos.
Concluyeron que se trata de un problema complejo y de una cadena; se
necesita educaci&oacute;n para trabajar y obtener el dinero necesario para acceder a
determinados servicios.
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Al retomar la pregunta acerca del racismo en nuestro pa&iacute;s, se impuso la
postura de que s&iacute; existe, y el alumno que dec&iacute;a que no, expres&oacute;: “Sabiendo los
datos, s&iacute;”. Sin embargo, la discriminaci&oacute;n no es “obvia”; la cuesti&oacute;n radica en
que “nadie se preocupa por preguntar, por averiguar”; esto da como resultado, seg&uacute;n diversos estudios realizados y por lo percibido en el grupo, que se
discrimina, pero que mucha gente no lo llega a ver claramente, ya que si no lo
vive en su entorno cercano es posible que no se entere de muchas situaciones
de discriminaci&oacute;n y/o racismo. No obstante, tambi&eacute;n puede ocurrir que estos
episodios sucedan y queden invisibilizados porque no se est&aacute; alerta a su posible
ocurrencia.
Como conclusi&oacute;n de este taller, y apuntando a la sensibilizaci&oacute;n de los
estudiantes en cuanto a la tem&aacute;tica, se intent&oacute; que relacionaran la discriminaci&oacute;n y la convivencia retomando los prejuicios trabajados durante el Taller I y
lo debatido durante el mismo. Del debate surgi&oacute; que al prejuzgar se est&aacute; discriminando, y al hacerlo, se le est&aacute;n quitando oportunidades a la gente. Quiz&aacute;, se
sugiri&oacute; entonces, podr&iacute;amos detenernos en este punto y preguntarnos si, adem&aacute;s de quitar oportunidades, cada uno de nosotros no se quita oportunidades
con el ‘otro’.
Los estudiantes notaron que la discriminaci&oacute;n es algo com&uacute;n y que el
hecho de que no se vea a diario no significa que no pase; se trata de algo grave
e importante: “Es feo discriminar… y que te discriminen…”.
Se dio cierre al taller planteando si podremos cambiar, y ellos contestaron: “S&iacute;: la gente no lo hace porque no le interesa”.
El tercer taller se inici&oacute; retomando el motivo de nuestra presencia en el
liceo, explicando que se trata de un proyecto que apunta a la sensibilizaci&oacute;n en
cuanto a la discriminaci&oacute;n &eacute;tnico-racial. La necesidad de retomar esta explicaci&oacute;n se debi&oacute; a la pregunta formulada por los estudiantes: “&iquest;Por qu&eacute; nos eligieron a nosotros?” Ellos mismos ofrecieron parte de la respuesta, comentando
desde cierta estigmatizaci&oacute;n: “Porque somos los peores”.
Se indag&oacute; acerca de lo trabajado en el taller previo, para avanzar e informar a aquellos que no hab&iacute;an estado presentes.
La idea principal para este taller era dramatizar casos cotidianos de discriminaci&oacute;n.
Se expres&oacute; que algunos de los motivos por los que se cree que se discrimina son: por ser “plancha”, “cheto”, gay, por estar embarazada, por la apariencia
y por el color de piel, gener&aacute;ndose distanciamiento y/o enfrentamiento. Para
realizar la dramatizaci&oacute;n, la mayor&iacute;a de los equipos eligi&oacute; representar situaciones de transporte en &oacute;mnibus.
Al finalizar, cada subgrupo de trabajo expuso lo que hab&iacute;a intentado representar, explicando la escena y los personajes. Se reflexion&oacute; sobre lo trabaja-
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do y se propuso una evaluaci&oacute;n an&oacute;nima de lo que para ellos signific&oacute; nuestra
participaci&oacute;n all&iacute;.
En primer lugar, nos parece adecuado apreciar la sinceridad de las respuestas a la evaluaci&oacute;n final propuesta por el equipo, por ejemplo, en la valoraci&oacute;n de los distintos talleres: “Las &uacute;ltimas clases me interes&oacute;; la primera
me pareci&oacute; aburrida. Me gust&oacute; la segunda clase, cuando trajeron el video de
Chile y la informaci&oacute;n de los afrodescendientes”. “Yo creo que estuvo bueno y
divertido, y tambi&eacute;n hablar del racismo est&aacute; bueno. Me hubiese gustado tratar
otros temas”. “Estuvo divertido, aunque el primer d&iacute;a estaba con un poco de
verg&uuml;enza. Yo creo que en la escuela no tendr&iacute;an que trabajar con el tema de
los esclavos porque ah&iacute; es cuando se empiezan a diferenciar unos a otros”. “La
&uacute;ltima fue la mejor y las otras dos, aburridas”. “Estuvo bueno el &uacute;ltimo; las dos
clases anteriores, aburridas”. “Como que la primera clase no me gust&oacute;, y las
dos &uacute;ltimas estuvieron buenas”. “Me pareci&oacute; bueno, algo que no es com&uacute;n, lo
primero no me gust&oacute; y despu&eacute;s me daba lo mismo. Me gustar&iacute;a que estuvieran
m&aacute;s seguido”.
El primer y el tercer taller propon&iacute;an actividades diferentes a las que los
estudiantes est&aacute;n acostumbrados, ya que la din&aacute;mica implicaba el movimiento
de su espacio habitual, del lugar que ocupan, y al mismo tiempo convocaba al
trabajo en grupos. Esto fue m&aacute;s espont&aacute;neo en el tercer y &uacute;ltimo taller y probablemente tenga un poco menos que ver con el dispositivo propuesto y m&aacute;s
con el establecimiento de la relaci&oacute;n con el equipo de trabajo de la Udelar por
parte de los estudiantes liceales.
En segundo t&eacute;rmino, cabe destacar sus observaciones en cuanto a la
necesidad de contar con espacios fuera del aula pero dentro de la instituci&oacute;n
liceal, donde poder conocerse y expresarse desde otro lugar con sus compa&ntilde;eros; el aprecio hacia otras modalidades de dispositivos de trabajo dentro y
fuera del aula; los aspectos positivos que ofrecen las posibilidades de conocer
a los compa&ntilde;eros con los cuales se comparte el trabajo cotidiano, as&iacute; como a
los docentes de las diferentes asignaturas. Llam&oacute; poderosamente su atenci&oacute;n
el descubrimiento de ‘los otros’, aquellos con los cuales conviven cuatro o cinco
horas diarias durante diez meses del a&ntilde;o, pero apenas se los conoce.
Otra cuesti&oacute;n de car&aacute;cter general a mencionar es que las respuestas de los
adolescentes, en este caso de edades entre catorce y diecis&eacute;is a&ntilde;os, traducen la
visi&oacute;n del medio familiar en el que se est&aacute;n formando. Por ello, sin exagerar el
alcance de esta consideraci&oacute;n, no deber&iacute;amos dejarla por fuera de este an&aacute;lisis.
Como dec&iacute;amos l&iacute;neas antes, en las sociedades hipermodernas caracterizadas por la fragmentaci&oacute;n de los v&iacute;nculos, la aceleraci&oacute;n de los ritmos de
vida, las zonas de exclusi&oacute;n dentro de un marco de inclusi&oacute;n y la emergencia
de etnias y culturas subalternas como respuesta a la homogeneizaci&oacute;n (Garc&iacute;a
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Canclini,1990; Ara&uacute;jo, 2013) el ‘otro’ puede ser un desconocido del que habitualmente ni siquiera nos cuestionamos qui&eacute;n es (Garc&iacute;a Canclini, 2004),
pero tambi&eacute;n podemos tomarlo en cuenta si se generan instancias que den lugar a pensar y poner en pr&aacute;ctica la generaci&oacute;n de estas oportunidades.
Varios estudiantes afirman no conocer la situaci&oacute;n de vida de los afrodescendientes, se sorprenden con los datos proporcionados y la mayor&iacute;a vive
con naturalidad el racismo y otras formas de discriminaci&oacute;n. A veces la ejercen
hacia otros, al igual que estereotipos y actitudes de hostilidad hacia lo que consideran diferente, no valoran o sienten que los deja fuera. “Yo me quedo con
lo del porcentaje de negros que no llegan a estudios para un oficio”. “Pensamos
que hab&iacute;a menos discriminaci&oacute;n de la que hay; al ver los porcentajes nos dimos cuenta que es un pa&iacute;s donde se discrimina mucho. Los talleres estuvieron
interesantes”. “Para m&iacute; estuvo bueno este taller porque hay muchas personas
que juzgan a las personas sin conocerlas. Y a m&iacute; no me gusta que las personas
que no conozco me discriminen”. “La primera clase no estuve, pero las &uacute;ltimas
dos estuvieron buenas. Y s&iacute;, pasa todo eso en la sociedad, aunque no se note
mucho”.
Rita Segato sostiene que la naturalizaci&oacute;n del racismo y de diversas formas de discriminaci&oacute;n, tanto para el que las ejerce como a veces para el que las
recibe, lo tornan autom&aacute;tico, irreflexivo, de costumbre, no reconocido y explicitado como una atribuci&oacute;n de valor diferenciado (Segato, 2006). Seg&uacute;n la
misma investigadora, este tipo de racismo hace parte del universo de nuestras
creencias m&aacute;s profundas y arraigadas. Lo describe como el m&aacute;s frecuente en
nuestro continente y, a pesar de presentarse &eacute;sta como la forma m&aacute;s inocente
y bienintencionada de racismo, est&aacute; lejos de ser la m&aacute;s inofensiva. Muy por el
contrario, esta modalidad de racismo es la que m&aacute;s v&iacute;ctimas genera en la convivencia diaria y, en especial, en la vida escolar. Es, tambi&eacute;n, aquella de la que
resulta m&aacute;s dif&iacute;cil defenderse, pues opera sin nombrar. La acci&oacute;n silenciosa de
la discriminaci&oacute;n autom&aacute;tica hace del racismo una pr&aacute;ctica establecida, acostumbrada y, por eso, m&aacute;s dif&iacute;cil de comunicar. Solamente en las estad&iacute;sticas se
vuelve visible el resultado social de estos incontables gestos microsc&oacute;picos y
rutinarios (Segato, 2006).
Al igual que en otros pa&iacute;ses, en Uruguay el racismo tiene vigencia y se manifiesta en representaciones, discursos y pr&aacute;cticas culturalmente establecidas y
heredadas. En este caso, los estudiantes expresan las formas en que viven, lo que
ven como discriminaci&oacute;n y reflejan c&oacute;mo se posiciona la sociedad uruguaya del
siglo veintiuno en la que ellos viven, en relaci&oacute;n con este tema. Esto se manifiesta
con claridad en las opiniones en cuanto al episodio entre los futbolistas Su&aacute;rez
y Evra. En el campo simb&oacute;lico, el etiquetaje social encapsula a los individuos
con determinadas caracter&iacute;sticas atribuidas de manera arbitraria en relaci&oacute;n a
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ese grupo; en el caso de los afrouruguayos pesa el estigma hist&oacute;rico con el que el
etiquetaje social marc&oacute; negativamente su identidad. (Olaza, 2012).
En la actualidad, hablar de diversidad cultural forma parte del political
correctness, pero su celebraci&oacute;n no integra aun la estructura de sentimiento de
esta &eacute;poca. Entonces se vuelve necesario pensar en las diferencias y la identidad
no &uacute;nicamente como conceptos sino tambi&eacute;n como conjuntos emocionales a
trav&eacute;s de los cuales se desarrollan formas humanas de relacionarse (Quintero,
2011). Esto forma parte del fomento de la interculturalidad, pasando de la
mera tolerancia de la diferencia, a ponerlas en di&aacute;logo entre s&iacute;, posible camino
a emprender junto a los j&oacute;venes para, parafraseando a Boaventura de Souza
Santos (2010) descolonizar el saber y reinventar el poder.
Reflexiones finales
Este trabajo procur&oacute; sintetizar las actividades desarrolladas por estudiantes de
Psicolog&iacute;a, docentes del PIM y de Facultad de Psicolog&iacute;a, junto a estudiantes,
direcci&oacute;n y docentes del Liceo N&deg; 52 en el marco del proyecto estudiantil:
“Construcci&oacute;n de perspectivas sobre la diversidad &eacute;tnico-racial en el marco de
la hipermodernidad”.
Creemos haber cumplido con los objetivos del proyecto, del mismo
modo que con los de formaci&oacute;n que mencionamos en la introducci&oacute;n, procurando incorporar experiencias de ense&ntilde;anzas-aprendizajes, investigativas y de
extensi&oacute;n en clave de integralidad.
Importa destacar las posibilidades que el desarrollo del proyecto tuvo
para el equipo. Algunas fueron: la motivaci&oacute;n de los estudiantes universitarios
para compartir con otros estudiantes sus aprendizajes en torno a la tem&aacute;tica
elegida, y en ese compartir continuar aprendiendo al igual que los otros integrantes del equipo; el compromiso con una tem&aacute;tica; preparar y desarrollar un
trabajo conjunto entre estudiantes, docentes e instituciones que tuvo dentro
de sus prop&oacute;sitos poner en pr&aacute;ctica la integralidad.
Aparte de las vivencias caracter&iacute;sticas de la adolescencia, con sus grupos
de pares como principal referencia mod&eacute;lica y el posible rechazo o burla hacia
el diferente, los comentarios de los estudiantes expresan el comportamiento de
la sociedad uruguaya en relaci&oacute;n al racismo y a las discriminaciones. Comportamiento que suele ser prejuicioso y generador de estigmas negativos acerca de
algunas personas y colectivos que integran esta sociedad. Esto ha provocado
aquello que Goffman (1993) denomin&oacute; identidad deteriorada, provocando
impactos perjudiciales tanto a nivel de la subjetividad como de las posibilidades para superar las barreras socio-econ&oacute;micas y culturales que impiden el
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ascenso social de estas personas y colectivos (Scuro. et. al . 2008, Olaza, 2008,
2009, 2012, Porzecanski y Santos, 2006).
Para finalizar, y como consecuencia de los temas que emergieron en los
talleres, nos preguntamos qu&eacute; resultados arrojar&iacute;a al d&iacute;a de hoy, siglo veintiuno, un estudio similar al que en 1958 realizaran los investigadores Renzo Pi y
Juan Rudolf acerca de los estereotipos nacionales y raciales entre liceales montevideanos, o la investigaci&oacute;n dirigida por Paulo de Carvalho Neto en 1956-7
sobre los afrouruguayos y los prejuicios discriminatorios, tambi&eacute;n efectuada
con liceales. Los resultados de ambas investigaciones exhiben la existencia de
fuertes prejuicios raciales y discriminaci&oacute;n dentro de esta poblaci&oacute;n, confirmando que estos aumentan cuando el color de la piel se aleja del ‘blanco’, y que
encuentran entre sus portadores a ‘blancos y no blancos’. Ser&iacute;a necesario indagar porque, como sostiene Etienne Balibar (1991), la destrucci&oacute;n del complejo
racista no supone &uacute;nicamente la rebeli&oacute;n de las v&iacute;ctimas, sino la transformaci&oacute;n de los propios racistas, y por lo tanto, la descomposici&oacute;n interna de la
comunidad constituida por el racismo.
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AP&Eacute;NDICE
Fotograf&iacute;a tomada al finalizar el taller con el grupo 3&deg;5
Una discusi&oacute;n conceptual y una propuesta de investigaci&oacute;n
acerca del di&aacute;logo de saberes y la renovaci&oacute;n
de la ense&ntilde;anza en las pr&aacute;cticas integrales de la
Licenciatura en Psicolog&iacute;a-UdelaR
Valeria Cavalli
[email protected]
Resumen
El siguiente art&iacute;culo se elabora a partir del Trabajo Final de Grado (TFG) “Los
Espacios de Formaci&oacute;n Integral en la Renovaci&oacute;n de la Ense&ntilde;anza. Sobre el
di&aacute;logo de saberes en las pr&aacute;cticas docentes de la Licenciatura en Psicolog&iacute;aUdelaR.” realizado por la autora, presentado en modalidad pre-proyecto de
posgrado en diciembre de 2013 y tutorado por la Prof. Agda. Mabela Ruiz
Barbot. As&iacute; mismo parte de un recorrido de formaci&oacute;n y de inserci&oacute;n acad&eacute;mica que busca seguir el itinerario transitado; la modalidad habilita la posibilidad de pensar en una perspectiva de formaci&oacute;n permanente y en una propuesta
de investigaci&oacute;n que busca seguir trabajando y produciendo en relaci&oacute;n a la
integralidad y al encuentro de saberes, aportando a la producci&oacute;n de conocimiento en relaci&oacute;n a la tem&aacute;tica.
Se expresan a continuaci&oacute;n fundamentos, antecedentes y marcos que
sostienen la propuesta, as&iacute; como el problema de investigaci&oacute;n a abordar.
Los Espacios de Formaci&oacute;n Integral
en la Renovaci&oacute;n de la Ense&ntilde;anza
En el a&ntilde;o 2006, la Universidad de la Rep&uacute;blica comienza un proceso denominado “Segunda Reforma Universitaria”. Una de las l&iacute;neas de inter&eacute;s y compromiso es la revitalizaci&oacute;n y afianzamiento del Modelo Latinoamericano de
Universidad, en sus funciones Ense&ntilde;anza, Investigaci&oacute;n y Extensi&oacute;n, y en sus
principios Autonom&iacute;a y Cogobierno. En este sentido se comienzan a desarrollar actividades de encuentro entre diferentes actores universitarios para pensar
y proponer pol&iacute;ticas en una discusi&oacute;n sobre la “Renovaci&oacute;n de la ense&ntilde;anza y
la curricularizaci&oacute;n de la extensi&oacute;n.”
En 2009 se definen los Espacios de Formaci&oacute;n Integral (EFI) y los Itinerarios de Formaci&oacute;n integral (IFI), con el fin de generar propuestas curricu-
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lares en las cuales los estudiantes transiten por experiencias que integren funciones, saberes y disciplinas, enmarcadas en su formaci&oacute;n de grado. Los EFI se
plantean:
(...) como actividades concatenadas en lo que se denomina Itinerarios de Formaci&oacute;n Integral que trascurren por toda la formaci&oacute;n del estudiante. Se pueden construir diferentes itinerarios en una misma carrera en la medida que combinamos
diferentes espacios que est&aacute;n ubicados en el mismo estadio de la formaci&oacute;n de
los estudiantes. Esta situaci&oacute;n habilita la posibilidad de elecci&oacute;n por parte de los
estudiantes de acuerdo a diferentes intereses de formaci&oacute;n. (UdelaR, 2009).
Consecuentemente se generan desde el Servicio Central de Extensi&oacute;n y
Actividades en el Medio (SCEAM), diferentes pol&iacute;ticas de apoyo a la realizaci&oacute;n de EFI. Por ejemplo llamado a fondos concursables para EFI, traspaso de
rubros de SCEAM a los Servicios Universitarios con el fin de promocionar y
fortalecer la curricularizaci&oacute;n de la integralidad en la interna de cada Servicio,
propuestas de formaci&oacute;n en integralidad, entre otros.
La Facultad de Psicolog&iacute;a no ha sido ajena a este proceso. Es importante
destacar que la Facultad tiene una amplia historia en curricularizaci&oacute;n de la
Extensi&oacute;n desde el Plan IPUR 88, enmarcada principalmente en lo que se denominaban Servicios de 4&deg; y 5&deg; Ciclo de la Licenciatura, historia que la lleva
a formar parte activa de las discusiones y planteamientos en el sentido de la
Curricularizaci&oacute;n de la Extensi&oacute;n y las Pr&aacute;cticas Integrales.
En medio de este proceso se aprueba el Plan de la Licenciatura en Psicolog&iacute;a 2013 (PELP 2013), el cual es implementado en el 2013. El mismo
destaca una formaci&oacute;n de grado integral. Es as&iacute; que “…es m&aacute;s flexible, establece
espacios y actividades que articulan e integran las funciones universitarias de
extensi&oacute;n, investigaci&oacute;n y ense&ntilde;anza, y propende a la superaci&oacute;n del dualismo
teor&iacute;a- pr&aacute;ctica, posibilitando una integraci&oacute;n entre la formaci&oacute;n profesional
y la acad&eacute;mica.” (UdelaR, 2012).
Ya que
El principal eje pol&iacute;tico institucional de la actividad acad&eacute;mica de la Facultad est&aacute;
asociado a la integralidad, entendida &eacute;sta en sus tres aspectos: (…). Visualizada
como un proceso de ense&ntilde;anza y aprendizaje en territorio, coordinada con los
actores sociales y universitarios desde problem&aacute;ticas concretas, ocupa un papel
rector en esta propuesta la extensi&oacute;n universitaria, (…). (UdelaR, 2012)
Encontramos desde los fundamentos del cambio del Plan aspectos en relaci&oacute;n a la Formaci&oacute;n Integral del estudiante de la Licenciatura en Psicolog&iacute;a,
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que se apoyan en un perfil de egresado que cuente con dicha formaci&oacute;n para su
ejercicio profesional y acad&eacute;mico.
En el 2013 Agust&iacute;n Cano y Diego Castro, docentes del Servicio Central
de Extensi&oacute;n y Actividades en el Medio, realizan la Investigaci&oacute;n “An&aacute;lisis de
los modelos pedag&oacute;gicos en la pr&aacute;cticas educativas universitarias que integran
la extensi&oacute;n a la formaci&oacute;n curricular”. Entre 2011 y 2013, en el marco de su
“trabajo como investigadores del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios
Superiores (IPES) de la ANEP” (Cano &amp; Castro, 2013).
Los autores se propusieron analizar los “modelos pedag&oacute;gicos” que se
ponen en juego en los Espacios de Formaci&oacute;n integral. Siguiendo el an&aacute;lisis
de los autores, un modelo pedag&oacute;gico ser&iacute;a por un lado un instrumento que
permite orientar el an&aacute;lisis reflexivo y cr&iacute;tico de pr&aacute;cticas de ense&ntilde;anza, y asimismo un “cuerpo de ideas orientadoras de (dicha) pr&aacute;ctica.” (Cano &amp; Castro, 2013:19). En tanto “tipos ideales” (Weber, M. en Cano y Castro. 2013),
y como “construcci&oacute;n te&oacute;rica” (Gatti en Cano y Castro, 2013), y abstracta,
sirven para orientar el an&aacute;lisis hist&oacute;rico y social de las pr&aacute;cticas de ense&ntilde;anza.
Se apoyan en la caracterizaci&oacute;n propia de un determinado modelo pedag&oacute;gico para los EFI. Este modelo al decir de los autores:
(…) los procesos formativos desarrollados en el marco de experiencia como
los EFI, en los que en torno al organizador principal de “la instancia del saber”, se
integran disciplinas, saberes y funciones universitarias, en la b&uacute;squeda de procesos de investigaci&oacute;n y transformaci&oacute;n de la realidad. (Cano &amp; Castro, 2013, p. 59)
Experiencias en las cuales los modelos se ven complejizadas por la integraci&oacute;n de los actores sociales. Llegan as&iacute; a considerar que:
(…) el proceso formativo en los EFI se representa como un proceso de cambio espiralado motorizado por la “instancia del saber” (referente organizador de los procesos de
extensi&oacute;n e investigaci&oacute;n), que alterna con la “instancia del conocimiento” (referente
organizador de los procesos de ense&ntilde;anza) (…), en el contexto de funcionamiento
de un determinado “campo de saber” (…), que en los procesos de extensi&oacute;n se articula con un determinado “campo-tema” (…), el cual es comprendido y narrado de
acuerdo a las l&oacute;gicas de la interdisciplina (referente epistemol&oacute;gico y profesional de la
racionalidad universitaria) y de la “ecolog&iacute;a de saberes” (…) (referente &eacute;tico, pol&iacute;tico y
epistemol&oacute;gico del di&aacute;logo de saberes), en procesos de transformaci&oacute;n de la realidad
(l&oacute;gica de la extensi&oacute;n), del propio campo del saber (l&oacute;gica de la investigaci&oacute;n) y de
los sujetos involucrados (l&oacute;gica de la formaci&oacute;n). (Cano &amp; Castro, 2013, p. 29)
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Por otro lado introducen en el an&aacute;lisis la dimensi&oacute;n de la teor&iacute;a y la
pr&aacute;ctica, y los modos de concebir las relaciones entre ellas. Llegando a que las
principales concepciones de extensi&oacute;n rescatan la perspectiva de la “praxis”.
Es as&iacute; que plantean que las “pr&aacute;cticas educativas integrales” “…, al procurar un
redimensionamiento de la ense&ntilde;anza y el aprendizaje, junto a la incorporaci&oacute;n
de la investigaci&oacute;n al proceso formativo, busca tambi&eacute;n resolver la disociaci&oacute;n
entre teor&iacute;a y pr&aacute;ctica propia de la educaci&oacute;n tradicional.” (Cano &amp; Castro,
2013, p 32).
En relaci&oacute;n a la tarea docente –aspecto esencial del TFG- plantean que
en los EFI se caracteriza por ser un “rol docente en construcci&oacute;n”, con diferentes caracter&iacute;sticas y perfiles seg&uacute;n la tarea que desarrollen en el mismo.
En el pre-proyecto me propongo a hablar de pr&aacute;ctica docente en construcci&oacute;n, entendiendo que es en la pr&aacute;ctica misma en la cual se ven las modalidades de ense&ntilde;anza utilizadas por los docentes en diferentes situaciones,
implicando un poner en acci&oacute;n (en pr&aacute;ctica) los modelos que se toman.
Referencias te&oacute;ricas
La palabra “formaci&oacute;n” desde su ra&iacute;z tiene que ver con la forma: formar, dar
forma, in-formar, des-in-formar; en este sentido, una comunicaci&oacute;n, un conflicto con un/a otro/a, que se opone desde su “negatricidad” (Ardoino, 2005),
esto son resistencias, l&iacute;mites con sentido e intenciones, este otro/a se plantea
como un “extranjero”, desconocido que no puedo prever ni predecir. Este lugar
de “extranjero” en las pr&aacute;cticas integrales no s&oacute;lo se da en el v&iacute;nculo docente
estudiante, sino que tambi&eacute;n se integran los actores sociales no universitarios.
Ferry plantea tres condiciones para la Formaci&oacute;n: “lugar, tiempo y relaciones con la realidad” (Ferry, 1997:55). Tiempo y espacio para reflexionar,
comprender; relaci&oacute;n con la realidad de la cual hay que separarse, poner distancia, represent&aacute;rsela (presentarla otra vez). Es necesario aprender a pensar,
analizar las situaciones; estas son siempre singulares, y es necesario entenderlas
as&iacute;. Entonces los docentes se encuentran ante el tiempo y el espacio y la singularidad de los estudiantes, pero tambi&eacute;n con un tiempo y un espacio, y singularidades de los actores sociales con los cuales se va a trabajar. Asimismo le implica
al docente plantear estos aspectos a los estudiantes, transmitirles esta necesidad de aprendizaje para llevar adelante las pr&aacute;cticas integrales. Suponiendo
una reconfiguraci&oacute;n de la pr&aacute;ctica docente, ver al otro como un extranjero,
reconocer e integrar sus saberes para una construcci&oacute;n colectiva, dejar que lo
interpele y cuestione en este proceso de aprendizaje conjunto, abierto al saber
y al encuentro de estos saberes.
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Pensar la formaci&oacute;n en este sentido supone pensarla desde el encuentro
con otro/as, estudiantes y actores sociales no universitarios, que se enfrentan
en su calidad de extranjeros y a su vez son productores de nuevas subjetividades, porque estos encuentros y relaciones, tiempos y territorios, har&aacute;n marca
sobre cada quien lo reciba y sea parte, de una manera &uacute;nica y singular. Entonces esta formaci&oacute;n va a delimitar, marcar, tambi&eacute;n, formas, maneras de actuar,
de pensar, de reflexionar, de relacionarnos, de cambiar estas formas. D&aacute;ndose
en un recorrido permanente y continuo, en tanto formaci&oacute;n de vida.
De los Modelos a las Modalidades
Algunas de las definiciones dadas por la Real Academia Espa&ntilde;ola sobre “modelos” son: “Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo.”,
“Esquema te&oacute;rico, generalmente en forma matem&aacute;tica, de un sistema o de una
realidad compleja, como la evoluci&oacute;n econ&oacute;mica de un pa&iacute;s, que se elabora
para facilitar su comprensi&oacute;n y el estudio de su comportamiento.”, “Figura de
barro, yeso o cera, que se ha de reproducir en madera, m&aacute;rmol o metal.” (RAE,
2001). Entonces, los Modelos ser&iacute;an referencias a seguir, reproducir, imitar; o
bien, esquemas que permiten comprender y estudiar algo. Estas definiciones
dan la idea de hablar de estructuras dadas, r&iacute;gidas, algo que no se puede modificar, porque sirve para copiar, para usar de referencia o entender otra cosa.
Sobre la ense&ntilde;anza, Beillerot y Gatti plantean tres principales modelos;
los cuales est&aacute;n dados en una tr&iacute;ada docente-alumno-saber/conocimiento, y
dan cuenta de c&oacute;mo estos se relacionan entre s&iacute;. Los diferentes modelos se centran en alguno de estos componentes, y asimismo van a privilegiar la relaci&oacute;n
que refiere a los mismos: ense&ntilde;ar-aprender-formar. Gatti plantea a su vez, que
centrarse en uno de estos aspectos, se relaciona tambi&eacute;n con lo &eacute;tico y lo pol&iacute;tico, en tanto implica toma de decisiones, definiciones, opciones (Gatti, 2004).
Si los Modelos de Ense&ntilde;anza implican por un lado la toma de decisiones
entre opciones, y por otro, relaciones, encuentros, un tiempo, un espacio no
pueden tratarse de modelos est&aacute;ticos. Si la ense&ntilde;anza es un proceso, los modelos son m&aacute;s bien gu&iacute;as, referencias, herramientas; siempre flexibles, para poder
adecuarse a la singularidad de cada proceso de ense&ntilde;anza. Los modelos nos
permiten hacer opciones para adentrarnos en estos procesos, pero a su vez nos
permiten pensar sobre ellos, cambiarlos, mejorarlos, refutarlos, crear nuevos
modelos.
Para continuar con este marco te&oacute;rico, me es necesario hacer un par&eacute;ntesis y dejar en claro una cuesti&oacute;n al respecto del proyecto. El trabajo que me
propongo realizar no est&aacute; centrado en los modelos sino en las modalidades, no
es un trabajo sobre los instrumentos de an&aacute;lisis, sino sobre las pr&aacute;cticas con-
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cretas que realizan los docentes, que son resultado de aquellas decisiones y opciones sobre los modelos a utilizar. Trabajar sobre las modalidades para poder
visualizar c&oacute;mo es integrado el saber de los actores sociales no universitarios,
qu&eacute; lugar ocupa, c&oacute;mo se relacionan los saberes en los procesos de ense&ntilde;anzaaprendizaje, etc. En este sentido har&eacute; uso de los modelos para identificar las
modalidades docentes utilizadas en las pr&aacute;cticas integrales para atender a los
aspectos que me propongo investigar.
La formaci&oacute;n integral
Como se plantea en el comienzo de este trabajo, enmarcados en la “Segunda
Reforma Universitaria” la Universidad de la Rep&uacute;blica promueve la consolidaci&oacute;n de la Integralidad, del “... desarrollo arm&oacute;nico e integrado de las tres
funciones universitarias en el acto educativo. Se apunta en efecto a la generalizaci&oacute;n de las pr&aacute;cticas integrales” (UdelaR, 2009, p 3) las cuales entiende
(...) como aquellas que articulan al mismo tiempo aproximaciones interdisciplinarias y actividades de ense&ntilde;anza, aprendizaje, investigaci&oacute;n y extensi&oacute;n y actividades en el medio - en la curr&iacute;cula de las distintas carreras o formaciones
profesionales requiere de la consideraci&oacute;n de diferentes instancias en donde se
concretar&aacute;n. (UdelaR, 2009, p 6).
La formaci&oacute;n integral implica un cambio en la manera de pensar y plantear los modelos de ense&ntilde;anza, al decir de integrantes del SCEAM “Es necesario tener presente que las pr&aacute;cticas integrales no pueden desarrollarse en
todos sus t&eacute;rminos si no implican tambi&eacute;n una transformaci&oacute;n del modelo
pedag&oacute;gico universitario.” (Cano et al, 2010). En primer lugar plantean necesariamente la participaci&oacute;n de otros actores no universitarios, lo cual rompe
la triada “docente- estudiante- saber/conocimiento”. Esta integraci&oacute;n reconfigura la escena y todas las dimensiones planteadas anteriormente, “El modelo
de formaci&oacute;n se complejiza en los procesos de extensi&oacute;n (e integrales) en los
cuales los actores sociales forman parte de los v&iacute;nculos generados en el acto
educativo, (...) (Cano et al, 2010).
Se plantean modelos que privilegian la relaci&oacute;n formador-formado pensada como un acto bidireccional, ya que “no hay roles estereotipados de educador
educando” (UdelaR, 2009); el saber y el conocimiento no son propiedad de
nadie (m&aacute;s bien de todos), y se necesita tanto del saber universitario como del
saber popular, siempre desde el respeto de los actores y sus respectivos saberes.
El tiempo y el espacio se redimensionan, ya que no son de una sola persona, sino que se atraviesan tiempos y espacios, de la misma manera que los
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sujetos. Se ocupan y se crean nuevos espacios, y se piensan en otros tiempos
que implican el de otros/as.
En relaci&oacute;n al espacio es importante destacar que la formaci&oacute;n integral
supone la salida del espacio aula cl&aacute;sico, para ocupar “aulas potenciales” (Arocena). Se toma el espacio social, “...resignificando la sociedad -con su diversidad y sus contradicciones- como medio ense&ntilde;ante.” (Cano et al, 2010). Las
relaciones con la realidad se multiplican en virtud de todos los actores implicados; que como planteaba anteriormente, todos ocupan el lugar de formadorformado.
Entender la formaci&oacute;n como un proceso habilita tambi&eacute;n a atender las
relaciones que en &eacute;l se establecen, atender la forma de relacionarse con el saber
y el conocimiento, permite reconocer y respetar los saberes que se ponen en
juego en esas relaciones. En este proceso de ense&ntilde;anza-aprendizaje es importante pensar qu&eacute; lugar ocupa el saber de los actores sociales no universitarios,
c&oacute;mo se integran desde la modalidad de ense&ntilde;anza, c&oacute;mo lo integra el docente
en su tarea formadora.
El di&aacute;logo de saberes: la Co-producci&oacute;n
Tomando como referente a Boaventura de Souza Santos quien expresa que
La ecolog&iacute;a de saberes (…).Consiste en la promoci&oacute;n de di&aacute;logos entre el saber
cient&iacute;fico y human&iacute;stico que la universidad produce y los saberes legos, populares,
tradicionales, urbanos, campesinos, provincianos, de culturas no occidentales (ind&iacute;genas, de origen africano, oriental, etc.) que circulan en la sociedad. (2005, p 69)
Podemos inferir que la ecolog&iacute;a de saberes radica en la posibilidad del
di&aacute;logo entre el saber acad&eacute;mico y el saber popular. De Souza Santos avanza y
plantea:
La ecolog&iacute;a de los saberes es un conjunto de pr&aacute;cticas que promueven una nueva convivencia activa de saberes con el supuesto de que todos ellos, incluido el
saber cient&iacute;fico, se pueden enriquecer en ese di&aacute;logo. Implica una amplia gama
de acciones de valoraci&oacute;n, tanto del conocimiento cient&iacute;fico como de otros conocimientos pr&aacute;cticos considerados &uacute;tiles, compartidos por investigadores, estudiantes y grupos de ciudadanos, sirve de base para la creaci&oacute;n de comunidades
epist&eacute;micas m&aacute;s amplias que convierten a la universidad en un espacio p&uacute;blico de
interconocimiento donde los ciudadanos y los grupos sociales pueden intervenir sin
la posici&oacute;n exclusiva de aprendices. (2005, p 79)
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A partir del concepto de ecolog&iacute;a de saberes, el cual integra el de di&aacute;logo
de saberes, podemos decir que el di&aacute;logo de saberes se plantea tambi&eacute;n como
una disposici&oacute;n horizontal y bidireccional que permite la construcci&oacute;n colectiva entre el saber acad&eacute;mico y el saber popular. Esta co-contrucci&oacute;n puede
referirse a diferentes cosas, como ser preguntas, problemas, demandas, respuestas, alternativas, conocimientos, etc.
Al respecto del di&aacute;logo de saberes y los modelos de ense&ntilde;anza me interesa introducir como abordaje la “multirreferencialidad” (Ardoino, 2005), esta
implica la pluralidad de miradas, un intento por ver una misma situaci&oacute;n desde
todos los lugares posibles; reconociendo que siempre van a existir “puntos ciegos” a los cuales no vamos a poder acceder.
El Problema de Investigaci&oacute;n: La pr&aacute;ctica docente en construcci&oacute;n
En el proyecto me propuse estudiar las Modalidades de Ense&ntilde;anza en
los Espacios de Formaci&oacute;n Integral, centr&aacute;ndome en la dimensi&oacute;n del di&aacute;logo
de saberes (saber universitario y saber popular) en dichas pr&aacute;cticas docentes.
En otras palabras, c&oacute;mo integran los docentes el saber de los actores sociales
no universitarios en sus modalidades de ense&ntilde;anza en Espacios de Formaci&oacute;n
Integral.
Esta investigaci&oacute;n se ubica en la Formaci&oacute;n de Grado de la Licenciatura
en Psicolog&iacute;a. Esta elecci&oacute;n se debe a mi inserci&oacute;n disciplinar, al momento
de cambio de Plan de Estudios que toma las pol&iacute;ticas de formaci&oacute;n integral
impulsadas por la UdelaR y tambi&eacute;n al entender que la Psicolog&iacute;a como disciplina siempre trabaja con otros actores.
Proponi&eacute;ndome comprender aspectos que hacen a la integraci&oacute;n de saberes, desde el supuesto que la integraci&oacute;n de un tercer actor en el modelo
de ense&ntilde;anza reconfigura dicho modelo. Partiendo de la idea de “rol docente
en construcci&oacute;n” en los Espacios de Formaci&oacute;n Integral, hablar&eacute; de “pr&aacute;ctica
docente” refiri&eacute;ndome a la misma como aquello que se lleva adelante, que se
realiza, como potencial espacio de pr&aacute;xis, y que a su vez se vincula directamente con modalidades de ense&ntilde;anza puestas en juego.
Tomar&eacute; como casos dos EFI de profundizaci&oacute;n que se est&eacute;n desarrollando en Facultad de Psicolog&iacute;a. La caracter&iacute;stica de profundizaci&oacute;n prev&eacute; el
involucramiento por parte de los estudiantes con actores sociales no universitarios, adem&aacute;s de un abordaje interdisciplinario. Tanto en propuestas en las
cuales se desarrollen actividades de extensi&oacute;n como de investigaci&oacute;n, el di&aacute;logo
de saberes deber&aacute; estar presente, siendo este el componente de la integralidad
que me planteo investigar.
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Ser&aacute; desde aqu&iacute; que indagar&eacute; la integraci&oacute;n o no y la forma en que se integra o no el saber de los actores sociales no universitarios en la modalidad de
ense&ntilde;anza docente, ya sea para ense&ntilde;ar a investigar, como para ense&ntilde;ar a hacer
extensi&oacute;n o ambas. Se encuentra en espacios de est&aacute;s caracter&iacute;sticas la posibilidad de producir conocimientos a partir del di&aacute;logo de saberes o coproducir
conocimiento a partir de las experiencias integrales mismas.
Considero que este proyecto permite tambi&eacute;n generar una marco de
an&aacute;lisis de las pr&aacute;cticas docentes en la integralidad. Entendiendo que la integraci&oacute;n de los actores sociales no universitarios implica que se reconfigure la
tarea docente y las modalidades de ense&ntilde;anza que se ponen en marcha en los
EFI, en tanto por un lado pone en juego un componente m&aacute;s a la tr&iacute;ada “docente-estudiante-conocimiento/saber”, por otro tambi&eacute;n prev&eacute; nuevas formas
de relacionamiento entre estos componentes.
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Lo raro, la diferencia, lo singular:
Acercamiento a la integralidad desde un EFI
de experiencias de desmanicomializaci&oacute;n en el Uruguay
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Resumen
En este art&iacute;culo queremos dejar planteado brevemente nuestro marco tem&aacute;tico
y nuestra perspectiva metodol&oacute;gica, del Espacio de Formaci&oacute;n Integral (EFI)
de sensibilizaci&oacute;n, que hemos realizado en el 2013 y que se vuelve a realizar en
2014 como propuesta para estudiantes del ciclo inicial de la carrera de Psicolog&iacute;a de la UdelaR. Los objetivos del mismo fueron: Problematizar en torno y
a partir de las l&oacute;gicas manicomiales y a experiencias sustitutivas al manicomio.
Desarrollar un acercamiento a diferentes experiencias en el marco de la
desmanicomializaci&oacute;n propiciando el trabajo desde la &eacute;tica del encuentro, los
acontecimientos entre lo diferente, el dar cuenta cr&iacute;ticamente de nuestro lugar,
el respeto por el “otro” y la construcci&oacute;n colectiva de acciones.
Reflexionar sobre los procesos de interdisciplinariedad que trabajan en
el &aacute;mbito de la desmanicomializaci&oacute;n.
Reflexionar sobre los procesos de ense&ntilde;anza-aprendizaje en proyectos de
extensi&oacute;n, investigaci&oacute;n y ense&ntilde;anza en el &aacute;mbito de la desmanicomializaci&oacute;n.
Nuestra intenci&oacute;n es aportar insumos para seguir pensando espacios curriculares de formaci&oacute;n integral, para estudiantes de los primeros ciclos, aportando al proceso de: desnaturalizaci&oacute;n de las miradas, acciones y conceptos, la
articulaci&oacute;n te&oacute;rico-pr&aacute;ctica, la construcci&oacute;n de sujetos cr&iacute;ticos, con compro1 M&eacute;dico (Universidad Nacional de Asunci&oacute;n, UNA). Psiquiatra (Instituto Superior de Ciencias M&eacute;dicas de La Habana). Antipsiquiatra. Psicodramatista. Educador popular. Maestrando en Antropolog&iacute;a
Social (Universidad Cat&oacute;lica de Asunci&oacute;n). Docente en Medicina, Psicolog&iacute;a Comunitaria y Trabajo
Social (UNA. 2004 - 2012). Jefe del Departamento de Salud Comunitaria (Psiquiatr&iacute;a – Medicina,
UNA. 2010 – 2012). Acompa&ntilde;ante en salud mental de equipos de Atenci&oacute;n Primaria de Salud (Ministerio de Salud P&uacute;blica. 2004 – 2012). Residiendo en Montevideo desde diciembre del 2012.
2 Lic. en Psicolog&iacute;a (UdelaR). Docente en Facultad de Psicolog&iacute;a (Instituto de Social, Programa
Psicolog&iacute;a Social Comunitaria) y en el Servicio Central de Extensi&oacute;n y Actividades en el Medio de la
UdelaR. Maestranda en Psicolog&iacute;a social, (Facultad de Psicolog&iacute;a - UdelaR). Trabajo en experiencias
laborales en la salud mental.
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miso social, partiendo de las problem&aacute;ticas sociales actuales de nuestra sociedad, en este caso en particular los efectos e impactos de la l&oacute;gica manicomial.
Partimos de la perspectiva &eacute;tico pol&iacute;tica del proyecto educativo integral,
en donde el enfoque metodol&oacute;gico y la perspectiva tem&aacute;tica de trabajo se encuentran articulados, dando uno, sentido al otro. Esto implica hablar de: sujetos integrales, en pr&aacute;cticas educativas integrales, para la integraci&oacute;n social,
desde una perspectiva donde hay una intenci&oacute;n explicita de transformar las
relaciones de poder del capital, en relaciones sensibles, solidarias, aut&oacute;nomas y
liberadoras (Picos, 2007).
Perspectiva metodol&oacute;gica
“(...) lo importante en la formaci&oacute;n no es comprender los binomios: ignoranciasaber; actividad-pasividad; individuo-comunidad, sino que (…) es esa tercer
cosa de la que ninguno es propietario, de la que ninguno posee
el sentido, que se erige entre los dos, descartando toda transmisi&oacute;n
de lo id&eacute;ntico, toda identidad de la causa y el efecto”.
Ranci&egrave;re; 2010
Las pr&aacute;cticas educativas integrales implican que el estudiante “intervenga”
en un colectivo, organizaci&oacute;n o instituci&oacute;n. Si bien las pr&aacute;cticas de sensibilizaci&oacute;n, como la nuestra, solo tiene el objetivo de conocer, este primer acercamiento es una primera forma de intervenir. Estas pr&aacute;cticas entonces est&aacute;n
constituidas en dos planos: la intervenci&oacute;n y la formaci&oacute;n. Por lo tanto el proceso pedag&oacute;gico implicar&aacute; la integraci&oacute;n de ambos planos, que ya no est&aacute;n
solo conformados por los estudiantes y docentes, sino tambi&eacute;n por los actores
sociales. “Se trata de no pensar en una “pedagog&iacute;a en extensi&oacute;n” sino un acto
educativo nuevo (pr&aacute;cticas integrales). La Integralidad no es articular cosas
separadas, sino un acto relacional de posiciones distintas por parte de distintos
sujetos” (SCEAM, 2010).
La pr&aacute;ctica educativa que hemos venido desarrollando implica entonces,
espacios donde el trabajo te&oacute;rico es acompa&ntilde;ado de instancias pr&aacute;cticas, que
generan una ruptura en el espacio protegido del aula, dirigido por el docente.
El estudiante transita por una experiencia integral, que pone a jugar sus diferentes sentidos: visual, auditivo, kinest&eacute;sico. El desaf&iacute;o est&aacute; en generar procesos pedag&oacute;gicos donde trabajar estas vivencias y transformarlas en aprendizajes, articulando las afectaciones (inquietudes, malestares, sorpresas, certezas,
etc) con las reflexiones y an&aacute;lisis cr&iacute;ticos de la realidad.
Las experiencias que seleccionamos para que el estudiante conozca, son
propuestas que se enmarcan en la desmanicomializaci&oacute;n, que se vienen desa-
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rrollando desde la perspectiva de la extensi&oacute;n universitaria (Radio Vilardevoz,
Centro Cultural Bibliobarrio y Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomializaci&oacute;n y Vida Digna). De esta forma el estudiante se enfrenta a
experiencias de formaci&oacute;n desde una perspectiva que suma heterog&eacute;neos aspectos: sujeto-sujeto, lo dial&oacute;gico, la interculturalidad, la emancipaci&oacute;n de los
sujetos implicados, la &eacute;tica de la autonom&iacute;a, formas de vincularnos que difieren
de las propuestas por el sistema neoliberal. La propuesta es a aprender construir fisuras en nuestras realidades, a producir en las grietas, como lo hacen
estos proyectos, para construir “un mundo donde quepan todos los mundos”.
A continuaci&oacute;n dejamos un cuento del Ejercito Zapatista de Liberaci&oacute;n
Nacional de M&eacute;xico, que refleja la perspectiva de trabajo de integraci&oacute;n social
de la que hablamos.
LA HISTORIA DE LOS OTROS – OTROS CUENTOS – EZLN
Contaron los m&aacute;s viejos de los viejos que poblaron estas tierras que los m&aacute;s grandes dioses, los que nacieron el mundo, no se pensaban parejo todos. O sea que no
ten&iacute;an el mismo pensamiento, sino que cada quien ten&iacute;a su propio pensamiento y
entre ellos se respetaban y escuchaban. Dicen los m&aacute;s viejos de los viejos que de
por s&iacute; as&iacute; era, porque si no hubiera sido as&iacute;, el mundo nunca se hubiera nacido porque en la pura peleadera se hubieran pasado el tiempo los dioses primeros, porque
distinto era su pensamiento que sent&iacute;an. Dicen los m&aacute;s viejos de los viejos que por
eso el mundo sali&oacute; con muchos colores y formas, tantos como pensamientos hab&iacute;a
en los m&aacute;s grandes dioses, los m&aacute;s primeros. Siete eran los dioses m&aacute;s grandes,
y siete los pensamientos que cada uno se ten&iacute;a, y siete veces siete son las formas
y colores con los que vistieron el mundo. Me dice el viejo Antonio que le pregunt&oacute;
a los viejos m&aacute;s viejos que c&oacute;mo le hicieron los dioses primeros para ponerse de
acuerdo y hablarse si es que eran tan distintos sus pensamientos que sent&iacute;an. Los
viejos m&aacute;s viejos le respondieron, me dice el Viejo Antonio, que hubo una asamblea
de los siete dioses junto con sus siete pensamientos distintos de cada uno, y que
en esa asamblea sacaron el acuerdo. Dice el Viejo Antonio que dijeron los viejos
m&aacute;s viejos que esa asamblea de los dioses primeros, los que nacieron el mundo,
fue mucho tiempo antes del ayer, que mero fue en el tiempo en que no hab&iacute;a todav&iacute;a tiempo. Y dijeron que en esa asamblea cada uno de los dioses primeros dijo su
palabra y todos dijeron: “Mi pensamiento que siento es diferente al de los otros”. Y
entonces quedaron callados los dioses porque se dieron cuenta que, cuando cada
uno dec&iacute;a “los otros”, estaba hablando de “otros” diferentes.
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Despu&eacute;s de que un rato se estuvieron callados, los dioses primeros se dieron
cuenta que ya ten&iacute;an un primer acuerdo y era que hab&iacute;a “otros” y que esos “otros”
eran diferentes del uno que era. As&iacute; que el primer acuerdo que tuvieron los dioses
m&aacute;s primeros fue reconocer la diferencia y aceptar la existencia del otro. Y qu&eacute;
remedio les quedaba si de por s&iacute; eran dioses todos, primeros todos, y se ten&iacute;an
que aceptar porque no hab&iacute;a uno que fuera m&aacute;s o menos que los otros, sino que
eran diferentes y as&iacute; ten&iacute;an que caminar. Despu&eacute;s de ese primer acuerdo sigui&oacute;
la discusi&oacute;n, porque una cosa es reconocer que hay otros diferentes y otra muy
distinta es respetarlos. As&iacute; que un buen rato pasaron hablando y discutiendo de
c&oacute;mo cada uno era diferente de los otros, y no les import&oacute; que tardaran en esta
discusi&oacute;n porque de por s&iacute; no hab&iacute;a tiempo todav&iacute;a. Despu&eacute;s se callaron todos y
cada uno habl&oacute; de su diferencia y cada otro de los dioses que escuchaba se dio
cuenta que, escuchando y conociendo las diferencias del otro, m&aacute;s y mejor se
conoc&iacute;a a s&iacute; mismo en lo que ten&iacute;a de diferente. Entonces todos se pusieron muy
contentos y se dieron a la bailadera y tardaron mucho pero no les import&oacute; porque
en ese tiempo todav&iacute;a no hab&iacute;a tiempo. Despu&eacute;s de la bailadera que se echaron
los dioses sacaron el acuerdo de que es bueno que haya otros que sean diferentes
y que hay que escucharlos para sabernos a nosotros mismos. Y ya despu&eacute;s de
este acuerdo se fueron a dormir porque muy cansados estaban de haberse bailado
tanto. De hablar no estaban cansados porque de por s&iacute; muy buenos eran para la
habladera estos primeros dioses, los que nacieron el mundo, y que apenas estaban
aprendiendo a escuchar. No me di cuenta a qu&eacute; hora se fue el Viejo Antonio. La mar
duerme ya y del cabito de vela s&oacute;lo queda una mancha deforme de parafina. Arriba
el cielo empieza a diluir su negro en la luz del ma&ntilde;ana...
Entendemos necesario que para que pueda desarrollarse lo antes mencionado tiene que haber un espacio-tiempo espec&iacute;fico que lo posibilite y habilite. Para esto, la metodolog&iacute;a de trabajo que desarrollamos en el EFI, incluye
espacios de taller, espacios te&oacute;ricos y visitar-transitar a las experiencias.
En los espacios de taller trabajamos con y desde nuestras rarezas, nuestras miradas de la locura, nuestros prejuicios, nuestras afecciones frente a los
distintos sufrimientos. C&oacute;mo se construyen nuestros imaginarios, en donde lo
cultural, lo cotidiano son campo de producci&oacute;n de subjetividad.
Las herramientas que hemos utilizado han pasado desde contar una experiencia en que nos hemos sentido locos, compartir una canci&oacute;n que hable
de nuestra visi&oacute;n de la locura, o la realizaci&oacute;n de escenas de vivencias en las
experiencias.
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Para el trabajo en las visitas utilizamos herramientas de investigaci&oacute;n
cualitativa, partiendo de la antropolog&iacute;a social, buscando comprender a los
“otros” desde el sentido que le da la propia gente. En particular nos detenemos
en las t&eacute;cnicas de: la observaci&oacute;n participante, entrevistas informales y semi
estructuradas y elaboraci&oacute;n del cuaderno de campo.
Para el desarrollo de estas herramientas nos hemos parado a trabajar con
los estudiantes en: la ignorancia metodol&oacute;gica (partir de nuestra ignorancia),
la curiosidad (siempre presente para descubrir y dejarse sorprender), la angustia de lo inespec&iacute;fico (observar sin saber bien qu&eacute;, estar ah&iacute; y no saber bien que
hacer), la complejidad (realidad m&aacute;s que el recorte disciplinar, otredad).
En el siguiente apartado desarrollaremos el marco tem&aacute;tico ya que endentemos permite comprender nuestra perspectiva de trabajo y la mirada de
los sujetos con los que trabajamos desde una perspectiva de sujeto integral.
Marco tem&aacute;tico
Re pensando nuestra mirada &eacute;tico – pol&iacute;tica acerca de la locura
La locura es entendida en el lugar de la falta, de lo sin sentido, de lo des-valorizado; esto hace parte de nuestros cotidianos, de nuestra perspectiva t&eacute;cnica
habitualmente.
Dejarnos interrogar por otra mirada posible nos exige un ejercicio intencionado y, particularmente, fragilizador pues implica el desmonte de mucha de
la estructuraci&oacute;n subjetiva sobre la que cimentamos nuestras categor&iacute;as.
Para lo manicomial seguimos una met&aacute;fora sugerida por Franco Basaglia
cuando nos habla de “una tajante separaci&oacute;n”, refiri&eacute;ndose a un clivaje entre,
por un lado, un grupo de personas que se consideran “sanas” pudiendo variar el
lugar (familiares, psiquiatras, polic&iacute;as, abogados, vecinos…) y por otro, un grupo que es considerado por el anterior como “locos… pacientes.. psic&oacute;ticos…”
lo que implica que son sujetos que pierden su confiabilidad y, por ende su legitimidad. Hacemos la salvedad que puede darse que tambi&eacute;n las personas del
segundo grupo se autoasignen ese lugar.
En un desglose resumimos de manera esquematizada algunas de las que
consideramos l&oacute;gicas manicomiales, o sea, los soportes sobre lo que se da la lo
manicomial.
Estigmatizaci&oacute;n. Se refiere a la reducci&oacute;n de la persona por una cualidad que es entendida como extravagante, raro, incomprensible, lo que es construido como una descalificaci&oacute;n, un agravio, una mancha. As&iacute;, las formas de
valorar los modos de estar en el mundo son operaciones que habilitan (o no) a
la persona se&ntilde;alada como persona confiable.
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Es de resaltar que lo diferente en la conducta aqu&iacute; suele tener otra caracter&iacute;stica: no se disciplina ni se subordina tanto a los mandatos sociales como a
las jerarqu&iacute;as.
Ambas cuestiones (incomprensibilidad, indisciplinamiento) dan soporte a la idea de peligrosidad que queda asociada a esta persona, y habilita el paso
siguiente.
Encierro. Ante la construcci&oacute;n maniquea de un sujeto otro, depositario,
por lo tajante de la separaci&oacute;n, a la vez se construye otra separaci&oacute;n: La de la
forma de abordar esta construcci&oacute;n, y la misma se da a trav&eacute;s del confinamiento, de la segregaci&oacute;n tanto en t&eacute;rminos f&iacute;sicos -las salas de seguridad, los chalecos de fuerza o los llamados chalecos qu&iacute;micos- como en t&eacute;rminos simb&oacute;licos -a trav&eacute;s de las nomenclaturas t&eacute;cnico pol&iacute;ticas psiqui&aacute;tricas, psicol&oacute;gicas,
jur&iacute;dicas-. Esto construye un entrampamiento pues mientras m&aacute;s la persona
despliegue ciertas singularidades que no se subordinen a cierta idea de lo sano
(reconocimiento de su enfermedad, buen sue&ntilde;o nocturno, no ideas auto ni heteroagresivas, aceptaci&oacute;n de tratamiento fundamentalmente farmacol&oacute;gico).
Institucionalizaci&oacute;n. El paso a trav&eacute;s de las instituciones conlleva la rutinizaci&oacute;n de la persona pues debe someter su vida a la precarizaci&oacute;n de los
espacios de encierro. La burocratizaci&oacute;n implica que sus producciones y necesidades deben seguir los reglamentos, organigramas e indicaciones que encuadran la instituci&oacute;n. Y la masificaci&oacute;n en tanto no s&oacute;lo el hacinamiento en
dichos centros, sino el desarraigo en m&uacute;ltiples sentidos de la persona lo que
tambi&eacute;n escotomiza a la mirada manicomializada, la complejidad y la sutileza
de cada persona.
Discriminaciones. El entramado de poder de estas instituciones tiene
otros recortes (por citar algunos: de g&eacute;nero, generacional, de clase, ling&uuml;&iacute;stico,
de residencia) que merecer&iacute;an un detenimiento espec&iacute;fico.
Biologicismo. Un elemento central que sostiene la arquitectura manicomial es la preeminencia de lo que se entiende como biol&oacute;gico sobre otros
cortes o discursos acerca de lo humano (social, cultural, psicol&oacute;gico, espiritual,
econ&oacute;mico…). Este tiene un efecto fuertemente cosificador pues se pone en
juego como evaluaci&oacute;n de ciertos indicadores (desde dosajes en sangre hasta
escalas para medir conductas) en el que la persona pierde su complejidad y la
posibilidad de ser reconocida como interlocutora.
Mercantilizaci&oacute;n. Usamos este t&eacute;rmino en dos aspectos. Uno, subyacente a todo esto, se encuentra una idea productivista en la cual la persona “es
&uacute;til a la sociedad” en tanto aporte econ&oacute;micamente. Otro, que la conversi&oacute;n
a mercanc&iacute;a, a valor de cambio, hace que grandes multinacionales (industria
farmac&eacute;utica, aseguradoras m&eacute;dicas) subrayan las “pr&aacute;cticas m&eacute;dicas” funcionales a su acumulaci&oacute;n.
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Algunas experiencias de desmanicomializaci&oacute;n
Brevemente mencionamos algunos elementos sobre referencias que inspiran
la propuesta.
a.Internacionales
Psiquiatr&iacute;a democr&aacute;tica
Este movimiento surge en Italia referenciado por Franco Basaglia se caracteriz&oacute; por luchar por la sustituci&oacute;n de los espacios del encierro manicomial
a trav&eacute;s de alternativas institucionales que se acerquen m&aacute;s a la autonom&iacute;a y a
la libertad; apuesta primero, sin negar la existencia de la enfermedad mental,
a una escucha lo m&aacute;s libre de capturas y preconcepciones. A trav&eacute;s de concretar una legislaci&oacute;n favorable (Ley 180), se despleg&oacute; una red de servicios que
pretend&iacute;an, y pretenden, dar cabida la diferencia previamente encerrada. Es la
primera ley que indica la progresiva abolici&oacute;n de los manicomios y la prohibici&oacute;n de la creaci&oacute;n de nuevos. Para esto se crean diferentes estrategias a nivel de
vivienda, trabajo, ocio y cuidados. Es aqu&iacute; donde surge la noci&oacute;n de Empresa
social, cre&aacute;ndose difirentes cooperativas de trabajo.
Antipsiquiatr&iacute;a
Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos de Am&eacute;rica, se dieron procesos en los cuales la idea hegem&oacute;nica de la locura fue cuestionada al punto
de otorgarle total validez. Se generaron instituciones que trabajaban para el
despliegue del “delirio”.
Cl&iacute;nica La Borde
Esta experiencia iniciada en 1951 en Francia apunta a entender “la cura”
desde una l&oacute;gica deseante donde se promueve la construcci&oacute;n de sentidos, favoreciendo lo creativo. Es un espacio para habitar y vivir.
b.Regionales
Reforma de R&iacute;o Negro (Argentina)
En esta provincia argentina se despliega una red de servicios de salud
mental territorializados desde la Atenci&oacute;n Primaria de Salud. Se logr&oacute; eliminar las internaciones monovalentes, y se trabaja desde acompa&ntilde;amientos cercanos. Esta reforma se realiza solo en esta provincia de Argentina, tomando
como referencia la experiencia italiana. Actualmente Argentina tiene una Ley
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nacional que indica el cierre paulatino de los manicomios y la implementaci&oacute;n
de diferentes servicios comunitarios.
Matriciamiento (Brasil)
A partir de la necesidad de que la Reforma Psiqui&aacute;trica se extienda a la
Atenci&oacute;n Primaria de Salud trascendiendo lo hospitaloc&eacute;ntrico, se plantea
lo matricial como equipos de salud mental acompa&ntilde;an territorialmente a los
equipos de salud familiar.
Clinitaria (Paraguay)
Se trabaja desde una opci&oacute;n de acompa&ntilde;amientos a los sectores populares urbanos marginalizados, trabajando desde lo intercultural.
Ni conclusiones, ni finales
En nuestro pa&iacute;s en el 2007 se transforma el sistema de salud, pero en lo que
respecta a la salud mental si bien han habido avances, no se han realizado transformaciones estructurales, ni se ha creado una nueva ley, teniendo en la actualidad una ley de 1936, que ya no cumple con declaraciones internacionales.
Reconocer y conocer micro experiencias que viene trabajando en la ruptura con la l&oacute;gica manicomial se hace urgente, implica adem&aacute;s dar visibilidad a
experiencias desarrolladas desde nuestro campo popular.
Radio VIlardevoz
Proyecto comunicacional-participativo, que busca generar un lugar para la palabra del loco, sacarla del encierro, manifest&aacute;ndola y traslad&aacute;ndola al aire, al
papel, al escucha.
Bibliobarrio
Es un proyecto de inserci&oacute;n laboral para personas con padecimiento (de lo)
psiqui&aacute;trico, los cuales gestionan una biblioteca popular, un centro cultural y
una editorial artesanal.
Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomializaci&oacute;n y vida digna.
Conformado por varios colectivos y militantes sociales, que promueven
debate y reflexi&oacute;n acerca de la desinstitucionalizaci&oacute;n psiqui&aacute;trica en nuestro
pa&iacute;s y la creaci&oacute;n de una nueva Ley de Salud Mental.
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