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Las experiencias de trabajos realizadas en el marco del Posgrado en Salud 
Mental y Salud Mental Comunitaria (FHyCS, UNaM) durante el año 2014 consti-
tuyo una de las experiencias académicas más enriquecedoras, tanto en lo per-
sonal como profesional; ya que permitió articular los aportes teóricos-metodo-
lógicos, como los dispositivos de arte (teatro y murales) en el marco de la Salud 
Mental, con el campo de intervención del Trabajo Social, en los Jardines Mater-
nales Municipales de la ciudad de Posadas. 

En los últimos años, asistimos a una transformación en el rol de la familia en la 
crianza de los niños. Se asiste a una delegación de sus roles fundamentales, 
porque ha dejado de tener la exclusividad de la crianza del hijo con respecto a 
los primeros años de vida, para compartirla con la institución-Jardín Maternal. 
Esto significa que existen gran número de niños que desde los cuarenta y cinco 
días de vida pasan "horas” (4hs a 6hs diurnas promedio) de sus primeros años, 
en instituciones, dejando de ser el núcleo familiar la única vía de la transmisión 
sociocultural y de referencia psicológica en la incorporación de los modelos de 
identificación para sus patrones de conducta. 

Los “Jardines Maternales" son un tipo de institución infantil plenamente arrai-
gadas en nuestra sociedad. Esta modalidad de crianza grupal de niños surge 
como respuesta a la integración de la mujer al mundo del trabajo. Nos referi-
mos en general al Jardín Maternal, como aquella institución que alberga niños 
desde los 45 meses hasta los 5 años de edad (Ordenanza de la Municipalidad 
de la Ciudad de Posadas 2911/10); donde permanecen alejados de su hogar 
durante 4 o más horas, mientras sus padres trabajan. 
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En los últimos años se evidencia una alta concurrencia de niños a los Jardines 
Maternales Municipales de la Ciudad de Posadas; tanto en el Jardín Emilio Kurt 
Gottschalk (zona centro), Corazón de María (Barrio Nueva Esperanza de Itaem-
bé Miní), y La Victoria (Barrio San Lorenzo); esto se debe a que las instituciones 
maternales cumplen importantes funciones para nuestra sociedad. Por un lado; 
permiten que muchas madres puedan insertarse en el mercado laboral mejo-
rando sus posibilidades y ampliando sus derechos. Asimismo; promueven el 
cumplimiento de la necesidad psicológica de las mujeres de desarrollarse per-
sonal y profesionalmente. Por otra parte, ejercen una función pedagógica en 
aquellos casos en donde las condiciones de cuidado son suficientemente 
buenas y contemplan las necesidades como los derechos de los niños. Estas 
funciones corresponden a dos paradigmas que atraviesan la historia de la edu-
cación temprana como señalan Soto y Violante (2008), el asistencial ligado al 
concepto de “guardería” y el pedagógico al de “jardín maternal”. El primero con-
sidera que la función de estas instituciones es brindar un espacio que albergue 
a los niños mientras sus padres trabajan, atendiendo sus requerimientos bási-
cos. En cambio, el segundo, tiene como eje de acción las necesidades propias 
de los infantes identificándolos como sujetos de cuidado, en el marco de la 
dependencia absoluta, más que como objetos. En relación a estas dos miradas 
observamos que; en el año 1989, por Ordenanza N° 37; se aprueba la creación 
de la “guardería –municipal”, destinado al cuidado físico, moral e intelectual de 
los niños comprendidos entre 45 días y 5 años de edad, hijos de agentes muni-
cipales, tanto del Departamento Ejecutivo, como del Concejo Deliberante (Orde-
nanza 37/89), siendo así un espacio en el que se les brindaba cuidado a los 
niños y alimentación. En el año 2008, se comienza a trabajar en la concepción 
de derechos de niños y niñas, desde una mirada integral, así se sanciona la 
ordenanza 2911/10, en el cual se incluyen la “atención y el desarrollo integral de 
niños de entre 45  días y 5 años de edad incluidos al cuidado de maestras jardi-
neras y con la atención de un equipo  interdisciplinario, y en el año 2013 se crea 
la Dirección de Gestión de Jardines Maternales bajo esta nueva concepción.

DE GUARDERÍAS 
A JARDINES MATERNALES:

Así; a partir de la implementación de estas actividades artísticas, se logró con-
cretar dos murales, uno de ellos ubicado en el Jardín Gottschalk (Calle San 
Martín) y en el Jardín La Victoria (San Lorenzo), con este último se articuló 
acciones en el marco de un proyecto denominado “muralismo urbano”, que tra-
baja sobre problemáticas barriales, con los padres de niños del jardín. En tanto 
que en el Jardín Maternal “Corazón de María”, se ha planificaron y desarrollaron 
talleres de sensibilización sobre “violencia de género”, utilizando como recurso 
metodológico el teatro como proceso de transformación Social.

En conclusión, la utilización del teatro y de murales como herramientas artísti-
cas-creativas, pueden ser aplicables como dispositivos de salud mental, que en 
el caso de los jardines Maternales Municipales, permitió en conjunto con las 
familias, y la comunidad; la realización de otras actividades complementarias 
(controles de salud, peso y talla, charlas de violencia, entre otros); que fueron 
posibles mediante estos dispositivos; en instituciones en las que fuertemente 
estaban arraigadas las prácticas de “guarderías”, como lugar de paso, en que el 
diálogo con los padres era escaso y se limitaban al ingreso del niño, y retiro del 
mismo, entre algunas cuestiones puntuales. Poder pensar en la participación no 
solo de los equipos de trabajo, de los profesionales, e involucrar a las familias, 
y otras áreas de la Municipalidad; parecía casi imposible. Pero el aporte, de las 
herramientas proporcionadas desde el postgrado, permitió en un breve tiempo 
lograr un cambio trascendental, Sin embargo;  analizar un antes y después, 
queda en evidencia que el arte como herramienta ha sido superadora a todas 
las expectativas planteadas al inicio. Transitar este camino no fue fácil,  requirió 
de compromiso, paciencia, y una lucha constante en el sistema burocrático; y 
del propio personal de cambiar los modos de actuar, de interaccionarse, en la 
manera de pensar en integrar a las familias y de acompañar a sus niños en esta 
etapa de su ciclo de vida.
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Claudia Bang (2014); sostiene que la inclusión de procesos de creación colecti-
vas en prácticas comunitarias de salud, permite a sus integrantes abandonar el 
lugar de individuos aislados, cuya posibilidad más cercana de satisfacción de 
necesidades vinculares y afectivas están mediatizadas por el consumo, como 
ocurre cada vez más en los centros urbanos. Es en este proceso que se van 
tejiendo identidades colectivas, lazos de colaboración mutua y capacidades 
colectivas.

DISPOSITIVOS CREATIVOS 
EN  SALUD MENTAL

Fomentó la creatividad, la camaradería, y otras nuevas formas de acercamiento 
de las familias, que participaban como actores (niños, familiares y personal del 
jardín), los resultados fueron muy positivos, sobre todo un cambio en la visión de 
“guardería” al de “Jardín Maternal”, en un lugar de compartir, contener y apren-
der juntos, y  no en un lugar de paso en el que se veía a los padres o tutores solo 
al momento de retirar o dejar a sus niños. 

El teatro transformó  de colores y cobró vida en los jardines. Los niños  disfruta-
ban junto a sus familias, e interactuaban con el público, como menciona Boal 
(2002) es necesario ir más allá y hacer que el público participe de una acción 
dramática para animarse a participar primero que el tema propuesto sea de su 
interés, después hace falta calentarlo con ejercicios y juego. Así el paso por el 
jardín se tornó en un lugar de encanto; de  juegos, de otras actividades en los 
que los niños ya no veían al jardín como un lugar en donde se los “dejaba”, car-
gados de angustias, llanto y tristeza; sino que se convirtió en un lugar agradable. 

EL TEATRO EN EL JARDÍN

El teatro convocaba así; cada vez a más público, familias enteras que querían ver 
las actuaciones de los padres, niños, y personal, así los mismos medios locales y 
Municipales promocionaban con énfasis las actividades realizadas. Además per-
mitía abordar temáticas al nivel que los niños puedan comprender y entender lo 
correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo que se debe o no, entre otros. Temá-
ticas como el dengue, la violencia, la alimentación, el deporte saludable, entre 
otros, se abordaban a través de la representación teatral.
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Como lo expresan Olaechea y Engeli (2007); el arte es un espacio integrador, 
porque genera una acción que convoca, organiza y construye comunidad. 
Tomando de referencias los murales como arte, y punto de encuentro, se reali-
zaron actividades con las familias y niños, y artistas para llevar a cabo el pro-
yecto “Mi jardín, mi espacio”, la idea no era solamente cambiar internamente 
los jardines llenándolos de colores en su totalidad, diferenciando salas (lila, azul, 
blanco, rojo, naranja, verde, celeste), espacios comunes, sanitarios, comedor, 
entre otros; sino también,  apropiarse del espacio e identificarse como parte del 
mismo; y por otra parte dar a conocer al resto de la ciudad que ese espacio “era 
un Jardín Maternal”, que era ese lugar especial; agradable, el espacio donde 
compartían con otros niños sus actividades diarias. Lograr identidad, y sentido 
de pertenencia, ambos logrados y reconocidos por la comunidad, ya que se 
empezó a ser visible a medida que se pintaban las paredes, y las personas (in-
cluso de la misma cuadra) percibían que existía un Jardín Maternal en ese lugar.

LOS MURALES
Así; a partir de la implementación de estas actividades artísticas, se logró con-
cretar dos murales, uno de ellos ubicado en el Jardín Gottschalk (Calle San 
Martín) y en el Jardín La Victoria (San Lorenzo), con este último se articuló 
acciones en el marco de un proyecto denominado “muralismo urbano”, que tra-
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(controles de salud, peso y talla, charlas de violencia, entre otros); que fueron 
posibles mediante estos dispositivos; en instituciones en las que fuertemente 
estaban arraigadas las prácticas de “guarderías”, como lugar de paso, en que el 
diálogo con los padres era escaso y se limitaban al ingreso del niño, y retiro del 
mismo, entre algunas cuestiones puntuales. Poder pensar en la participación no 
solo de los equipos de trabajo, de los profesionales, e involucrar a las familias, 
y otras áreas de la Municipalidad; parecía casi imposible. Pero el aporte, de las 
herramientas proporcionadas desde el postgrado, permitió en un breve tiempo 
lograr un cambio trascendental, Sin embargo;  analizar un antes y después, 
queda en evidencia que el arte como herramienta ha sido superadora a todas 
las expectativas planteadas al inicio. Transitar este camino no fue fácil,  requirió 
de compromiso, paciencia, y una lucha constante en el sistema burocrático; y 
del propio personal de cambiar los modos de actuar, de interaccionarse, en la 
manera de pensar en integrar a las familias y de acompañar a sus niños en esta 
etapa de su ciclo de vida.
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Sancionada la Ley Nacional de Salud Mental Nº26657/10, los equipos de salud 
de Hospitales Generales, Equipos de Territorios como también de los Hospitales 
Monovalentes, deben abordar las problemáticas de la salud mental desde la 
metodología de la interdisciplinariedad, lo comunitario y lo intersectorial; en el 
trabajo de investigación que realizamos en el marco de la carrera de Licenciatu-
ra en Trabajo Social, orientamos la búsqueda de conocimiento sobre la identifi-
cación de los aportes que realizan los profesionales del Trabajo Social para pro-
mover y/o desarrollar las prácticas del trabajo interdisciplinario en el Hospital 
Pediátrico de la Ciudad de Posadas y, en particular, desde el Equipo de Atención 
en Crisis que fue conformado a partir del Programa Nacional de Salud Mental 
Comunitaria .

Si bien la interdisciplinariedad como estrategia de actuación no es reciente, nos 
interesaba conocer que sucedía en el campo de la salud a partir de la Ley 
porque históricamente ha prevalecido el modelo de atención clínica, de aten-
ción individualizada y, cuando se realiza un abordaje, la modalidad que se 
adopta es el trabajo multidisciplinar; es decir, persiste el modo individual de 
intervención. 
Los campos disciplinarios producen un modo particular construir el objeto de 
estudio y de diseñar la estrategia de intervención y, frecuentemente, pensar 
cómo romper con las barreras o límites disciplinarios se transforma en un obs-
táculo para el trabajo con otras disciplinas. 
La propuesta de abordaje interdisciplinar implica el cuestionamiento a los crite-
rios de causalidad, la linealidad de los hechos, así como también, la fragmenta-
ción de los fenómenos a abordar; es reconocer además el contexto socio-histó-
rico y cultural de configuración de las demandas sociales que determinan que 
pueden ser distintas y las respuestas, por lo tanto, deben ser diversas. La inter-
disciplina no es simplemente la suma de diversas disciplinas, sino la construc-
ción de un nuevo modo de entender y abordar al sujeto con padecimiento 
mental. Supone por lo tanto varias ideas: la complejidad del objeto de estudio, 
la visión que se tiene desde cada disciplina, lo incompleto de cada una de esas 
miradas y la necesidad de un espacio de construcción. Alicia Stolkiner (2007) 
señala que la interdisciplinariedad es un posicionamiento, no una teoría unívoca 
y que ese posicionamiento obliga básicamente a reconocer la incompletud de 
las herramientas de cada disciplina. La comunicación, el dialogo, la cooperación, 
el intercambio, etcétera constituyen los obstáculos que deben superarse desde 
las disciplinas para poder empezar a construir un “modo entre disciplinas o 
inter-disciplinar”. Por lo tanto, en el campo hospitalario lo interdisciplinar se vin-
cula a una interconsulta concebida como la construcción a partir de múltiples 
voces y miradas sobre una problemática en búsqueda de una solución, “un 
todo” no de manera fragmentada.

El Equipo Interdisciplinario “Atención en Crisis” de Salud Mental en el Hospital 
de Pediatría Dr. Fernando Barreyro de la Ciudad de Posadas, se conforma a 
partir de la implementación del Programa Nacional de Salud Mental y Adiccio-
nes, pero la particularidad es que el mismo no opera como los demás equipos 
interdisciplinarios que se incorporaron a los Centros Integradores Comunitarios 
(CIC’s) porque este Equipo de Profesionales actúa dentro de la Institución Hospi-

tal, no responden a las normas y funciones institucionales ya establecidas. 
A diferencia de otros equipos territoriales, el Equipo de Atención en Crisis, ha 
definido su rol institucional que se resume en1:
 » su actuación se define a partir de situaciones críticas o de riesgos deter-
minadas por los médicos en consultas pediátricas; 
 » los sujetos de la intervención son niños – adolescentes y sus familias; 
 » las problemáticas de atención están vinculadas con las demandas que 
surgen en consultorios pediátricos; y
 » la intervención es de carácter institucional.

Al tener una relación directa de dependencia del Programa Nacional, se pre-
sentan situaciones profesionales, administrativas y organizativas diferentes:
 »  no tienen un vínculo directo con la institución por lo que no se encuen-
tran contemplados dentro del esquema organizacional (organigrama);
 » la “doble dependencia” (Hospital-Programa) genera dificultades respec-
to a la información sobre la actuación del Equipo; de acuerdo a las entrevistas 
se pudo conocer que deben elaborar dos tipos de informes mensuales con dife-
rentes contenidos a las instituciones de referencia, implicando ello una duplica-
ción de las tareas;
 » a partir de los recortes presupuestarios a nivel nacional, que impactan 
en la continuidad del Programa y la percepción de los honorarios, la institución 
no asume ninguna responsabilidad al no considerar “la pertenencia de los equi-
pos a la esfera de la administración pública provincial”, situación que provoca 
una constante incertidumbre sobre la continuidad laboral. 

La intervención del equipo está encuadrada en los principios rectores de la Ley 
y el Programa Nacional, 
 » el enfoque de Derechos Humanos
 » la protección de las personas con padecimiento mental; 
 » el criterio de equidad,
 » relevancia a la atención sanitaria de las personas en situación de 
vulnerabilidad; y
 » el respeto a la diversidad etaria, cultural y de género. 

Respecto a la actuación institucional del Equipo, al insertarse en un ámbito de 
carácter médico-asistencial, el modelo de abordaje que prima es el médico-he-

gemónico; es decir, las prácticas están orientadas a atender “la enfermedad” 
legitimada por criterios científicos, excluyéndose del diagnóstico los factores 
familiares, socioculturales y económicos. A partir de la incorporación del 
“Equipo de Atención en Crisis”, cuando surgen en los consultorios pediátricos 
“problemas” que se consideran “socialmente reconocidos” como: drogradepen-
dencia, abusos, maltratos, intentos de suicidio, etc. los médicos recurren a inter-
consulta con el Equipo y/o derivaciones para la intervención.
Debido a que la atención hospitalaria, el Equipo cubre tiempo completo (maña-
na y tarde), por lo que se han desdoblado en dos turnos de atención para cubrir 
la demandas y diseñaron un sistema de comunicación permanente para poder 
dar continuidad a las intervenciones, para ello utilizan como herramienta: el 
cuaderno de novedades, whatsapp, reuniones de “traspaso” o “comentarios” 
sobre los casos en atención. 

Analizada la dinámica de trabajo se pudo establecer que, si bien coordinan 
acciones, se brinda continuidad a las intervenciones – independientemente del 
equipo que asuma la misma- estableciéndose una cooperación para la ejecu-
ción de las actividades no se encuadran en la modalidad de la “interdisciplina” 
sino de la multidisciplina. No se ha logrado construir un “nexo”, integración o 
fusión, sino que la intervención se produce desde el conocimiento y el objetivo 
disciplinar.
Esta relación multidisciplinar se expresa a partir de la recepción de la demanda 
que es determinada por el “médico pediatra” en consulta, quien, de acuerdo a 
las características del caso, requiere la intervención del equipo que se expresa 
en la modalidad de interconsulta o de derivación de caso.
La consulta, atención, intervención y seguimiento, se realiza en el ámbito insti-
tucional, en algunos casos – según se requiera- se realizan coordinación de acti-
vidades con organizaciones externas al hospital como los CAPS; por lo tanto, 
podemos señalar que los objetivos del Programa de trabajo comunitario e 
intersectorial no constituyen los ejes de actuación del Equipo. 
Un tema que es relevante en este ámbito, y que ha sido mencionado en las distin-
tas entrevistas, es “la necesidad del cuidado de cuidadores de la salud” o preven-
ción del síndrome de burnout. Este constituye un reclamo permanente de los equi-
pos en territorio y que se vincula con la contención y apoyo profesional a los profe-
sionales que permanentemente se encuentran abordando temas de alta vulnerabi-
lidad y riesgo psicosocial como el abuso, la prostitución de menores, violencia, etc.

 El análisis del Equipo respecto a los cambios que se han producido a partir de 
la Ley Nacional de Salud Mental y la inclusión del Equipo en la Institución, están 
vinculados con nuevas prácticas institucionales en la atención a casos que no 
son de problemas estrictamente biofísicos. Las derivaciones al monovalente de 
casos de ansiedad, drogadependencia, hiperactivismo, etc. dejaron de consti-
tuirse en acciones inmediatas.

� INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO 
SOCIAL EN EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO.
Lo que se señala en las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, no se ha 
logrado concretar la intervención en el marco de la modalidad interdisciplinar; 
los demás profesionales reconocen a las Trabajadoras Sociales como poseedo-
ras de conocimientos, habilidades y destrezas para desencadenar el trabajo 
interdisciplinario, diferenciándose de las demás disciplinas.
La continuidad de la estructuración que presentan las disciplinas, que se expre-
sa en las prácticas profesionales, dificulta la construcción del “nexo” que men-
ciona Elichiry (1987) y que se traduce generalmente como la participación a 
través de “la interconsulta y/o derivación de casos”. 
Por otra parte, la particularidad de la organización de la institución (hospital) 
basada en Áreas, Direcciones, etc. de clara separación y jerarquización de espe-
cialidades médicas, la parcelación establecida obstruye la posibilidad de cons-
truir el "nexo"; como señala Cazzaniga (2001), entonces aparecen las propues-
tas de participación de los Trabajadores Sociales a partir de las derivaciones. 
“Estamos frente a un problema administrativo, que articula concepciones epis-
temológicas y políticas” (Cazzaniga, 2001: 3).
Continuando con los aportes de Cazzaniga (2001) debemos tener presente las 
diferencias en relación al estatus adquirido entre médicos y otras profesiones 
(trabajadores sociales, sociólogos, enfermeros, psicólogos, etc.)  que constru-
yen las "presentaciones" tanto al interior de los equipos como externas a éstos 
(representación social) presentándose asimetrías en el ejercicio del poder como 
por ejemplo toma de decisiones sobre modalidad de intervención. Esta situa-
ción, generalmente y por construcción socio histórica de las representaciones 
sociales entorno a la profesión, en los hospitales está “naturalizado” que a los 
Trabajadores Sociales “realicen” tareas como: conectarse con los familiares del 

paciente, gestionar pasajes, proveer el acceso a los medicamentos, asistir-ase-
sorar en casos judicializados, etc. y porque no se “comprende” el rol, la especifi-
cidad y la autonomía relativa en el quehacer profesional.
Podemos señalar que, en cuanto al proceso metodológico de intervención pro-
fesional, en los relatos claramente surgen los siguientes momentos:
 » Construcción del / los problema/s; los actores involucrados;
 » Establecer objetivos comunes (usuarios-familia- médicos). 
 » Elaborar un plan de trabajo de intervención. 
 » Formalizar la intervención.

El proceso de intervención profesional de los Trabajadores Sociales puede ser 
descripta de la siguiente manera:

a) Inicio de la intervención a partir de la derivación y/o interconsulta
a.1. contacto con el usuario del servicio – la familia 
a.2. construcción del tema-problema a abordar, aproximación diagnostica

b) Diseño de la estrategia de intervención  
El trabajador social, como parte de un Equipo, construye durante la fase 
de “inserción” (conocimiento del usuario – la familia – el medico) los obje-
tivos básicos de su estrategia.
“La escucha” (entrevistas en profundidad) permite construir con el usua-
rio y las familias el reconocimiento como “sujeto de derecho”; el ser partí-
cipe de su tratamiento (el derecho a la información) en la elaboración de 
un itinerario para la resolución de los problemas socio familiares y socio 
comunitarios.

c) Formalizar la intervención
El trabajador social como integrante del Equipo, ejecuta las acciones pre-
vistas, pero, no se circunscriben exclusivamente a un profesional deter-
minado, sino que se genera la participación de otros profesionales 
porque la atención se realiza en distintos turnos y con equipos diferentes, 
que dan continuidad a las actividades iniciadas.
Claramente, en los relatos, queda demostrado que el proceso de resolu-
ción de problemas no está centrado únicamente en la ejecución del pro-
ceso metodológico, sino que la prioridad está centrada en lo que el usua-

rio y la familia del usuario conjuntamente con la Trabajadora Social 
puedan aportar para concretar los objetivos de rehabilitación, siendo 
central el generar la capacidad de acción conjunta permanente, fuera de 
la consulta externa.

En conclusión, los equipos de salud mental, así como los profesionales del Tra-
bajo Social en los Equipos, están atravesados por las determinaciones socio his-
tóricas del campo de la salud asistencial-hospitalaria (modelo médico-hegemó-
nico); por lo que plantear cambios o transformaciones de las prácticas confor-
me los principios rectores de la Ley Nacional de Salud Mental, implicará un 
largo proceso en el que será fundamental replantarse estrategias de abordaje 
interdisciplinar para evitar lo que Susana Cazzaniga (2001) refiere como “la 
soledad disciplinar”.

En particular, el Trabajo Social en el marco de la atención en salud mental en 
hospitales pediátricos, tiene que orientar su intervención a la revalorización de 
la dimensión socio-educativa, con el propósito de comenzar a cuestionar y criti-
car el modelo de atención sanitario para que pueda cumplir con los principios 
de la Ley Nº 26657/10; y desde la dimensión ético-política generar discusiones 
respecto sus prácticas, 

Antes de finalizar, es importante señalar que a nivel nacional el enfoque acerca 
de las políticas públicas se están modificando en relación a los cambios produ-
cidos en los últimos años donde se había logrado la implementación de políti-
cas sociales universalistas hoy, estamos asistiendo a una re edición de los 
años’90, las políticas de derecho están siendo reemplazadas por políticas foca-
lizadas y asistencialistas. Se vuelve a evidenciar la retirada del Estado de los 
espacios de protección social, la expresión de este “recorte” es el des-financia-
miento del Programa Nacional de Salud Mental, la rescisión de los contratos de 
los profesionales motivando la desintegración de los equipos. Está emergiendo 
un nuevo escenario que expone a la población con padecimiento de salud 
mental a los viejos parámetros de categorización de peligrosidad, amenaza, 
miedos, reclusión, etc. e interpela la noción de “sujetos de derechos” que es la 
centralidad en la Ley Nacional de Salud Mental.
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