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Nuestro Desafío se escribe en un escenario atravesado por 
cuestionamientos a la solidaridad – la comunidad – los pro-
cesos comunitarios; etc., que fundan prácticas territoriales y 
en ellas, se permiten la distribución de valores que promue-
ven ciudadanía. 

El proyecto político actual y vigente, basado en el fortaleci-
miento del individualismo egoísta, deriva en estigmatizacio-
nes, múltiples maneras de quebrar la resistencia, idealización 
subjetiva en el pragmatismo virtual, etc., hasta promover la 
cancelación de categorías que han organizado la vida social 
y política comunitaria como: democratización de las relacio-
nes; integración social; inclusión, justicia social, etc. 

Las prácticas territoriales como: interdisciplina – comu-
nidad – derechos- inclusión, están siendo invisibilizadas u 
omitidas en la agenda estatal y, se acompañan con medidas 
de judicialización de la protesta, desfinanciamiento de pro-
gramas y proyectos, así como también, cancelaciones de rela-
ciones laborales y otras estrategias de disciplinamiento.

La facultad, dentro de la Universidad Pública y Gratuita, 
es el espacio que nos convoca como equipo docente, de in-
vestigación y de extensión y, en particular, el aula es el lugar 
donde se expresa la vida cotidiana de las, los, les estudiantes 
atravesados por la disputa de sentidos y significados, a causa 
de las múltiples y constantes tensiones acerca de ¿Cuáles son 
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las estrategias posibles para confrontar este modelo cuando 
la extrema vulnerabilidad paraliza, oprime, silencia, desper-
sonaliza, provocando profundas desigualdades?

En este contexto, nuestra resistencia implica continuar 
con la propuesta de socializar nuestras perspectivas, nues-
tros saberes; las experiencias, y que, con la apertura y soste-
nimiento de este espacio, se fortalezcan las iniciativas para 
expresar el compromiso con los DDHH, la justicia social y la 
constante búsqueda de igualdad.

A las personas que nos acompañan, desde la cercanía en 
el cotidiano o en las distancias territoriales, a quienes acom-
pañan en las lecturas y las discusiones, con quienes compar-
timos este espacio y otros, a las amistades que nos envían sus 
publicaciones, y encuentran aquí un lugar para expresar/
manifestar sus ideas y construcciones, muchas gracias por 
continuar apoyando la idea de construcción de una red de 
comunicación y resistencia.

El equipo de Desafíos
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Orellano Serena1 

1.  Lic. Antropología Social - UNaM (Universidad Nacional de Misiones). Coordinadora Secretaría Extensión 
Universitaria- UGD (Universidad Gastón Dachary). serenaorellano@gmail.com 

Luego de casi un siglo desde los primeros 
reconocimientos médicos de los comporta-
mientos asociados al autismo, el diagnósti-
co de este trastorno del neurodesarrollo ha 
sido objeto de continua atención y debate en 
la comunidad médica y científica. A lo lar-
go de los años, han surgido avances signifi-
cativos en la comprensión e identificación 
del autismo, sin embargo, persisten desafíos 
importantes en su diagnóstico y evaluación. 
Los criterios diagnósticos, inicialmente deli-
neados por Leo Kanner en 1943, han expe-
rimentado múltiples revisiones a lo largo del 
tiempo, manteniéndose relevantes y reflejan-
do la evolución del conocimiento científico y 
la comprensión de la diversidad del espectro 
autista.

Recientemente, ha habido un marcado au-
mento en la disponibilidad de información 
sobre el autismo tanto a nivel mundial como 
local. Se ha observado un incremento en la 
cantidad de publicaciones científicas y en la 
organización de congresos especializados 
dedicados exclusivamente a esta condición. 

Hablemos de autismo: 
Experiencias desde FAPADHEA 
(Fundación de Apoyo a Padres de Hijos del 
Espectro Autista)

REVISTA DESAFÍOS » Experiencias desde FAPADHEA
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Además, organismos internacionales han 
promovido estudios para determinar la pre-
valencia del autismo y han instado a la reco-
pilación de datos que reflejen su incidencia 
en la población en general (Ramos, 2009).

En medio de la necesidad de concienciar 
y comprender mejor esta condición, surge en 
el año 2010 en Posadas, Misiones, la Funda-
ción de Apoyo a Padres de Hijos del Espectro 
Autista (FAPADHEA), una organización de-
dicada a brindar apoyo e información a la so-
ciedad bajo premisas de solidaridad e igual-
dad de oportunidades. Con relación a esto, el 
enfoque exclusivo en la discapacidad desde 
la perspectiva de la salud y la enfermedad ha 
generado problemas de discriminación, ex-
clusión social y un trato con connotaciones 
paternalistas y de caridad. Sin embargo, con 
el progreso de las acciones y políticas dirigi-
das hacia las personas con discapacidad, se ha 
luchado por el reconocimiento de sus dere-
chos como individuos con igualdad de opor-
tunidades en todos los aspectos de la vida. 
Este cambio en la conceptualización, consi-
derando la discapacidad desde una perspec-
tiva cultural y social, ha tenido un impacto 

FAPADHEA se ha dedicado mayormen-
te a promover la conciencia y reducir el es-
tigma asociado al autismo en la comunidad. 
Reconociendo la importancia de la natura-
lización y la inclusión, la fundación ha im-
plementado diversas estrategias para lograr 

significativo en la experiencia de vida y la 
integración social de las personas con disca-
pacidad (Hernández, 2015). La misión prin-
cipal de FAPADHEA es clara: difundir y dar 
a conocer la temática del autismo en diversos 
ámbitos de la sociedad. Con el lema signifi-
cativo y emblemático “hablemos de autismo”, 
la fundación busca promover la inclusión 
efectiva y real desde el corazón. No se trata 
únicamente de garantizar derechos, sino de 
abrirse al entendimiento y al compromiso 
tanto técnico como emocional hacia las per-
sonas con autismo.

A lo largo de este artículo y contando con 
la palabra del presidente de esta fundación, 
Eduardo Sixto, estaremos desentramando la 
labor de FAPADHEA, explorando sus activi-
dades, sus logros y el impacto que ha tenido 
en la comunidad. Desde sus eventos de difu-
sión hasta su compromiso con la formación 
y capacitación de voluntarios, examinaremos 
cómo la fundación trabaja incansablemente 
para mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con autismo.

Promoción de la conciencia y reducción del estigma del 
autismo

estos objetivos. Los mismos, se involucran 
con la comunidad local para lograr su misión 
a través de una presencia activa y constante 
en la sociedad. La fundación organiza even-
tos de difusión en espacios públicos como 
la costanera, participa en conversatorios en 
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escuelas del interior, establece convenios con 
instituciones académicas y comerciales, y se 
convierte en un faro para quienes buscan 
comprender mejor el autismo. Esta labor ha 
permitido llegar a más de doscientas fami-
lias en la provincia, además de ofrecer apo-
yo a familias de otras regiones como Chaco 
y Corrientes.

En primer lugar, en este proceso, FAPAD-
HEA reconoce el papel crucial que desempe-
ñan las escuelas en la promoción de la inclu-
sión. Por ello, la fundación busca activamente 
involucrar a los adultos en el ámbito escolar, 
con el objetivo de sensibilizar y educar so-
bre el autismo. A través de charlas dirigidas a 
docentes y personal educativo, FAPADHEA 
aborda temas como la escuela inclusiva, el rol 
de la maestra integradora y la comprensión 
del autismo en la comunidad escolar y fami-
liar. Estas charlas representan una oportu-
nidad invaluable para derribar mitos y brin-
dar herramientas prácticas para la inclusión 
efectiva de los/as estudiantes con autismo. 
En palabras del presidente de esta fundación:

“Cuando hablamos de autismo busca-
mos presentarlo con naturalidad, así tam-
bién estamos abocados a eventos donde los 
chicos van a estar presentes. Queremos estar 
presentes también en las escuelas ya que son 
un núcleo social muy particular, lo conside-
ramos el segundo grupo unido por el afec-
to después de la familia, donde los intereses 
son comunes y las vivencias acompañan las 
etapas de desarrollo, por eso nos gustaría 
muchísimo llegar más a las escuelas y cuan-
do me refiero a las escuelas me refiero a los 
adultos, los docentes. Los chicos no tienen 
problemas, los chicos son espontáneos, se 
adaptan frente al par, al que es igual que él, 
pueden reírse un día, pueden reírse dos, pero 

al final entienden y aceptan. Lo que cuesta 
mucho es lograr que el adulto incorpore a su 
sistema estructurado de trabajo, de “socie-
dad perfecta” a una persona disruptiva.”

Encontramos en este análisis una percep-
ción fundamental: la naturaleza espontánea 
y adaptable de los/as niños/as contrasta con 
la rigidez y la estructura preestablecida que 
a menudo caracterizan los entornos adultos, 
como el aula. La resistencia a incorporar a 
personas con comportamientos disruptivos 
dentro de un sistema que valora la unifor-
midad y la conformidad puede generar ten-
siones significativas. Esta discrepancia entre 
la flexibilidad natural de los/as niños/as y las 
expectativas de la sociedad adulta evidencia 
la necesidad de promover una mayor acepta-
ción y comprensión de la diversidad en todos 
los niveles de la educación.

Desde esta perspectiva, concebimos la es-
cuela como un espacio donde las relaciones 
se construyen constantemente a través de la 
negociación de significados y prácticas so-
ciales. Reconocemos que las escuelas son en-
tornos complejos donde convergen diversas 
redes influenciadas por una multiplicidad 
de procesos sociales y culturales (Rockwell, 
2009). 

En este sentido, la labor de organizaciones 
como FAPADHEA, al difundir activamente 
información sobre el autismo y promover 
la sensibilización en la comunidad, juega 
un papel crucial en la reducción del estigma 
y la promoción de la aceptación. Al ofrecer 
recursos educativos y participar en eventos 
comunitarios, estas organizaciones contri-
buyen a crear un entorno más comprensivo 
y empático, tanto dentro como fuera del aula.

“Nuestra tarea de difusión involucra 
la tarea de estar presentes, la entrega de 

REVISTA DESAFÍOS » Experiencias desde FAPADHEA
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folletería, la presencia de eventos, estuvimos 
en la fiesta de la yerba mate, en la fiesta del 
inmigrante, propiciamos la carpa de la cal-
ma, el botiquín sensorial, todos aquellos tips 
que son de uso rápido, que no hacen falta 
entender sino accionar y reaccionar. Hemos 
estado presentes y nuestras estrategias son: 
el testimonio, la apertura, la paciencia y la 
constancia”, comunicaba Eduardo.

Además de la difusión y la educación, 
FAPADHEA se ha destacado por su apoyo 
emocional y práctico a las familias afecta-
das por el autismo. A través de testimonios 
inspiradores y experiencias compartidas, la 
fundación ofrece un sentido de comunidad y 
pertenencia a aquellos que enfrentan los de-
safíos del autismo.

“Desde chicos que no hablaban y a tra-
vés de conversatorios con los papás para 
que mejoren su alimentación y sus terapias 
hoy en día pueden decir papá, mamá, quie-
ro o no quiero, lograr que las escuelas sean 
inclusivas.”

En resumen, FAPADHEA ha adoptado 
una variedad de estrategias innovadoras y 
efectivas para promover la conciencia y redu-
cir el estigma del autismo en la comunidad. 
Desde la educación y la difusión hasta el apo-
yo emocional, la fundación continúa siendo 
un faro de esperanza y comprensión para las 
personas con autismo y sus familias.

“Algunas escuelas nos han llamado e hi-
cieron una apertura muy importante con un 
antes y un después de la charla, porque la 
mayoría de las escuelas no es que nieguen 
su realidad, sino que se sienten inseguras 
frente a esta temática. No saben qué hacer y 
tienen cierto temor a equivocarse, nosotros 
le damos la seguridad de que si son profesio-
nales y están a cargo de la educación pueden 

hacerlo. Desde aquí han tenido experiencias 
muy positivas, colegios que han cambiado su 
estructura, chicos que han cambiado su esti-
lo de vida al comenzar a ser más inclusivos 
porque de ser esquemas estructurados y rí-
gidos hoy tienen una educación más abierta, 
personalizada, respetuosa.”

En estos últimos meses, se llevaron a cabo 
una serie de jornadas educativas. Estas jorna-
das, tituladas “Hablemos de autismo: inclu-
sión educativa”, “Autismo: primeros pasos” y 
“Hagamos del aula un lugar para todos”, en 
colaboración con la Fundación Aprender y 
Crecer, se llevaron a cabo el 13 de abril, el 
20 de abril y el 27 de abril, respectivamen-
te. Estos eventos, que se realizaron tanto en 
modalidad presencial como virtual, se dan 
de forma gratuita y representan una oportu-
nidad invaluable para educadores, profesio-
nales de la salud, familias y miembros de la 
comunidad en general para aprender sobre el 
autismo y discutir estrategias para promover 
la inclusión en el entorno educativo.

En definitiva, el compromiso y los esfuer-
zos de organizaciones como FAPADHEA 
marcan un paso significativo hacia una so-
ciedad más inclusiva y comprensiva para las 
personas con autismo. Sin embargo, es im-
portante reconocer que aún enfrentamos 
desafíos importantes en el camino hacia la 
plena aceptación y la eliminación del estig-
ma. La tarea de promover la conciencia y la 
inclusión es continua y requiere un compro-
miso constante de todos los sectores de la so-
ciedad. A medida que avanzamos, debemos 
seguir abordando los obstáculos y trabajan-
do para superarlos, con el objetivo final de 
construir un mundo donde todas las perso-
nas, independientemente de sus diferencias, 
sean valoradas y respetadas.
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Lic. Angeles Caliva1

1.  Licenciada en Trabajo Social (UNLaM). Maestranda en la Maestría de Estudios y Políticas de Género, UNTREF. 
Residente de 3º año en HIGA Dr. Diego Paroissien de La Matanza. calivaangeles@hotmail.com

El presente escrito tiene como propósito 
abordar la temática de violencias de género 
desde su dimensión afectivo-emocional-cor-
poral desde la intervención profesional del 
Trabajo Social, teniendo como base la expe-
riencia transitada en una institución pública 
de abordaje de violencias de género, intrafa-
miliar y abuso, en la ciudad de Posadas, Mi-
siones; durante los meses marzo-abril del 
corriente año, en el marco de la Residencia 
en Salud de Trabajo Social de la Provincia de 
Buenos Aires.

Desde un posicionamiento crítico-reflexi-
vo acerca de la experiencia transitada, sur-
gen los como interrogantes, los siguientes: 
¿Cómo se piensa la intervención profesional 
desde el abordaje de situaciones dentro de 

Marcas en la piel:
reflexiones acerca de lo 
afectivo-emocional-corporal 
en el abordaje de situaciones 
de violencias de género desde 
el Trabajo Social 

Angeles Caliva « REVISTA DESAFÍOS
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la institución?, ¿Desde dónde se posiciona el 
Trabajo Social ante el abordaje de situaciones 
de violencias? ¿Qué lugar se le brinda a las 
implicancias subjetivas de les trabajadores 
que abordan dicha temática? ¿Cómo poner 
en palabras aquello que nos atraviesa?, ¿Has-
ta cuánto tiempo un cuerpo puede soportar 
ciertas heridas?, e incluso me pregunto ¿Has-
ta cuándo?

La temática de violencias de género se 
configura en una problemática que irrumpe 
en la sociedad logrando instalar en el deba-
te público y estatal una agenda de cuestiones 
que tienen a la mujer como sujeto protago-
nista. Como profesional de la salud inserta 
en una institución que abordan dicha pro-
blemática en diferentes servicios (adulte-
ces, niñeces, adolescentes, entre otros), y, 
los marcos jurídico-legales en conjunto con 
las políticas públicas, conforman el anclaje 
desde el cual se piensan las intervenciones; 
lo que implica múltiples dilemas ético-pro-
fesionales para pensar los límites y alcances 
del ejercicio profesional hacia el interior de 
nuestras prácticas.

A modo de adentrarnos, brevemente, a la 
experiencia transitada, quienes han asistido 
mayormente a la institución, remiten a muje-
res autopercibidas “cis”, que cuentan con una 
deriva institucional de larga data, en el que ma-
nifiestan distintas barreras que condicionan el 
acceso para continuar el proceso judicial. Son 
mujeres, y situaciones en las que la cuestión del 
tiempo, se convierte en un obstaculizador u 
monstruosidad ante la necesidad de querer ter-
minar con esa realidad cruenta que cala hondo 
en sus cuerpos y que dificultan sus decisiones 
de asistir a una institución de abordaje de vio-
lencias de género, a fin de solicitar contención, 
acompañamiento u orientación. 

Un tiempo enmarcado en el escenario pri-
vado de la vida cotidiana, caracterizado por 
la realización simultánea de tareas domésti-
cas, de subsistencia, laborales y de crianza, de 
desgaste corporal, físico y emocional, de tra-
bajo invisible realizadas diariamente sin re-
conocimiento, en el que históricamente por 
su lugar de pasividad, han sido marginadas 
de la economía, de la sociedad y de la histo-
ria (Larguia, 1970: 73); sumado a ello, es en 
la casa, ese espacio privado de reproducción 
y hacer de la vida cotidiana, donde yacen los 
cimientos de la opresión hacia estas mujeres, 
mediante la realización y perpetuación del 
trabajo doméstico y cuidado de la familia, 
siendo considerada a las mismas los pilares 
de la producción capitalista; lo que adjudica a 
la mujer una doble opresión: su pertenencia a 
un sistema de género-sexo de diferenciación 
y jeraruización, así como su pertenencia a 
una clase social determinada.

Para el análisis y comprensión de estas 
cuestiones que determinan el proceso de sa-
lud y cuidado de las mujeres cis, la perspecti-
va interseccional se convierte en un elemen-
to que ayuda a construir aproximaciones de 
sus situaciones, para visibilizar las relaciones 
de poder que orquestan diferentes posiciones 
sociales y generan desigualdades en el acce-
so y ejercicio de derechos (Pombo, 2021:2); a 

REVISTA DESAFÍOS » Marcas en la piel
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saber, la nacionalidad, grupo etario, clase so-
cial, clase económica, redes afectivas condi-
ción de salud, entre otros elementos. 

Esta perspectiva permite a la profesional 
adentrarse y saber que los procesos y viven-
cias de violencias de género son distintas a 
cada persona y que son necesarias de ser leí-
das, desde un lente contextual situado para 
comprender cómo las múltiples y variadas 
manifestaciones de las relaciones de poder, 
que entran en interacción y reproducen las 
estructuras de dominación y sometimien-
to de una sociedad machista, cissexista y 
patriarcal.

Esto genera cierto desgaste físico corpo-
ral para continuar con el curso del proceso 
judicial y a su vez, de manera transversal, 
enfocarse en sus procesos de salud-enferme-
dad-atención y cuidado, relegando el cuidado 
personal y asistencia a un efector de salud. 

Ahora bien, desde el ejercicio profesional 
del Trabajo Social en conjunto con la psico-
logía y la abogacía como campo disciplinar y 
profesional, se intenta generar, además de la 
contención, acompañamiento u orientación, 
otras líneas de acción que tengan como fin, 
en primer lugar, la restitución de derechos 
que le han sido vulnerados a estas mujeres. 
Para ello, uno de los momentos estratégicos 
de la intervención es la primera entrevista 
denominada de admisión. Esta se caracte-
riza por ser un encuentro dialógico cara a 
cara con la persona que, como plantea Ma-
llardi (2011), los/as interlocutores/as verbali-
zan una situación de su vida cotidiana consi-
derada problemática y presentan una visión 
que han construido en torno a la misma. Al 
mismo tiempo, en base a esta información, 
las profesionales intervinientes analizan 
esta realidad desde una relación dialéctica 

entre la situación planteada y el bagaje teóri-
co; lo cual le permite fundar su intervención 
profesional. 

Es decir, se le explica a la persona que 
aquello que ha vivenciado, responde a una 
de las tantas manifestaciones violentas por 
parte del agresor -mayormente caracteriza-
do como varón heterosexual cisgénero- que, 
no necesariamente la misma se expresa de 
manera explícita (acción) sino que también 
puede presentarse de manera implícita (omi-
sión) provocando y dejando archivos de da-
ños psico-físico-emocional en sus cuerpos; a 
partir de ello, se intenta desplegar una acción 
socioeducativa destinada a la desnaturaliza-
ción de modos cotidianos de vincularse y se 
fomenta la comprensión de “cómo esa situa-
ción –violencia de género- que aparenta ser 
aislada y propia de ese sujeto encuentra sus 
causas en la totalidad en la cual se desarro-
lla” (Mallardi, 2011). Posteriormente se brin-
da pautas de cuidado y protección hacia ellas 
mismas y red socio-afectiva acompañante y 
las instancias a seguir en lo que respecta al 
proceso judicial. 

Es aquí donde la palabra, la escucha, la 
mirada, adquiere mayor relevancia. En esta 
instancia, se genera un proceso de identifica-
ción de internalización de opresión de estas 
violencias, es decir, se intenta que la persona 
pueda reconocer aquellas situaciones donde 
se ha encontrado expuesta a distintas mo-
dalidades de violencias desde su cotidiani-
dad, que en muchas de las ocasiones implica 
repensar desde sus infancias hasta el día de 
hoy. Este ejercicio permite delimitar, como la 
cultura sexista-patriarcal impone ciertas es-
tructuras de poder que luego son naturaliza-
das por las identidades masculinas situándo-
se por encima de las mujeres, desde un lugar 
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de jerarquización y predominancia en todas 
las dimensiones de la vida cotidiana y sobre 
todo, en lo que respecta al proceso de salud, 
enfermedad, atención y cuidado. 

Retomando la importancia del lenguaje 
en las intervenciones, pude observar, escu-
char y dimensionar la importancia del valor 
de la palabra en los procesos de intervención 
profesional, de aquello que se enuncia y lo 
que no, también; de aquellos silencios y ex-
presiones corporales que aportan a conocer 
la realidad de la otra persona e incidir en la 
misma. Desde el Trabajo Social interveni-
mos con la palabra, el cuerpo, la escucha y la 
mirada, quizás no con el bagaje disciplinar 
desde el campo de la psicología pero si in-
tentamos reconstruir aquello que comunica 
la otra persona a través de sucesivas aproxi-
maciones entre la realidad concreta y las re-
presentaciones e ideas construidas acerca de 
esa realidad. Se apunta que la escucha acti-
va, contención emocional, brindar informa-
ción y orientación de recursos asequibles, 
posibles y existentes sea un ejercicio que se 
realice desde lo psico-social-jurídico, sin que 
se adjudique a una disciplina en particular. 
Acorde a ello, superar la lógica de la realidad 
fragmentada y parcializada desde distintas 
disciplinas o campos de conocimientos re-
sulta un desafío; en palabras de Montaño 

“aprehender la realidad concreta en su 
complejidad y totalidad, no segmentan-
do y recortando artificialmente el obje-
to en diversas perspectivas, o en varias 
subáreas, o incluso en distintos niveles 
de la realidad social; por lo tanto una 
perspectiva definida a partir del objeto, 
a posteriori y no a partir de una deter-
minada profesión, a priori (Montaño, 
2014:29)”.

En este sentido, desde la particularidad y 
especificidad del aporte del Trabajo Social en 
los equipos interdisciplinarios, comprende-
mos que las situaciones de violencias de gé-
nero deben ser leídas desde su integralidad 
siendo necesario superar las particularidades 
mediante mediaciones, a fin de comprender 
las situaciones de violencias de género como 
un problema social y, a su vez, que la misma 
está determinada por una estructura global 
que la produce y reproduce y que termina ex-
presándose en las condiciones de vida de las 
personas.

Sabemos que no es fácil poner en palabras 
lo que nos acontece y como la misma nos 
atraviesa de manera corporal, manifestán-
dose este desde lo subjetivo-emocional-afec-
tivo; donde el primer acercamiento a una 
institución para relatar estos hechos genera 
cierta incertidumbre, temor, angustia, inte-
rrogantes; donde una no sale por la puerta 
de la misma manera que ingresó a la ofici-
na. Brindar el espacio para que las personas 
puedan acudir y sentirse libres de expresarse 
de la manera que sea, es también intervenir 
desde lo social. Respetar los tiempos, la sen-
sibilidad, el desborde, las distintas formas de 
pronunciación, es también parte del abordaje 
diario de quienes intervienen desde y dentro 
de esta temática.

Porque no basta con la realización de las 
denuncias correspondientes, ni con las me-
didas cautelares dictadas y establecidas; todo 
ello es insuficiente si no se interpone un 
compromiso estado, y sobre todo de la jus-
ticia para efectivizar la asistencia, atención, 
y contención en los tiempos de las personas 
que atraviesan situaciones de violencia. Asi-
mismo, es necesario que las diversas insti-
tuciones intervinientes den credibilidad a la 

REVISTA DESAFÍOS » Marcas en la piel
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voz y relatos de estas personas, a fin de vi-
sibilizar las múltiples opresiones, que atra-
viesan los cuerpos de las mujeres y evitar la 
revictimización.

Por último, así como el título indica son 
infinitas las marcas en la piel que inscribe las 
situaciones de violencias por motivos de gé-
nero en los cuerpos de las mujeres cis, mar-
cas que pueden y no verse, dependiendo del 
lente del profesional que los mire, pero que 
están encarnadas ahí. Marcas que son nece-
sarias identificarlas, mirarlas, para interve-
nir sobre y desde ellas. Porque duelen, hieren, 
lastiman, porque hacen eco de momentos e 
historias que ninguna mujer y disidencia de-
bería pasar. 

Como trabajadora social de un hospital 
público, este contexto nos desafía a mirar 
más allá, de posicionarnos desde una mirada 
crítica, de cuestionar y proponer estrategias 

de transformación ante las condiciones es-
tructurales que contribuyen a la margina-
ción, la exclusión social y la opresión de la 
hegemonía masculina por sobre las mujeres 
cis y disidencias. Se torna urgente visibilizar 
las situaciones de violencias de género; el cual 
implica un compromiso ético-político en de-
fensa de los derechos sociales y la ciudada-
nía, horizonte de intervención desde el que 
se posiciona nuestra profesión. Es necesario 
poner el foco en un abordaje territorial sos-
tenido en el tiempo; que focalice la urgencia 
de fortalecer los organismos y dispositivos 
que intervienen en la ruta crítica que deben 
atravesar estas mujeres cis a fin de acompa-
ñar sus procesos de manera integral.
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El presente artículo busca poner en valor 
el desarrollo de un entorno de realidad vir-
tual (RV) como una herramienta potencial 
para la intervención terapéutica en el campo 
de la salud mental, especialmente en el abor-
daje comunitario. En el marco de un modelo 
de atención comunitaria e integral de la sa-
lud mental, la realidad virtual puede ser una 
herramienta valiosa para favorecer la inclu-
sión social e integración para el tratamien-
to de personas con padecimientos mentales. 
Su implementación debe ir acompañada de 

Explorando Nuevas Fronteras:
Realidad Virtual como Aliada
en la prevención de los 
consumos problemáticos 
y otras patologías de la 
Salud Mental en el ámbito 
Comunitario
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un abordaje interdisciplinario y de la articu-
lación con otros dispositivos y recursos del 
territorio.

Es posible mencionar algunas de las prin-
cipales ventajas de la implementación de esta 
tecnología en el ámbito comunitario como 
ser:

Permite crear entornos seguros y con-
trolados donde las personas pueden enfren-
tar situaciones que les generan ansiedad o 
miedo, facilitando la exposición gradual y el 
desarrollo de estrategias de afrontamiento.

Posibilita la práctica de habilidades so-
ciales y de resolución de problemas en esce-
narios simulados, preparando a las personas 
para situaciones de la vida real.

Resulta atractiva y motivadora para 
los usuarios, especialmente adolescentes y 
jóvenes.

Puede aplicarse tanto en modalidad in-
dividual como grupal, promoviendo la inte-
racción social y la integración comunitaria.

Las instituciones o programas que han 
implementado la realidad virtual en el abor-
daje comunitario incluyen:

Instituciones de educación superior: 
Algunas instituciones de educación superior 
han desarrollado campus virtuales idénticos 
sus instalaciones físicas, permitiendo a los 
estudiantes recorrer las instalaciones e inte-
ractuar con profesores y compañeros de for-
ma remota a través de la realidad virtual. (El 
Papel De Las Tecnologías Digitales En El En-
vejecimiento Y La Salud , 2023)

Organizaciones sociales: Algunas orga-
nizaciones sociales, como Intermon Oxfam, 
han utilizado la realidad virtual en su labor 
de concienciación y sensibilización social. (El 
Papel De Las Tecnologías Digitales En El En-
vejecimiento Y La Salud, 2023)

Estos ejemplos muestran cómo la reali-
dad virtual se está integrando en diversos 
ámbitos, incluyendo la educación y el trabajo 
social, para mejorar la experiencia de apren-
dizaje, la concienciación social, el acceso a la 
información y al servicios comunitarios.

Se destaca que la RV puede proporcionar 
experiencias inmersivas y estimulantes, si-
mular situaciones de riesgo, reducir el aisla-
miento y fomentar la actividad mental, siendo 
una herramienta prometedora Se mencionan 
programas que utilizan RV, demostrando re-
sultados sorprendentes.

Además, se enfatiza la importancia de 
garantizar la accesibilidad universal de esta 
tecnología.

La realidad virtual (RV) puede ser utili-
zada como una herramienta efectiva para la 
prevención de los consumos problemáticos y 
las adicciones de varias maneras. La RV pue-
de simular situaciones de riesgo y enseñar 
habilidades de afrontamiento, preparando a 
los participantes para hacer frente a los al-
tos y bajos propios de la patología. Además, la 
RV puede proporcionar experiencias inmer-
sivas y estimulantes que podrían conducir a 
conductas adictivas. También, para personas 
mayores, la RV puede reducir el aislamiento 
y la soledad al permitirles visitar lugares fa-
voritos o recrear recuerdos del pasado, con 
efectos positivos en su salud mental y calidad 
de vida. 
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Desde la Secretaría de Prevención de 
Adicciones y Control de Drogas de la Provin-
cia de Misiones se han llevado adelante accio-
nes tendientes a proponer el uso de Realidad 
Virtual (RV)3 como herramienta educativa de 
prevención de los consumos problemáticos y 
adicciones, considerando fundamental abor-
dar esta problemática en edades cada vez más 
tempranas y que permita a los niños, niñas y 
adolescentes comprender cuales son los efec-
tos que podrían causar en el cuerpo, tenien-
do en cuenta que, en nuestro país cada año 
baja considerablemente la edad de inicio de 
consumo.

Dicha necesidad se replica en la Ley N.º 
26.586, que crea el Programa Nacional de 
Educación y Prevención sobre las Adiccio-
nes y el Consumo Indebido de Drogas; y en 
la Resolución N.º 256/15, que crea los Linea-
mientos Curriculares para la Prevención de 
Adicciones. En este mismo sentido la ley pro-
vincial VI – N.º 212 establece la integración 
de las metodologías disruptivas de enseñanza 
y aprendizaje al sistema educativo mediante 
el uso de las Tecnologías del Aprendizaje y el 
Conocimiento (TAC).

Garantizar el acceso a la tecnología, es-
pecialmente a poblaciones vulnerables, es 
fundamental para promover la igualdad de 
oportunidades y el desarrollo social. Al hacer 
que la RV sea asequible y accesible, se abre la 
puerta a nuevas posibilidades para la preven-
ción de adicciones, permitiendo que más per-
sonas se beneficien de sus efectos positivos.

Algunos beneficios clave del uso de la RV 
para la prevención de los consumos proble-
máticos y las adicciones incluyen:

Proporcionar experiencias inmersivas 
y estimulantes de los sentidos y emociones, 
como también potencializador de habilida-
des sociales que podrían reducir a conductas 
adictivas.

Simular situaciones de riesgo y ense-
ñar habilidades de afrontamiento, preparan-
do a los participantes para hacer frente a las 
tentaciones y presiones de la vida real.

Permitir a los usuarios visitar luga-
res favoritos o recrear recuerdos del pasado, 
reduciendo el aislamiento y la soledad que 
afectan la salud mental.

Fomentar la actividad mental a través 
de juegos y ejercicios, con efectos positivos 
en la calidad de vida.

3. “…Un medio interactivo compuesto por simulaciones de computadora, que detecta la posición y las acciones del 
participante y reemplaza o aumenta la respuesta a uno o más sentidos, dando la sensación de estar mentalmente 
inmerso o en la simulación de un mundo virtual…” (Sherman & Craig, 2003, 38)

REVISTA DESAFÍOS » Explorando nuevas fronteras
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Los consumos problemáticos y las adic-
ciones son un problema complejo, dinámico 
que atraviesa a toda la población mundial, 
con efectos devastadores, en primer lugar, a 
las personas que la padecen esta enfermedad, 
como así también a su entorno familiar, la-
boral y entorno social, con efectos en la salud 
pública, en la seguridad, el medio ambiente, 
en la vulneración de los derechos de las per-
sonas y muchos otros factores. Este problema 
requiere de una intervención integral multi-
disciplinaria con estrategias de prevención y 
cuidado conjuntamente desde el Estado, las 
organizaciones sociales, universidades, co-
munidades de fe, la sociedad civil, familiares, 
escuelas, instituciones deportivas, en resu-
men, todas las instituciones constituyentes 
de la sociedad según los lineamientos que es-
tablece la ley 26.657 de Salud Mental.

Entendiendo esta problemática el Esta-
do provincial crea el 22 de abril de 1988, el 
Centro Manantial para brindar servicios de 
asistencia a personas que se encuentran atra-
vesando consumos problemáticos y adiccio-
nes, a través de la atención por consultorios 

Marco Teórico
Centro de Prevención y Abordaje de los consumos 
problemáticos en la Provincia de Misiones

externos, cursos, talleres, charlas, conferen-
cias, entre otros. La creación de un espacio 
terapéutico nace en el año 1985, como res-
puesta a una demanda de la comunidad de 
docentes, profesionales e instituciones preo-
cupadas por el problema de conductas adicti-
vas y la falta de espacios de atención específi-
cos para la problemática.

31 años después de la creación del Centro 
Manantial, por Decreto 96/2019, el 12 de di-
ciembre de 2019 en la ciudad de Posadas, se 
crea la Secretaría de Estado de Prevención de 
Adicciones y Control de Drogas de la Provin-
cia de Misiones, con rango de Ministerio.

Con la creación de la Secretaría, se inicia-
ron las obras de un nuevo centro, mucho más 
amplio y moderno que el actual, donde se 
concentrará no solamente la atención tanto 
ambulatorio como de internación, sino tam-
bién talleres de oficios, como herramienta de 
prevención y restitución de derechos como 
una oportunidad de inserción social de las 
personas que se encuentran en recuperación.

A inicios del año 2024, se otorga a esta Se-
cretaría un nuevo edificio con instalaciones 

FIGURA N° 1 FACHADA DEL ANTIGUO CENTRO MANANTIAL Y EL NUEVO EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO
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FIGURA N° 2 RENDERIZACIÓN DE LOS TALLERES DE OFICIO E INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL

modernas y más apropiadas para su funcio-
namiento, puesto que, hasta el momento, no 
se contaba con espacios óptimos para la aten-
ción de pacientes tanto en prevención de los 
consumos problemáticos, atención ambula-
toria e internación.

Se crea también el Observatorio Provin-
cial de Drogas, dependiente de la Subsecre-
taría de Prevención de Adicciones y Moni-
toreo Territorial que tiene como función, la 
generación y recopilación de información 
oportuna, válida y confiable sobre los dis-
tintos aspectos del consumo problemáti-
co. Esta información es necesaria para la 
definición de políticas públicas, inclusivas, 

Desde el Observatorio Provincial de Dro-
gas se lleva adelante un proyecto que bus-
ca, dar a conocer las instalaciones del nuevo 
Centro Provincial de Prevención y Asisten-
cia Integral para el Control de las Adicciones, 

Desarrollo

participativas, acordes a las necesidades 
de toda la población y basadas en eviden-
cia científica. Así también el Observatorio 
participa de diversos eventos y capacitacio-
nes dirigidas a niños, niñas y adolescentes 
(NNYA) de los niveles inicial, primario, se-
cundario y universitario, familias, comuni-
dades de fe entre otros. Se han creado diver-
sas herramientas e investigaciones que dan 
soporte a los equipos que realizan tareas de 
prevención de los consumos problemáticos, 
abordaje de las adicciones y para la pobla-
ción en general.

disponiendo de recursos basados en RV, en el 
marco de las capacitaciones que se realizan 
en toda la provincia, con estudiantes, docen-
tes y directivos de las instituciones, en jorna-
das comunitarias y eventos especiales.

REVISTA DESAFÍOS » Explorando nuevas fronteras



23

Pedrazzini Patricia Liliana & Duarte Martinelli Evelyn Jordana « REVISTA DESAFÍOS

Para ello se ha desarrollado una aplica-
ción de recorrido virtual 360°, que permite 
realizar una visita por las nuevas instalacio-
nes del edificio, con la finalidad de presen-
tar a la población las nuevas comodidades y 
espacios modernos para la atención, buscan-
do al mismo tiempo introducir conceptos re-
lacionados a factores de riesgo y factores de 
protección que permiten abordar la temáti-
ca mediante otras estrategias pedagógicas 
como ser el juego. Si bien el recorrido 360° 
es el producto principal como herramien-
ta innovadora en el ámbito de la preven-
ción de los consumos problemáticos, en este 
se incorporan también objetos y conceptos 

Así también se llevó esta experiencia al 
ámbito comunitario, en el espacio denomi-
nado Punto Preventivo y Asistencial, donde 
familias, jóvenes y niños trabajan de mane-
ra específica e inespecífica la prevención, en 
clases de apoyo, deportes, recreación, talleres 
de oficio, entre otros.

En este espacio se realizan talleres sobre el 
buen uso de la tecnología, y fue un ambiente 
ideal para la utilización de los visores 360°. 
Primeramente, se presenta la experiencia de 
conocer el nuevo espacio, en esta oportunidad 
haciendo foco, no en el espacio de atención de 
las adicciones, sino en los espacios de talleres 
de oficios y espacios lúdicos  preventivos.

FIGURA N° 3 IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA 360°

fundamentales que se busca abordar, el mis-
mo da lugar al desarrollo de una segunda es-
trategia no menos importante que, por me-
dio de juegos en línea, se permite evaluar la 
fijación de los conceptos transmitidos y pro-
fundizar en la temática.

En la siguiente ilustración se puede ob-
servar cómo la realidad virtual ha ganado 
una gran atracción tanto en jóvenes como en 
adultos debido a su capacidad para sumer-
girlos en un entorno digital como si fueran 
reales, explorando y experimentando los es-
pacios de manera inmersiva, lo que despertó 
un interés significativo.

Es muy importante destacar que si bien se 
presenta la actividad guiada, finalizado el re-
corrido y las actividades lúdicas, los jóvenes 
se ven interesados en seguir utilizando los 
visores con sus dispositivos celulares, bus-
cando video 360° de otros temas, como ser el 
espacio, el fondo del mar, lugares turísticos, 
etc. De esta manera se generó el compromiso 
de seguir yendo a los talleres y poder utili-
zar estas tecnologías en las clases de apoyo 
escolar.
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FIGURA N° 4 IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL PUNTO PREVENTIVO

La experiencia permite reconocer as-
pectos positivos respecto a la utilización de 
herramientas de realidad virtual (RV) para 
abordar la temática de los consumos proble-
máticos y las adicciones incluyendo la imple-
mentación de recorridos 360° para abordar 
contenidos educativos con diversos disposi-
tivos como celulares, tablets y computadoras. 
Además, se propone la utilización de herra-
mientas de RV, específicamente recorridos 
360°, tanto de manera específica, como en 
el caso del trabajo presentado, como de ma-
nera inespecífica, como puede ser el caso de 
videos para apoyo escolar. Estas conclusio-
nes se basan en la percepción positiva de los 
usuarios hacia la herramienta de RV, que no 
solo mejoró la participación, sino también la 
posibilidad de abordar la temática de manera 
lúdica con usuarios de todas las edades. Ade-
más, se destaca la importancia de garantizar 
la accesibilidad universal de esta tecnología 
para que todos puedan beneficiarse de sus 
efectos positivos.
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“Abriendo caminos”
La integración de la 
Enfermería a través del 
trabajo Interdisciplinario en 
el campo de la Salud Mental 

En este artículo intentaremos desentra-
ñar brevemente los intrincados lazos que 
envuelve a la salud mental y la práctica dis-
ciplinar de enfermería; cómo la integración 
de la enfermería no solo enriquece la calidad 
del cuidado y la atención, sino que también 
transforma al abordaje y tratamiento de los 
padecimientos mentales desde la mirada me-
ramente interdisciplinaria, aminorando la 
brecha de tensión que existe de antaño entre 
la enfermería y la Salud Mental.

Más allá de la atención clínica conven-
cional que se puede encontrar en un hospi-
tal general, la incorporación de enfermería 

Introducción
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en el ámbito de la salud mental no solo se 
limita a la administración de tratamientos 
farmacológicos o la implementación de tera-
pias específicas, sino que abarca un espectro 
mucho más amplio de intervenciones holís-
ticas. Desde la promoción de la salud mental 
hasta la prevención de enfermedades, la psi-
coeducación de pacientes y familiares, la in-
tervención práctica y la contención emocio-
nal frente a situaciones de crisis, mediante el 
apoyo emocional y la coordinación de cuida-
dos específicos. Es importante reconocer y 
entender que la enfermería en salud mental 
no se limita a la atención hospitalaria, sino 
que se extiende a diversos entornos comuni-
tarios, centros de rehabilitación, programas 

de intervención temprana, gestión de redes, 
oportunidad de establecer relaciones tera-
péuticas sólidas, fomentar la recuperación y 
la autonomía para brindar un cuidado inte-
gral y centrado en el paciente.

En este sentido, la presencia de enferme-
ría no solo enriquece la calidad de la atención 
proporcionada, sino que también contribu-
ye a la desestigmatización de los trastornos 
mentales y promueve una visión más inclu-
siva y desde la mirada holística del sujeto de 
cuidado. Por lo tanto, reconocer, valorar e in-
tegrar a la enfermería en este campo es fun-
damental para avanzar hacia un sistema de 
salud más equitativo, eficaz, descentralizado.

Jean-Baptiste Pussin (29 de septiembre de 
1745 - 7 de abril de 1811), nació en Lons-le-
Saunier en Franche-Comtéen, fue un influ-
yente personaje en la historia de la psiquiatría 
y la enfermería, especialmente reconocido 
por su trabajo en el siglo XVIII en el Hospital 
Bicêtre en París, Francia. Su legado se extien-
de más allá de su tiempo, dejando una marca 
indeleble en la comprensión y el tratamien-
to de las enfermedades mentales, así como 
en la evolución de la enfermería psiquiátri-
ca. En una época en la que las condiciones de 
los asilos psiquiátricos eran deplorables y la 
comprensión de las enfermedades mentales 
era limitada debido a los residuos de un pen-
samiento societario excluyente de estos pa-
cientes, Pussin introdujo cambios revolucio-
narios en la atención de los pacientes a pesar 
de su hipoculturización. 

Breve Historia de la práctica de Enfermería en Salud Mental
Uno de sus logros más destacados fue la 

implementación de un enfoque más huma-
nitario y compasivo en el tratamiento de los 
enfermos mentales. Abogaba por un trato 
digno y respetuoso hacia los pacientes, en 
contraposición a las prácticas degradantes 
y brutales que eran comunes en esa época, 
promovía la idea de que los pacientes men-
tales debían ser tratados con comprensión y 
empatía, en lugar de ser relegados al aban-
dono y el estigma social; Además introdujo 
mejoras prácticas en la gestión y organiza-
ción del hospital, lo que contribuyó a crear 
un entorno más seguro y terapéutico para 
los pacientes; es el inspirador del enferme-
ro psiquiátrico, siendo así el primer vigilan-
te-cuidador que escribe sus observaciones 
sobre los pacientes y plantea mejoras en su 
cuidado, estimando que muchos son sufi-
cientemente capaces, escogerá al personal del 
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centro entre los pacientes curados y convale-
cientes e instauró el oficio manual entre los 
pacientes como modo de sustento y también 
desde una mirada terapéutica. Su legado per-
dura como un recordatorio de la importancia 
de la compasión, el respeto y la dedicación en 

Margaret Jean Watson, nació en los Es-
tados Unidos de Norteamérica en 1940, es 
Licenciada en Enfermería con una Maestría 
de Enfermería en Salud Mental y Psiquia-
tría, y Doctora en Psicología de la Educación 
y Consejería. Su teoría se enfatiza en la im-
portancia de la relación enfermera-paciente 
como un elemento fundamental en el pro-
ceso de curación, teniendo en cuenta no so-
lamente la dolencia fisiológica, sino en una 
interrelación de alma-cuerpo-espíritu cuya 
integralidad direcciona de manera más efi-
ciente los cuidados y predispone al paciente 
a una apertura mucho mayor a la terapéutica 
y por consiguiente a una mejor y más rápi-
da recuperación;  de manera similar, Pussin 
abogaba por un trato digno y compasivo ha-
cia los pacientes mentales, reconociendo su 
humanidad y respetando su dignidad. 

Watson plantea que: “la enfermera debe 
estar preparada ante posibles sentimientos 
tanto positivos como negativos, y reconocer 
que la comprensión intelectual y emocional 
de una situación no tiene por qué coincidir”, 
de cierta manera nos convoca a compren-
der la mutua relación entre pensamientos, 

Enfermería: Teoría de Jean Watson y la inteligencia 
emocional, una visión humana

emociones y comportamiento. Cada uno de 
los elementos que se relacionan en la teoría 
de Watson implica la presencia de un proceso 
reflexivo, sistemático, que responda siempre 
a la búsqueda, planteamiento y solución de 
los problemas surgidos en la vida de los hom-
bres teniendo presentes al ser espiritual, que 
habita en cada uno de nosotros, conectando 
no solamente con la mente, sino con el SER. 
Sus ideas se alinean de manera significativa 
con el legado de Jean-Baptiste Pussin, ofre-
ciendo una visión integral y respetuosa de la 
atención de la salud mental.

la atención de la salud mental, tanto en la psi-
quiatría como en la enfermería.
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Peplau fue una de las primeras enfermeras 
en matricularse y en obtener el Certificado 
en Psicoanálisis en el Instituto William Alan-
son White. Colaboró en la remodelación del 
Sistema de Salud Mental a través de la apro-
bación de la Ley Nacional de Salud Mental de 
1946.  Desarrolló el primer programa forma-
tivo de Especialistas en Enfermería de Salud 
Mental, durante el cual desarrolló el “Mo-
delo de Relaciones Interpersonales”, donde 
explaya las relaciones interpersonales del 
enfermero-paciente en pos de los cuidados 
integrados y la forma de ayuda profesional al 
padeciente mental.

Hacia 1973 a causa del incremento de con-
sultas por padecimientos mentales, se ins-
tauró la residencia en Psiquiatría en la cual 
jóvenes médicos ingresaban por concurso a 
formarse. Siendo en esa época exclusivamen-
te médica.

Las restantes disciplinas se incorporaron 
en los años:

1988 Psicología.

2000 Trabajo Social.

2003 Enfermería.

Construyendo Relaciones Terapéuticas: Integrando las 
Teorías de Peplau y Watson en la Práctica de Enfermería en 
Salud Mental

Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental: 
“Enfermería como parte del equipo interdisciplinario"

Watson y Peplau introducen a sus teorías 
un enfoque holístico hacia el cuidado de la 
salud mental, reconociendo que las necesida-
des emocionales, mentales y espirituales son 
tan importantes como las necesidades físicas, 
la formación en habilidades de comunicación 
y manejo de conflictos es esencial para los 
enfermeros que trabajan en salud mental, ya 
que pueden encontrarse con situaciones difí-
ciles que requieren una comunicación efec-
tiva y una gestión adecuada de las emocio-
nes tanto propias como del usuario en salud 
mental.

Residencia en el Carrillo
La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) define a la Enfermería como una dis-
ciplina de carácter social, cuyos sujetos de 
atención son las personas, la familia y la 
comunidad; con base en esto, la Enfermería 
en salud mental es actor esencial de equipos 
inter y multidisciplinarios, que contribuye 
a la construcción de la salud como produc-
to social y donde se encarga del cuidado de 
todas las personas con algún trastorno o en-
fermedad mental.

REVISTA DESAFÍOS » Abriendo caminos
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Karina
Como enfermera residente en salud men-

tal, me encuentro constantemente reflexio-
nando sobre el impacto de las políticas de 
salud y las teorías de enfermería en nuestra 
práctica diaria. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) establece pautas y direc-
trices fundamentales para las enfermedades 
mentales representan para la sociedad y la 
importancia de brindar atención integral y 
accesible.

Al considerar las teorías de Hildegard Pe-
plau y Jean Watson, encuentro que su enfo-
que en las relaciones interpersonales y el cui-
dado humano resuena profundamente en la 
enfermería en salud mental. Desde mi expe-
riencia en la enfermería, puedo afirmar con 
certeza que la atención centrada en la perso-
na y basada en relaciones terapéuticas sóli-
das marca una diferencia significativa en la 

Lucas
Como profesional enfermero adentrándo-

me en el campo de la salud mental veo cons-
tantemente las brechas que existen entre mi 
disciplina y las demás actuadoras en el equi-
po de salud mental, en cuanto a la participa-
ción y la integralidad de la enfermería como 
disciplina en la toma de decisiones o aborda-
jes que se pudieran llevar a cabo de manera 
interdisciplinaria. Solamente quienes hemos 
transitado los pasillos de una internación, 
quienes han sido dependiente de los cuidados 
enfermeros pueden reconocer el grandísimo 

Reflexiones por parte de enfermeros residentes en Salud Mental

vida de nuestros pacientes. Muchos de ellos 
enfrentan estigmas y discriminación debido 
a sus enfermedades mentales, lo que puede 
llevar a sentimientos de aislamiento y des-
esperanza. Sin embargo, cuando les ofrece-
mos un espacio seguro y de apoyo, donde se 
sienten escuchados, comprendidos y valora-
dos, pueden comenzar a sanar y a recuperar 
el control sobre sus vidas. Es fundamental 
que la enfermería en salud mental continúe 
siendo una prioridad en el ámbito de la salud 
pública, con recursos adecuados y un enfo-
que integral que aborde tanto la prevención, 
como el tratamiento de las enfermedades 
mentales, En última instancia, al invertir en 
salud mental en pos del bienestar de la comu-
nidad, estamos construyendo un mundo más 
compasivo, inclusivo y saludable para todos.

valor que un enfermero tiene para con un pa-
ciente que sufre, espera y que, en muchos ca-
sos, solo posee al enfermero que acompaña, 
ayuda, alienta, escucha y es partícipe tanto 
de la vida como de la muerte. 

En este sentido la atención holística y la 
integralidad de la espiritualidad y la configu-
ración con la atención de los padecimientos 
mentales, y en cualquier tipo de padecimien-
to, es fundamental ya que en cierto modo y 
de manera ontológica nos ayuda a redescu-
brir el humanismo, la persona y la esencia 
del Ser que en cada uno habita, permitiendo 
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abordar los cuidados desde una mirada espi-
ritual transformando en un acto de caridad y 
de comparecer junto con el otro, pero desde 
luego, siempre delimitando roles y respon-
sabilidades para con la atención que se dis-
pensa. Desde la formación profesional de la 
enfermería se abarca distintos campos dis-
ciplinares y no solamente la mirada clínica 
procedimental, permitiendo al enfermero 
insertarse desde cualquier punto de vista 
y poder ser desde un punto de partida ,la 
unión de los eslabones en la atención de los 
padecimientos mentales, integrando la prác-
tica propia de la profesión, la dignidad a la 
persona padeciente, el resguardo de la inte-
gridad física y mental del sufriente, además 
de la búsqueda del entorno propicio para la 
reinserción. 

Terminando con esto quiero compartir-
les una frase de una colega enfermera Tilda 
Shalof que dice así “Ser una enfermera no 
se trata de clases o materias, se trata de ser 
nosotros mismos. Ningún libro puede ense-
ñarte cómo llorar con un paciente. Ninguna 
clase puede enseñarte cómo decirle a una fa-
milia que su padre está muriendo. Ningún 
profesor puede enseñarte cómo encontrar la 
dignidad dando un baño en la cama. Ser en-
fermera no se trata de píldoras o inyeccio-
nes... se trata de poder amar a las personas 
cuando están en sus momentos más débiles."
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En el año 2022 en Argentina, el entonces 
Presidente Alberto Fernández lanzó la Estra-
tegia Federal de Abordaje Integral de la Sa-
lud Mental, la pandemia mundial había de-
jado un tema en la agenda pública: la salud 
mental. Si bien la Ley Nacional 26.657, fue 
sancionada en el año 2010, la implementa-
ción de la misma requiere de ciertas partidas 
presupuestarias que no han sido asignadas 
hasta el momento como corresponde, suma-
da a la desinformación de los medios masivos 
de comunicación que dificultan el proceso de 
desestigmatización de las personas con pade-
cimientos mentales y del abordaje de las te-
máticas de salud mental con enfoque comu-
nitario y de derechos humanos. 

Durante el año 2020, el aislamiento social 
preventivo obligatorio incrementó las con-
sultas por salud mental, según Norberto Ab-
dala, médico psiquiatra, los casos de depre-
sión y de ansiedad en el mundo aumentaron 

La carga mental de las mujeres 
como cuestión social

REVISTA DESAFÍOS » La carga mental de las mujeres como cuestión social
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un 28% y un 26%, respectivamente, durante 
la pandemia. En números significa 53 millo-
nes de cuadros depresivos y 76 millones más 
de ansiedad de lo esperable según lo que ocu-
rría en la prepandemia, afectando más a la 
gente joven y a las mujeres.

Argentina no fue la excepción, en com-
paración con los varones, las mujeres decla-
raron más ansiedad, depresión y afecciones 
psiquiátricas según el Segundo Informe de la 
Encuesta Ciencia, Salud, Creencias y Socie-
dad en contexto de pandemia Covid-19; rea-
lizado en octubre de 2021 por el CONICET. 

Por este motivo, es importante introdu-
cirnos en tratar de desentrañar conceptos 
como el de carga mental: ¿qué es y por qué 
afecta a las mujeres? Según la red de psicólo-
gas feministas se denomina a la carga mental, 
como parte del trabajo doméstico no remu-
nerado, es la enorme cantidad de exigencias 
de logística, coordinación, y previsión de ta-
reas que tenemos las mujeres en el día a día y 

Así también, se incrementaron los casos de 
violencia de género, en el cual un 74% res-
pondió haber sido víctima de violencia psico-
lógica. Este estudio se llevó a cabo con 4.537 
personas que residían en Argentina, cabe ha-
cer mención que detrás de estos números hay 
proyectos de vida truncados, por lo que re-
sulta necesario ir más allá de la categoría de 
violencia psicológica, los insultos, el hostiga-
miento, como lo invisibilizado, pero que an-
tecede al golpe y que provoca un gran daño 
en las mujeres que la padecen.

FUENTE: ENCUESTA CIENCIA, CREENCIAS Y SOCIEDAD, CEIL CONICET, 2021.

los malabares que deben hacer para cumplir 
con ellas. No sólo la ejecución de las mismas, 
sino el pensarlas, organizarlas, aunque más 
no sea para delegarlas, conlleva una poster-
gación de los deseos, actividades y desarrollo 
de la vida tanto personal como laboral de las 
mujeres e identidades feminizadas (Montero 
&Francovich: 2020).
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Muchas mujeres soportan cargas menta-
les pesadas e intangibles que repercuten en 
su bienestar general y en el tiempo de que 
disponen para realizar un trabajo remune-
rado, esta situación se acrecienta con la lle-
gada de la maternidad, si bien, la división 
de las tareas de cuidado debe ser equitativas 
entre hombres y mujeres, esto aún no sucede 
dentro del ámbito doméstico, ya que quienes 
tienen la obligación de las compras, los che-
queos médicos de los hijos, las tareas esco-
lares, la cocina y limpieza general del hogar, 
son las mujeres. Esto repercute en su salud 
mental, al sentir un agotamiento constan-
te que las puede mantener ansiosas, tristes, 
angustiadas y colapsadas por la celeridad del 
tiempo que no les permite descansar o to-
marse un tiempo para sí mismas.

No obstante, estos determinantes socia-
les, tienen que ver por un lado con los arrai-
gados estereotipos de género que, si bien se 
encuentran en constante cambio, en este sis-
tema aún patriarcal que reproduce prácticas 
normativas, tradicionales y machistas, re-
quiere de un análisis más profundo. 

La violencia se ejerce por acción u omi-
sión, lo simbólico está presente en lo dis-
cursivo, en los roles asumidos y adjudicados 
entre varones y mujeres. Para ampliar esta 
reflexión, podríamos decir que las exigencias 
de la maternidad y de un tipo de maternidad 
ideal, en la cual a las mujeres se les exige so-
cialmente ser buenas madres, es un factor 
que suma a la carga mental al terminar el día. 

Sumado a esto también, los espacios labo-
rales, en los que las mujeres en su gran ma-
yoría no ocupan cargos de poder y tienen 
jefes varones, que generalmente les asignan 
tareas relacionadas a las domésticas por más 
de estar sobrecalificadas para los puestos que 

ocupan, como ser: preparar el café, llevar el 
apunte del día, decoración de los lugares de 
trabajo, compra de los productos de limpieza 
o de alimentos para los espacios de trabajo; 
promoviendo estereotipos que sostiene que 
las mujeres son buenas para estas tareas y por 
eso deben ser desempeñadas por ellas como 
orden natural, esto solo refuerza los manda-
tos de la masculinidad en el orden social y 
amplían la brecha de género. 

La carga mental es una manifestación de 
la desigualdad de género que históricamente 
atraviesan las mujeres e identidades femini-
zadas, una manifestación de la violencia in-
visible sostenida por los mandatos sociales 
que ligan sus proyectos de vida al cuidado o 
al servicio de los demás. 

En lo que respecta a las políticas públicas, 
en mandatos anteriores, los últimos gobier-
nos encabezados por Néstor y Cristina Kir-
chner, resignificaron las tareas de cuidado 
y el rol de la maternidad, la paridad de gé-
nero en el ámbito laboral y el acceso al em-
pleo para las mujeres, así como el cuidado y 
protección de su salud mental, como grupo 
desafiliado de ciertas cuestiones sociales, en 
desventaja respecto a los varones. No obstan-
te; éstos últimos no han asumido hasta el mo-
mento las mismas responsabilidades que las 
mujeres. Actualmente hay un Estado ausente, 
que marca cierta regulación de la vida de la 
ciudadanía en manos del mercado, bajo este 
régimen que algunos investigadores llaman 
anarco-capitalismo o cuarta ola neoliberal. 

Para ir más allá, la carga mental está re-
lacionada a las tareas de cuidado, pero sim-
bólicamente, es lo que pesa y lo no dicho, las 
exigencias a las que se enfrentan a diario las 
mujeres e identidades feminizadas por el solo 
hecho de serlo, un sistema socializador que 
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en su diseño estructural y jerárquico nos or-
ganiza en relaciones de dominación–subor-
dinación en los lugares que se espera que 
ocupemos en esa estructura. 

En la Encuesta del Uso del Tiempo 
(ENUT), publicada por el INDEC en el 2021, 
el 40% de los hogares en Argentina tiene al 
menos una persona demandante de cuidado, 
y en particular el 85,6% de esos demandantes 
son menores de 13 años.

A tan sólo cinco meses de la asunción del 
gobierno de la Libertad Avanza, con cierto 
apoyo de una parte de la sociedad, el actual 
presidente no ha mostrado interés en invo-
lucrarse, darle continuidad o profundizar 
las políticas de Estado hacia las mujeres y 
disidencias.

En un primer momento, eliminando el 
Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversi-
dad, negando la existencia de desigualdad 
salarial entre hombres y mujeres, y, desman-
telando políticas públicas de protección y 
resguardo de estos grupos vulnerados.  Esta 
es una discusión tan interesante como com-
pleja, ya que nos invita a preguntarnos: ¿Es 
necesario pensar en una salud mental con 
enfoque de derechos y perspectiva de género? 
Según datos de la Dirección de Programa-
ción y Planificación del Ministerio de Salud 
Pública de la provincia de Misiones, en el año 
2023, ocurrieron 133 muertes por causas ex-
ternas en mujeres, de las cuales 28 fueron por 
suicidio, la franja etárea predominante va de 
15 a 35 años. 

En lo que respecta a esta problemática, las 
mujeres presentan más intentos de suicidio, 
a diferencia de los varones en quiénes pre-
valecen los suicidios consumados. Entre las 
consultas más recurrentes en los servicios 
de salud mental se encuentran: trastornos de 

ansiedad, depresión, consumo de sustancias, 
entre otras. En su mayoría las consultantes 
son mujeres.

Para finalizar, el desafío ante un Esta-
do ausente que legitima a través de la figura 
presidencial y de sus asesores, discursos de 
odio hacia la comunidad LGBTIQ+ y a las 
mujeres; debe ser consolidar los derechos 
conquistados y resignificar a la salud men-
tal como salud integral y política de inclu-
sión social; la participación equitativa de los 
varones en tareas y roles históricamente fe-
minizados que sostienen y contribuyen a la 
carga mental de las mujeres, así como tam-
bién consolidar las redes históricamente ins-
titucionalizadas en la comunidad que en su 
gran mayoría son fundadas y sostenidas por 
mujeres para estos tiempos venideros, donde 
el aumento del desempleo, la inestabilidad la-
boral y la crisis de representatividad política 
nos plantea la necesidad de legitimar espa-
cios de protección de la salud mental de las 
mujeres e identidades feminizadas.
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El siguiente artículo recupera las expe-
riencias vividas por estudiantes de la Licen-
ciatura en Trabajo Social a partir de la cá-
tedra de Trabajo Social en Ámbitos Locales 
y Comunitarios y el proyecto de extensión 
“Centro de Estudios, Capacitación y Forma-
ción: Comunidad, Salud y Salud Mental” Re-
solución HCD N| 236/2013.

La propuesta surgió a partir de diálogos 
obtenidos en el transcurso de la cursada, en 
las cuales existía una intención por parte de 
estudiantes y docentes por conocer los pro-
cesos de lucha y organización, movimientos 
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Trabajo Social

1. Estudiante de la Lic. en Trabajo Social, Universidad Nacional de Misiones. Adscripta de la cátedra de Trabajo Social 
en Ámbitos Locales y Comunitarios, Adscripta en la cátedra de Filosofía Social y Política. Diplomada en Formación 
de Acompañantes Comunitarios Contra la Violencia de Género. 

2. Técnica Superior en Ecología Urbana. Estudiante de la Lic. en Trabajo Social, Universidad Nacional de Misiones.

3. Promotora de género y diversidad. Estudiante de la Lic. en Trabajo Social, Universidad Nacional de Misiones.

4. Adscripto en la cátedra de Filosofía Social y Política.  Estudiante de la Lic. en Trabajo Social, Universidad Nacional 
de Misiones. 
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prescindible gestar proyectos colectivos desde donde plani-

ficar la esperanza junto a otros”.
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sociales desde la vuelta de la democracia en 
nuestro territorio. Con la necesidad de traer 
a las aulas otras voces, relatos de lo vivido en 
primera persona por diversidad de actores 
que vivieron la dictadura y la postdictadura, 
la acción colectiva y la participación política 
desde la vuelta a la democracia y las deudas 
que aún existen en Misiones. 

Los encuentros fueron convocando a es-
tudiantes de otras carreras tanto como de 
otros ámbitos, sindicales, activistas, e inclu-
sive a estudiantes secundarios. Para que en 
el marco de la convocatoria se dispongan a 
dialogar y reflexionar, en un intento por re-
dimir la fractura que se produce entre la aca-
demia y “los otros”, de poder unificar voces y 
las multiplicidades identitarias.

Los diálogos fueron surgiendo en un con-
texto previo a las elecciones nacionales 2023, 
motivados a repensar la creciente tenden-
cia por los discursos contra el Estado como 
garante de derecho, el negacionismo de la 
dictadura cívico militar, el ninguneo/ des-
prestigio a los movimientos sociales y a las 
organizaciones de bases, que nos empujaban 
de alguna manera a encontrarnos a dialogar.

Es por ello que surge el primer encuentro 
al que denominamos “diálogos necesarios 
sobre la Dictadura Militar Argentina”, con-
tado con la participación de ex presos polí-
ticos tales como Graciela Franzen (militante 
por los derechos humanos, presa política en 
el periodo del 70’, exiliada durantes este pe-
riodo), Alejandro Rodriguez (preso político 

Diálogos necesarios
en el periodo del 76’, licenciado y profesor 
en letras,), entre otros. Los objetivos de este 
encuentro fueron con fines educativos y que 
nos remonte a aquella época trágica por la 
cual transitó el Estado Argentino.

En una segunda instancia denomina-
da “Diálogos necesarios sobre LOS DERE-
CHOS, un resultado de LUCHAS HISTÓ-
RICAS”, consideramos pertinente resaltar 
las conquistas alcanzadas en materia de de-
recho por parte de los distintos movimientos, 
tales como los movimientos estudiantiles y la 
importancias de las organizaciones sociales 
post dictadura cívico militar en nuestro país. 
En esta instancia nos acompañaron referen-
tes de distintos espacios: Damaris Palumbo, 
Maximiliano Rodriguez y Alicia Rivas. 

Por último, finalizando este ciclo de en-
cuentros correspondiente al año 2023, vimos 
la necesidad de seguir visibilizado a una co-
munidad que ha padecido todo tipo de vio-
lencia por parte de la sociedad y que se sigue 
padeciendo hasta la actualidad, tanto que el 
2023 seguimos hablando de cupos laboral 
trans, donde no importa la formación aca-
démica que se tenga o la experiencia laboral, 
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siempre la orientación sexual, identidad gé-
nero o expresión, es un condicionante de ex-
clusión. Proyectaremos una serie de capítu-
los del “Archivo de la memoria trans”, se trata 
de un  documental con testimonios en pri-
mera persona donde exponen sus vivencias 
en el periodo de la dictadura y postdictadura. 
Es por ello que este encuentro se denominó 
“Diálogos necesarios sobre, Avances y Desa-
fíos hacia el reconocimiento de los DERE-
CHOS de las personas LGBTQ+”.

Por ello, transitando un nuevo año se eli-
gió seguir Construyendo Memoria, con el 
compromiso y el desafío de reconstruir nues-
tra memoria, como también pensar y gestar 
nuevas propuestas que visibilicen y amplíen 
la mirada sobre determinados temas que 
atraviesan al Trabajo Social, a los estudian-
tes, a la comunidad en general para construir 
sostén colectivo como estrategia ante el con-
texto hostil que estamos vivenciando.

Los espacios de extensión pueden propi-
ciar espacios de intercambio, de democra-
tización, de horizontalidad, y dinamismo. 
Formación, comunidad y extensión fueron la 
tríada que nos llevó a generar estos encuen-
tros. En este sentido, Mariela Edelstein (2021) 
nos dice que “las Conferencias Regionales de 
Educación Superior para América Latina y el 
Caribe (CRES) realizadas en Cuba en 1996, 
y en Córdoba en 2018, plantearon la necesi-
dad de una educación superior más vincula-
da a las sociedades de las que forman parte, 
pues una educación sin pertinencia social 
nunca será una educación de calidad” (p.16); 
en estos diálogos los sujetos se enunciaron y 
pronunciaron desde la experiencia, nos per-
mitieron visualizar la trama compleja en la 
que estamos inmersos. La extensión debe y 
es, una herramienta significativa, puede ser 
un espacio para la integración y que posibi-
lite expresarse, plantear interrogantes, gene-
rar contención, y construir colectivamente.

Los derechos de los ciudadanos histórica-
mente se han construido de manera desigual, 

Extensión y formación
ciertos grupos excluidos como las muje-
res, las personas inmigrantes, las diversida-
des, grupos étnicos diversos y entre otras 
entidades tuvieron un acceso limitado a la 
participación. 

Hay ejes centrales los cuales se conside-
ran pertinente analizar, el Estado, nación y 
sociedad, y cómo los derechos y obligacio-
nes de la ciudadanía han estado ligados a la 
pertenencia a una comunidad. El modelo de 
ciudadanía social hegemónico contempla a la 
nacionalidad, el empleo y las entidades mas-
culinizadas, todo aquel que no cumpla con 
estas características se enfrenta a procesos 
de exclusión y amplía el ámbito de la ciuda-
danía a territorios antes excluidos. 

Es aquí donde podemos pensar en el con-
cepto de "política no institucional"5 según 
Tejerina, que engloba acciones privadas con 
objetivos de redistribución y reconocimien-
to colectivo, pero que no forman parte de 
las instituciones políticas. Se resalta la ne-
cesidad de considerar los procesos no polí-
ticos de constitución de una esfera política 

5. Tejerina. B, “Movimientos sociales, espacio público y ciudadanía: Los caminos de la utopía”. 2005. Revista Crítica 
de Ciencias Sociales. 
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Sin dudas, estas voces resuenan en noso-
trxs. Nos invitan a pensar y repensarnos, a 
pensar lo colectivo, a complejizar aún más 
nuestra mirada sobre la realidad.  Estos espa-
cios fueron y son refugio para quienes nece-
sitamos reflexionar sobre lo vivido. 

Afectos y efectos del relato compartido. Reflexiones finales

diferenciada, así como la importancia del re-
conocimiento en la formación de estas nue-
vas ciudadanías. Es importante destacar la 
identidad colectiva en la formación de los 
movimientos sociales, la misma permite in-
teracción y construcción en conjunto, no es 
un proceso lineal sino todo lo contrario, pre-
senta transformaciones a lo largo del tiempo 
y el contexto que se presenta. 

Los movimientos sociales contribuyen a 
la configuración de nuevas identidades co-
lectivas mediante la negociación de orienta-
ciones y vínculos de acción dentro de redes 
de solidaridad. Estas identidades colectivas 
se redefinen constantemente en relación 
con problemas específicos y emergen como 
puntos de referencia para la acción colectiva. 
Operan como medios para señalar la relación 
entre problemas específicos y la lógica domi-
nante en el sistema. Son importantes no solo 
por sus demandas políticas, sino también por 
su capacidad de producción simbólica.

Finalmente, si pensamos en esto hoy, po-
demos analizarlo desde la dominación sim-
bólica. En las sociedades de la información, 
el poder se ejerce cada vez más a través de la 
manipulación de la comunicación y la cons-
trucción de conocimiento. Esto significa que 
el conflicto principal no es tanto sobre bienes 
materiales como sobre la apropiación simbó-
lica del sentido de las cosas, es por ello que 

nos parece sumamente importante aportar y 
acompañar los procesos de ciudadanía desde 
este proyecto. “Con la democracia se come, 
se educa y se cura” 41 años después podemos 
decir que aún hoy hay varias deudas y que la 
democracia no pudo resolver las asimetrías. 
Los movimientos sociales ocupan un rol im-
portante en la amplitud de derechos, en la 
construcción de ciudadanía y en los procesos 
de construcción democrática de la sociedad. 

La formación profesional en Trabajo So-
cial no puede estar ajena a estos procesos, el 
trabajo social tiene entre sus funciones prin-
cipales el ejercicio de los derechos y generar 
procesos de ciudadanización amparados en 
la Ley federal nº 23.377 y la Ley provincial 
I-53. Entonces ¿Cómo en nuestra formación 
y ejercicio profesional no tenemos vínculo 
con estos colectivos? 

Esta propuesta fue una apuesta a sumar 
voces y poner a dialogar esto con nuestra 
formación.  De este modo, Cavalleri (2014) 
nos propone pensar a los problemas como 
construcciones socio históricas, desnatura-
lizar los hechos, complejizar el análisis de la 
realidad recuperando su devenir histórico (p. 
3-4 ), en el ejercicio de pensar los problemas 
sociales desde una perspectiva totalizadora 
debemos también poder incluir las miradas 
e interpretaciones de los actores. 

¿Hay un lugar para el afecto en la forma-
ción y el ejercicio de los trabajadores socia-
les? El afecto cobra fuerza cuando hay posi-
bilidad de construir lazos sociales, el afecto 
cobra sentido en las Ciencias Sociales cuando 
se construyen espacios desde la sensibilidad 
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y la horizontalidad y nos permite al menos 
dejar la pregunta de qué lugar e importancia 
le damos a lo afectivo en nuestra formación. 

Quizá debería darse más importancia en 
el proceso de formación a la construcción de 
estos espacios como aprendizaje para inter-
venir en lo social hoy. Puesto que desde la 
soledad profesional no se puede dar respues-
ta a las complejidades que emergen en estos 
tiempos.

Poder pensar nuestra realidad y sus efec-
tos en nosotros, en nuestro entorno, puede 
ser también un movimiento hacia la salud 
singular y colectiva. Porque la amnesia obli-
gatoria no puede ser una respuesta desde la 
formación como futuros Trabajadores Socia-
les como también un modo de hacer Ciencias 
Sociales.
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A partir de comprender al Trabajo Social 
como una disciplina, que surge a raíz de que 
el Estado, decide intervenir mediante políti-
cas sociales, dando respuesta a necesidades 
vinculadas con la reproducción de la vida y 
la provisión e incremento del bienestar, nos 
proponemos reflexionar acerca de algunos 
aspectos sobre las condiciones laborales ac-
tuales de las y los trabajadores sociales como 
trabajadores asalariados.

El surgimiento de Trabajo Social y su 
trayectoria histórica consolidan un espa-
cio profesional vinculado a lo público esta-
tal y lo público societal, de esta manera re-
conocemos que contamos con una mayor 
inserción ocupacional en el ámbito estatal, 

Reflexiones sobre las 
condiciones laborales de las 
y los Trabajadores Sociales: 
Resistencia, existencia y defensa 
irrestricta de los derechos.
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constituyéndose el Estado en sus diferentes 
niveles en nuestro mayor empleador. Desde 
esos recorridos hemos enunciado colectiva-
mente el sentido de ser de nuestra profesión, 
en cuyo horizonte se ubican los principios 
de la justicia social, los derechos humanos, 
la responsabilidad colectiva y el respeto a la 
diversidad, los cuales se ven expresados en el 
Art. 4 de la Ley Federal de Trabajo Social N° 
27.072.

Actualmente, y como es de público co-
nocimiento, las Universidades Públicas Na-
cionales, centros fundamentales en nuestra 
formación profesional de grado y posgrado, 
atraviesan una situación crítica ante el con-
gelamiento presupuestario que es acompa-
ñado de constantes ataques a la función so-
cial que las mismas, a través de la docencia, la 
investigación y la extensión ponen al servi-
cio de la sociedad a través del conocimiento 
científico que allí se co-produce.

Asimismo, en paralelo se produce el cierre 
y achicamiento de un conjunto de Programas 
y Políticas sociales que venían desde hace 
años abordando las complejas situaciones de 
vida de grandes sectores de la población, es-
pecialmente los que atraviesan mayores nive-
les de vulnerabilidad socioeconómica. Ello se 
expresa en el anuncio de cierre y despidos en 
diversos organismos gubernamentales como 
la Agencia Nacional de Discapacidad (AN-
DIS), Instituto Nacional Contra la Discrimi-
nación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), 
los Centro de Referencia (CDR) del Ministe-
rio de Desarrollo Social y la reestructuración 
de Ministerios, espacios donde se materiali-
za y garantiza el acceso a bienes y servicios 
públicos para las poblaciones más afectadas 
por las desigualdades que se generan por 
modos injustos de distribución de recursos y 

de accesos a derechos en nuestro país. Cabe 
destacar que, en el caso de la Agencia Nacio-
nal de Discapacidad, los despidos han afecta-
do en su mayoría a profesionales del Trabajo 
Social.

Otro escenario recurrente, en esta desva-
lorización de nuestra profesión en el contex-
to actual, está ligada a la inserción laboral de 
las y los trabajadores sociales en condiciones 
de informalidad y precariedad laboral.

Entendiendo que el trabajo informal, se-
gún diversos organismos nacionales e inter-
nacionales, y en consideración de las leyes 
laborales vigentes en Argentina, abarca a to-
das aquellas actividades económicas llevadas 
a cabo por personas y por unidades econó-
micas que carecen, parcial o completamente, 
de cobertura adecuada por parte de sistemas 
formales. Esto implica, entre otros perjui-
cios, la privación a trabajadores y trabaja-
doras de acceder a derechos fundamentales 
relacionados con aportes jubilatorios, cober-
turas de salud, pagos de aguinaldo y licencias 
por vacaciones o casos de enfermedad. 

De esta manera, la informalidad es una 
dimensión de un problema aún mucho más 
grave: el de la precariedad laboral. Si bien 
un trabajador o una trabajadora puede estar 
registrado y disponer de protección laboral 
(por ejemplo, al recibir aportes para una obra 
social), las condiciones pueden no ser las ade-
cuadas, y es lo que mayormente ocurre. Este 
panorama se ve reflejado en jornadas de tra-
bajo extenuantes que exceden las ocho horas 
diarias, así como en el pago de sueldos que 
están por debajo de los acuerdos sectoriales 
o, lo que es todavía más grave, que no son 
declarados; en ámbitos que no aseguran con-
diciones de salud y seguridad apropiadas; en 
la incertidumbre en torno a una continuidad 
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laboral permanente; en la ausencia de opor-
tunidades de capacitación y especialización; 
y en el limitado acceso a la protección social, 
entre otras dificultades.

Por otra parte, una modalidad de con-
tratación recurrente en la precarización la-
boral de las y los trabajadores sociales son 
los contratos temporales, becas y pasantías, 
con similitudes entre sí, ya que caducan en 
un tiempo determinado. En esta modalidad 
el empleador no está obligado a brindar las 
prestaciones que la ley estipula, dejando la 
responsabilidad, en gran medida, en manos 
del trabajador o trabajadora, que debe hacer-
se cargo de aspectos como el pago del mono-
tributo, de los aportes previsionales y de la 
cobertura de una obra social.

Siendo esta nuestra realidad actual como 
profesionales, desvalorizados por un Estado 
ausente en lo social, se ve necesario reforzar 
los lazos colectivos como sujetos inmersos 
al contexto que nos atraviesa. Es por ello, 
que resulta prescindible retomar lo emitido 
en el pronunciamiento público de la Fede-
ración Argentina de Unidades Académicas 
de Trabajo Social (FAUATS) y la Federación 
Argentina de Asociaciones Profesionales de 
Servicio Social (FAAPSS) en relación a las 
medidas que afectan los derechos sociales y 
de formación profesional, siendo que nuestra 
profesión se rige por la Ley Federal de Tra-
bajo Social (N° 27072) en la que se definen 
nuestros horizontes y pilares de formación 
e intervención profesional resulta necesa-
rio: “jerarquizar al Trabajo Social por su re-
levancia social y su contribución a la vigen-
cia, defensa y reivindicación de los derechos 
humanos, la construcción de ciudadanía y la 

democratización de las relaciones sociales” 
(Art. 3 inc. a).

Es por ello que, desde estos marcos nor-
mativos, y con la inmensa preocupación que 
nos atraviesa como profesionales y habitantes 
de este país, nos repensamos como colectivo 
de Trabajo Social en un acto de resistencia, 
existencia y en el compromiso de sostener 
la defensa irrestricta de nuestros derechos y 
todos los derechos que se han construido y 
conquistado a lo largo de nuestra historia.
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La situación laboral de las y los profe-
sionales del Trabajo Social en el ámbito de 
la provincia de Misiones, ha sido un tema 
de preocupación permanente por parte de 
equipos de investigación de la FHyCS. En 
distintos momentos sociohistóricos y, en 
particular en momentos de profunda crisis 
económica y social, se realizaron investiga-
ciones orientadas a identificar y describir 
las situaciones laborales del colectivo pro-
fesional con el propósito de visibilizar y, a 
partir de la información disponible, desde 
distintos espacios organizativos se pudiera 
poner en tensión las construcciones exis-
tentes, generar debates y proponer accio-
nes colectivas de defensa de los derechos, 
buscando romper con la lógica estableci-
da de que “el despedido” es “responsable de 

Y otra vez…
transitando el itinerario de 
la incertidumbre hasta la 
sensación de no pertenecer...
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2. Proyecto 16H229-323-SInvyP FHyCS, UNaM

3. Contratos sin relación de dependencia – contratos a términos – becas -

4. De Perini, Laura. Tesis doctoral UNER, 2016

su situación / destino” y las “causales” son 
individuales.

En el año 2000, Alicia Dieringer2 refería 
que los datos construidos expresaban un mo-
mento de inestabilidad laboral, precarización 
y, el surgimiento del fenómeno del pluriem-
pleo. El momento al que la autora alude, está 
determinado por los efectos de las Reformas 
del Estado (I y II). 

También se identificó que, la expulsión de 
las y los profesionales del TS del espacio la-
boral, empieza de manera paulatina y cons-
tante. La inestabilidad y la desprotección en 
ocasiones, se combina con ilegalidad dado 
que se utilizan becas, pasantías, contratos 
temporales a “modo de prueba”, ad hono-
rem, etc., lo que determina que la precarie-
dad laboral se asocie además a trayectorias 
inestables.

El Informe refiere que el 42% de las y los 
Trabajadores Sociales, egresados entre 1990 
y 2000, trabajaban en organismos del Esta-
do Provincial bajo la relación de empleados 
de planta permanente mientras que, el 58% 
estaba considerado como planta temporaria3. 

La información de la investigación, revela 
que, en ese periodo, el ingreso al campo labo-
ral estuvo determinado por empleos de baja 
calidad, inestables y sin perspectivas de con-
tinuidad en el tiempo. 

Es importante resaltar que se trata de un 
tiempo atípico, porque bajo tales configura-
ciones, los que tienen contratos tanto estables 
como inestables, compiten con los desocupa-
dos por los escasos puestos transitorios (con-
trato por obras a término de 3 a 6 meses) que 
se generan a través de programas “gestiona-
dos” por una nueva conformación organi-
zativa, “las denominadas organizaciones no 
gubernamentales” (ONG’s) responsables de 
la ejecución de programas y proyectos socia-
les con fondos externos (WB-BID-BIRF). 

Durante el periodo 2003-20084, el pro-
yecto político vigente provocaba un encuen-
tro inédito entre el sentido de la acción del 
Estado y objetivos del ejercicio profesional: 
la promoción y el fortalecimiento de los 
DDHH; en ese marco, el Estado en su rol 
de Empleador, convocó a las y los profesio-
nales del Trabajo Social a participar de las 
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políticas inclusivas, generándose un abanico 
de oportunidades laborales en la Provincia 
de Misiones. 

Sin embargo, la contradicción es que las 
condiciones laborales no se modificaron, 
creció exponencialmente la situación de em-
pleado bajo la modalidad monotributista.

No solo se extendió, sino que se consolidó 
y, para el 2015 dejó en evidencia la extrema 
precarización laboral y la pérdida de dere-
chos laborales conquistados.

El periodo 2015 se constituye nuevamen-
te como un tiempo de extrema inestabilidad 
e inseguridad laboral; a estas condiciones 
objetivas del empleo: modalidad del víncu-
lo laboral, el tipo de puesto de trabajo, el lu-
gar de trabajo, el campo social de actuación, 
etc., se incorpora en la investigaciones la di-
mensión subjetiva de la cuestión laboral. Una 
manera de ingresar al mundo individual, fa-

miliar y social de las y los 
profesionales del Trabajo 
Social y, a través de sus 
relatos, indagar sobre los 
impactos de la precariza-
ción en la vida cotidiana.  

Se transita la desapa-
rición gradual del em-
pleo permanente acom-
pañado de desigualdad 
de ingresos, el desplaza-
miento del trabajo como 

organizador de la vida social de los sujetos 
provoca situaciones de incertidumbre y la 
vulnerabilidad se expresa a través de un con-
junto de subjetividades, vivencias, percepcio-
nes, emociones, etc. 

La investigación del año 20195 determinó 
que el 83% de los profesionales considera que 
la vida cotidiana está invadida por la impre-
visibilidad y la desprotección social. 

La inestabilidad laboral vulnera todas las 
esferas de la vida de los profesionales y, las 
familias se encuentran permeadas por esta 
incertidumbre.

5. Proyecto 16H440. SInvyP. FHyCS, UNaM

6. De un total de 538 graduados (2016) se realizaron 120 entrevistas (22%)

7. Los problemas laborales se traducen en agobio, agotamiento, cansancio, estrés, etc.

8. Res. MTEySS Nº 05/2007. En su art. 2º, la define como “Toda acción, omisión o comportamiento, destinado a 
provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como 
amenaza o acción consumada. La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en el 
trabajo, y puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores”

El informe de 20196, describe la inestabi-
lidad en el puesto de trabajo, la ausencia de 
seguridad social y salud que impacta en la 
cotidianidad del sujeto y su entorno7 pero, 
un dato que surge de las historias de vida es, 
cómo las situaciones de violencia laboral8 
hostigamientos, movilidad, traslados, asig-
nación de tareas no vinculantes con la profe-
sión, etc., van incrementándose y provocan, 
ante el miedo al desempleo, paralizaciones, 
silencios, negaciones, etc.

REVISTA DESAFÍOS » Y otra vez… transitando el itinerario de la incertidumbre hasta la sensación de no pertenecer 
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Las situaciones no son homogéneas, sino 
que, la complejidad de la problemática está 
determinada por la diversidad de los impac-
tos en las trayectorias individuales, la transi-
toriedad de los puestos de trabajo y la posi-
bilidad de “la no pertenencia, mañana”, que 
deriva en una serie de situaciones psicosocia-
les, que reflejan la disminución de la capaci-
dad de enfrentar y resistir los cambios. En el 
mencionado periodo, el 7% de los profesio-
nales transitan distintos estadios de desgaste 
emocional y, las instituciones empleadoras, 
consideran las situaciones de atención a la 
salud mental como “situaciones personales”.

Los trabajos de Lucas Schaffer, Emiliano 
Barrios; Luciana Talavera, Sergio Gómez9 
describen la situación socioeconómica del 
periodo 2015-2019, atravesados nuevamente 
por despidos y desprotección social. 

Estos informes de investigación refie-
ren que el 95% de las y los profesionales del 
Trabajo Social en Misiones desempeñan ac-
tividades en el ámbito público, con vínculos 
laborales precarizados (contratos a término, 
contratos sin relación de dependencia, mo-
notributistas y becas). 

Durante el periodo de estudio, fueron 
cancelados programas y cancelados contra-
tos laborales de profesionales que se encon-
traban integrando equipo de distintos pro-
gramas a nivel nacional y provincial, como 
ser Programa Médicos Comunitarios (PMC) 
y programas de la Secretaría Nacional de la 
Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de-
pendiente del Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación; Programa de Agricultura 
Familiar (MAGyP)

 Y, actualmente -desde diciembre 2023- 
nuevamente, empieza el recorrido angustio-
so del desempleo, la cancelación de diferen-
tes planes y programas; las/los Trabajadores 
Sociales como trabajadores asalariados no 
están exentos del proceso de flexibilización 
laboral, precarización de las relaciones labo-
rales y falta de actualización de los ingresos 
de acuerdo con el índice de inflación.  

Fuente: https://misionesonline.net/2024/04/04/parques-nacionales-5/

Estamos viviendo una nueva edición de 
la administración que privilegia el merca-
do y demoniza el Estado y, al considerar un 
aparato ineficiente y corrupto, genera despi-
dos masivos. Esta vez, acompañado por ex-
presiones violentas y descalificantes hacia 
los distintos agentes o trabajadores, que no 
son enunciados ya desde y hacia vías comu-
nicacionales “internas”, sino que terminan 
por ocupar un rol central en ellas vías digi-
tales como Twitter, Facebook, Instagram, 
entre otras, que proliferan desmedidamente 

https://misionesonline.net/2024/04/04/parques-nacionales-5/
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un discurso plagado de miedos y amenazas 
provocan no solo la despolitización, de los 
sujetos, sino que los conducen a la individua-
lización, la fragmentación comunitaria y el 
aislamiento social.

En esta recuperación de información pro-
ducida sobre las condiciones laborales de las 
y los Trabajadores Sociales en Misiones, tam-
bién he buscado establecer vínculos con las 
diferentes modalidades de abordaje desde las 
diversas organizaciones colectivas, sin em-
bargo, no se logró identificar como un tema 
relevante-presente en la agenda pública. 

De las historias de vida se puede perci-
bir que el miedo paraliza, calla, excluye y 
oprime. 

La pregunta de la mayoría es ¿por qué to-
dos con idénticos derechos no podemos al-
canzar la justicia, la igualdad y la equidad?

La situación no es exclusiva de las y los 
profesionales del Trabajo Social; hoy, un 
sinnúmero de profesionales se encuentran 
reclamando mejores condiciones laborales, 
estabilidad y respeto a los derechos conquis-
tados pero, desde el Trabajo Social aún fal-
ta generar el encuentro para armar la red de 
apoyo y contención.

Estar “atrapados en procesos de desciu-
dadanización” y con una visible despolitiza-
ción, considero necesario recordar los apor-
tes de Iris Young (1996)

“Es posible y necesario que las personas 
se distancien críticamente de sus pro-
pios deseos inmediatos y analicen sus 
reacciones para discutir propuestas pú-
blicas. Hacer eso, empero, no puede exi-
gir que los ciudadanos/as abandonen 

sus afiliaciones y experiencias particu-
lares, que renuncien a su localización 
social”. (1996;107)

Por ello, es importante replantear (nos) la 
acción colectiva, sumar voces y fundamen-
talmente, escuchar las voces.

Misiones, mayo de 2024…un tiempo de 
resistencia y con el deseo constante de refun-
dar lo colectivo en el Trabajo Social, NO per-
mitamos que nuevamente quiebren los lazos 
construidos, que banalicen los tejidos demo-
cráticos y sus conquistas, que continúen las 
hordas de precarización, de deslegitimación 
de lo público y sus espacios como herramien-
ta de transformación social, que derriben los 
constructos sociales que sostienen la cohe-
sión y el arraigo a procesos de superviven-
cia desde los Derechos Humanos, y esencial-
mente que se quiebre el sujeto profesional 
humanizado.  

REVISTA DESAFÍOS » Y otra vez… transitando el itinerario de la incertidumbre hasta la sensación de no pertenecer 
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Quienes consideramos la educación 
como un derecho humano que debe ser ga-
rantizado por el Estado, sabemos que en 
nuestro mundo globalizado y cambiante, es-
tamos librando una batalla contra una cos-
movisión que la observa y la analiza como 
un servicio destinado únicamente a quienes 
puedan pagarla. De este modo, quedamos 
fuera del sistema todos aquellos que perte-
necemos a la clase trabajadora. Sin olvidar 
a los hijos y nietos de quienes jamás cono-
cieron un recibo de sueldo, aquellos que por 
múltiples factores tuvieron que trabajar en 
la informalidad toda su vida para sobrevivir 
y cuidar a su familia. Sobre estas visiones 

Nuevos desafíos de la 
educación pública
ante el auge de la precariedad y 
mercantilización de las relaciones 
y necesidades humanas 
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de la educación en disputa, Giroux sostie-
ne que enfrentarse y argumentar contra el 
neoliberalismo implica:

 “luchar en contra de la actual reconfi-
guración del Estado en su papel de dis-
trito policial más amplio, destinado a 
reprimir el disentimiento, a regular a 
la población inmigrante, a encarcelar a 
los jóvenes tachados de desechables y a 
salvaguardar los intereses de los inver-
sores globales.” (Giroux, 2018: 52).

Asistimos, como sociedad, a un periodo 
donde comienza a primar la indiferencia 
hacia lo que le sucede a los otros. Hoy en día 
nos encontramos aislados y ese desamparo 
nos tiene a merced de mensajes que nos exi-
gen ser felices y positivos mientras corre-
mos de un lugar a otro para obtener el dine-
ro suficiente para sobrevivir al “día a día.” 
Mientras tanto, vamos dejando de comuni-
carnos en profundidad con nuestros fami-
liares, amigos y, a su vez, no contamos con 
el tiempo para estar a solas con nosotros 
mismos, meditar sobre nuestro día y desa-
rrollarnos como individuos, en palabras de 
Han: “cada uno se queda a solas con sus su-
frimientos y sus miedos. El sufrimiento se 
privatiza y se individualiza, pasando a ser 
así objeto de una terapia que trata de curar 
el yo y su psique” (Han, 2017: 71). De este 
modo, se invisibiliza el problema a nivel so-
cial haciendo foco únicamente en el indivi-
duo, sus decisiones y su estilo de vida. 

Frente a esta situación cabe preguntar-
nos: ¿quiénes salen beneficiados frente al 
desprestigio que sufren los estudiantes, los 
docentes, los científicos y la educación pú-
blica? Constantemente observamos discur-
sos que deslegitiman a la educación uni-
versitaria caracterizándola como centro de 

“adoctrinamiento” en diversos medios, des-
de los grandes canales de televisión, a cuen-
tas sin rostros en diferentes redes sociales, 
que proliferan en las esferas virtuales de 
nuestra vida. Nosotros sabemos que la edu-
cación puede tener diferentes objetivos se-
gún las políticas públicas que se implemen-
ten y el compromiso ético y político de cada 
uno de los actores de la educación actuando 
en conjunto frente a estos constantes agra-
vios que buscan aumentar el miedo en la po-
blación consolidando un “chivo expiatorio” 
frente a los problemas económicos, sociales 
y políticos que atravesamos. 

Quienes convivimos y transitamos en 
profundidad el terreno de la educación por-
que decidimos formarnos como docentes, 
tal como sostiene Giroux, sabemos que “el 
saber puede usarse para ampliar la libertad 
humana y promover la justicia social, y no 
simplemente para generar ganancias” (Gi-
roux, 2018: 54 y 55). Los conflictos y luchas 
no se dirimen únicamente en el campo eco-
nómico sino también en el plano científico y 
cultural. Por tal motivo, en un mundo donde 
prima cada vez con mayor fuerza la lógica 
economicista de costo/beneficio, la educa-
ción pública es un espacio donde quienes no 
nacimos con privilegios nos transformamos 
en seres plenamente conscientes de nues-
tros derechos y de la necesidad de construir 
un paradigma de la educación al servicio del 
pueblo y de la igualdad de oportunidades. 

Es nuestro deber, decirles a nuestros 
compatriotas que la universidad jamás 
“adoctrinó”. Con esto queremos explicitar 
que nunca se nos impuso un pensamien-
to único, nunca se obligó a nadie a ser de 
determinada forma para pertenecer. Al 
contrario, aquí desarrollamos nuestro 

REVISTA DESAFÍOS » Nuevos desafíos de la educación pública (...)
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pensamiento crítico, accedemos al conoci-
miento de diversos paradigmas científicos 
y a sus condiciones de producción. En las 
aulas, a lo largo de muchos años, aprendi-
mos a escribir, a leer, a compartir y a dis-
cutir nuestras lecturas, ideas e interpreta-
ciones con compañeros/as que vienen de 
diferentes lugares y que poseen cosmovi-
siones y experiencias de vida sumamente 
diversas. Allí radica la riqueza de nuestra 
institución. La gran diversidad que habita 
sus espacios alimenta y amplía el panora-
ma de nuestro pensamiento. 

Las horas de estudio, que muchos des-
tinamos realizando grandes sacrificios, no 
son con el propósito de encerrarnos en una 
torre de cristal o subirnos a un pedestal y 
quedarnos allí para ser adorados. Al contra-
rio, nuestro propósito es ser profesionales 
críticos con el deseo de regresarle a nues-
tro pueblo todo lo que nos ha brindado la 
educación superior pública y gratuita. No 
pretendemos situarnos por sobre nuestro 
pueblo, no somos profetas que tenemos “la 
verdad” con mayúsculas. Nosotros somos 
profesionales que escuchamos y buscamos 
soluciones a los diferentes problemas que 
nos atraviesan, pero siempre con la comuni-
dad involucrada. 

Hoy en día, cuando se recurren a dife-
rentes medios para consolidar el pánico y 
la desconfianza entre nosotros, es cuando 
más necesitamos escucharnos los unos a los 
otros y permitirnos estudiar dichas nocio-
nes distorsionadas desde diversas fuentes. 
Es peligroso quedarse con un solo punto 
de vista, eso puede provocar que excluya-
mos a los demás y caigamos en respuestas 
simplistas frente a los complejos proble-
mas sociales que requieren de equipos 

interdisciplinarios, de tiempo y fondos para 
abordarlos, estudiarlos y buscar soluciones. 
Sobre este punto, Feierstein sostiene que: 
“comprender las distintas respuestas ante 
una situación de exclusión resulta funda-
mental para poder analizarlas políticamen-
te y evaluar sus consecuencias” (Feierstein, 
2020: 106). Observamos que la información 
que se pretende objetiva y universal se brin-
da a la comunidad en pequeños fragmentos 
que se repiten a diario en diferentes for-
matos (cada vez de menor duración y con 
imágenes y sonidos más estridentes) exas-
perando el miedo, y, puede hacernos buscar 
respuestas simples que brinden una falsa 
sensación de seguridad que no responde a 
cuestiones de fondo.

Tenemos que tener presente que ninguno 
de nosotros tiene una visión “neutral” de los 
acontecimientos, cada una de las palabras 
que utilizamos están colmadas de diversos 
sentidos que se van reactualizando con el 
tiempo. La forma en la cual se brindan las 
noticias y se habla de los intelectuales, no es 
inocente o producto de un error, nosotros 
constituimos un “problema” y una barre-
ra para los intereses de quienes consideran 
que la educación, en este caso, tiene que es-
tar al servicio de las necesidades del merca-
do y no para formar profesionales críticos 
que trabajen de forma colectiva en la cons-
trucción de una sociedad más democrática 
y pluralista.

 Nosotros luchamos y trabajamos para 
construir una comunidad donde no se deje 
excluido a nadie por el hecho de que no lo-
gre amoldarse a un esquema preestablecido. 
Sobre todo, porque sabemos que esas accio-
nes empobrecen a nuestra sociedad. Es de-
cir, si apartamos y marginamos a quienes 
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tienen una cosmovisión diferente a la nues-
tra, podemos llegar a tener un velo de paz 
y tranquilidad sobre los ojos, pero eso nos 
transformaría en seres que toman a su cul-
tura y su historia como el único modelo po-
sible para el desarrollo humano. Al esgri-
mir estas razones no queremos brindar una 
imagen idealizada de una sociedad perfecta 
sin conflictos internos. Al contrario, tene-
mos que tener presente, que existen puntos 
sobre determinados problemas en los que 
no todos estaremos de acuerdo y donde no 
podremos llegar a un punto medio. Lo más 
importante, al llegar a esta conclusión, es no 
naturalizar la eliminación física y simbólica 
del “otro” como una respuesta legítima a los 
conflictos que existen al interior de nuestra 
sociedad.

Nosotros observamos que al interior 
de la comunidad científica y universitaria 
existen problemas y diversidad de puntos de 
vista sobre los paradigmas científicos. Sin 
embargo, frente a los discursos de odio y 
desinformación que circulan a una gran ve-
locidad, decidimos unirnos amparados por 
una ética que sostuvo a la educación pública 
en nuestro país, frente a diversas coyuntu-
ras políticas desfavorables. Ella es nada más 
y nada menos que la defensa del derecho a 
estudiar, a formarnos en lo que elegimos 
ser. Para ello, necesitamos mejores condi-
ciones de trabajo, un salario acorde a la ta-
rea y una mayor visibilidad en los medios de 
comunicación. Nosotros siempre estamos y 
trabajamos con la comunidad, pero el uso 
de ciertos términos que buscan invisibili-
zar nuestra labor y desprestigiarnos frente 
a nuestros compatriotas, nos llevan a tener 
que buscar diversos mecanismos para ha-
cernos más visibles.

Tenemos que proteger entre todos los lu-
gares públicos que nos permitan educarnos 
e informarnos para debatir con argumentos 
genuinos, sin caer en la descalificación del 
otro. Si bien, en la actualidad observamos la 
forma en la cual se recurre constantemen-
te a la polémica con el fin de debilitar los 
argumentos de los docentes, estudiantes, 
médicos y otros trabajadores del sector pú-
blico. Esto sucede así, porque esa es la lógi-
ca interna de la polémica sobre los actores 
y/o sujetos sociales, “donde el ataque puede 
ir desde lo implícito hasta la injuria, pasan-
do por todas las formas retóricas de la des-
valorización (como por ejemplo, la ironía).” 
(Amossy, 2016: 28 y 29). Frente a tal esce-
nario, es imperativo estudiar e indagar en 
diversas fuentes para formar una postura 
propia, que requiere tiempo, dinero y la po-
sibilidad de reunirnos y escucharnos.

 La carrera por la supervivencia y los da-
tos inconexos que se brindan en esos proce-
sos de deslegitimación social de lo público, 
no facilitan la construcción y consolidación 
del pensamiento crítico. Es decir que: “los 
inmensos volúmenes de información que 
compiten por la atención resultan, para los 
hombres y mujeres contemporáneos, consi-
derablemente más apabullantes, desalenta-
dores y amenazadores que los pocos «mis-
terios del universo» aún no resueltos (…)” 
(Bauman, 2011: 117). Estamos saturados de 
información y no contamos con el tiempo 
necesario para procesarla. Nuestra memoria 
se va debilitando, dado que lo que es nove-
dad hoy, será olvidado al día siguiente. Eso 
no solo ocurre con la información sino tam-
bién con las diferentes esferas sociales, dado 
que ellas también se perciben inconexas en-
tre sí. Eso deja aislados a los ciudadanos  y 
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a merced de estereotipos y prejuicios, que se 
van instalando lentamente, y, que son muy 
difíciles de desarmar para enseñar los inte-
reses que existen detrás de esas imágenes y 
frases prefabricadas. Asimismo, la vorágine 
del día a día, no nos permitió observar con 
claridad que los consensos acerca de la edu-
cación y los derechos humanos que había-
mos construido a lo largo de muchos años se 
fueron debilitando en poco tiempo, corrien-
do la atención y desviando el horizonte ha-
cia ese corpus mediatizado de la “verdadera 
realidad”. 

Muchos de nosotros, a lo largo de estos 
meses, sentimos que hemos sido derrota-
dos por los acontecimientos, las dificultades 
y los temores “privatizados.” Sin embargo, 
pese a todos los peligros y a la tormen-
ta que se cierne sobre nosotros, contamos 
con nuestra formación profesional, redes 

científico-profesionales de contención, vín-
culos de amistad y el cuidado de nuestros 
seres amados. Todos esos factores brindan 
la fuerza necesaria para seguir en el frente 
por la batalla cultural, con el propósito de 
llegar a quienes no perciben el impacto de 
nuestro trabajo y los sentidos que se escon-
den detrás del desprestigio hacia lo público, 
las ciencias en general y las ciencias sociales 
en particular.
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Desde el 10 de diciembre de 2023, Argen-
tina ya tenía a su nuevo presidente: Javier 
Milei, de “La Libertad Avanza”, fue electo 
con el 56% de los votos. Gobernante anar-
cocapitalista, forjó su imagen pública a par-
tir de ensayar vehementes discursos y pro-
puestas basados en una lógica: el Estado es 
el enemigo al que hay que destruir.

Por esto, el énfasis está en “retirar” al 
Estado de áreas a las que históricamente se 
les ha conferido una especial relevancia. En 
este sentido, la educación pública se ve ame-
nazada: la decisión de no prorrogar el Fon-
do Nacional de Incentivo Docente (FONID) 
-recursos necesarios que desde Nación se 
transfieren a las provincias para paliar y 
reparar los salarios docentes-, congelar las 

La Universidad será pública 
o no será: la resistencia como 
motor en la era Javier Milei 
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partidas presupuestarias de las universida-
des nacionales y mantenerlo en el mismo 
monto del 2023 -con una inflación crecien-
te- se trataron de algunas medidas. 

En esta línea, y teniendo como premi-
sa fundamental que la educación tiene una 
misión sociocultural, el 23 de abril se lle-
vó a cabo la Marcha Universitaria Federal. 
Frente al atropello que se provoca desde el 
Gobierno, miles de personas -sindicatos, 
movimientos y organizaciones sociales, or-
ganismos de derechos humanos y grupos 
autoconvocados- se congregaron y movili-
zaron en diferentes puntos del país, repa-
rando en una cuestión central: reivindicar la 
educación pública y promover su inversión. 

Si bien se esperaba una gran convoca-
toria, igualmente las expectativas fueron 
ampliamente superadas: alrededor de un 

millón de personas en todo el país marcha-
ron con la premisa de defender y apostar a 
la educación pública, como rasgo identitario 
de nuestro país y característica que siembra 
orgullo en los habitantes de nuestro pue-
blo. La marcha significó una posición de la 
ciudadanía, articuló diversos sectores, fue 
popular y heterogénea, transversal a gene-
raciones, estratos sociales, afiliaciones polí-
ticas o pertenencias partidarias.

En Posadas, a pesar de la lluvia torren-
cial que se presentó durante toda la jornada, 
miles de estudiantes se concentraron en el 
Mástil de la Avenida Mitre, y más de cin-
co cuadras de personas marcharon hacia la 
Plaza 9 de Julio. En menor medida, también 
se replicó la movilización en las localidades 
de Oberá y Eldorado. 

Fuente: sitio web de la UNaM

La Universidad Pública es comprendida, 
a nivel de consenso general, como un dere-
cho y se constituye como el medio principal 
para la movilidad social, la puerta de acceso 
a las oportunidades. Representa, de algún 

modo, la posibilidad de la clase trabajadora 
a la educación superior. 

Sin embargo, las universidades no son 
únicamente formativas en términos pro-
fesionales, donde nada más se construyen 
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competencias y habilidades para el futuro 
desarrollo en el mercado laboral, sino que 
son las principales promotoras de la trans-
formación social y el alcance de la equidad. 
El gran desafío es, por  tanto, mantener a 
los/as estudiantes en el sistema universita-
rio y para ello, es necesaria la inversión: lisa 
y llanamente, sin presupuesto es imposible 
pensar en la gratuidad de las universidades. 

Comprometerse en materia presupuesta-
ria para sostener el sistema de universida-
des nacionales, propender al mejoramien-
to salarial del cuerpo docente y no docente 
que presta servicios en estos espacios, man-
tener la infraestructura educativa, invertir 
en nuevas tecnologías y consolidar la gra-
tuidad, para que los habitantes del suelo 
argentino puedan acceder a la formación 
superior, permanecer y finalmente gra-
duarse debe ser una prioridad del Estado. 
Y aunque hoy desde sus representantes se 
manifieste lo contrario, las calles -una vez 
más- responden. 

Esta apropiación colectiva a lo largo y 
ancho del país sitúa a la universidad pública 
como una prioridad para el pueblo argenti-
no, que comprende que retroceder en esta 
materia significa una amenaza para la ciu-
dadanía. Y a pesar de los intentos de des-
prestigiar y hasta criminalizar estas mani-
festaciones, las dinámicas de organización y 
lucha colectiva encuentran los intersticios 
para hacerse cuerpo frente al ajuste econó-
mico -y de derechos- al que se asiste.

El gran desafío es resignificar nues-
tras conquistas y la estrategia es, entonces 
y una vez más, la resistencia. Y aunque el 
escenario no es nuevo, éste parece repetir-
se con crudeza. Frente a ello, lo que queda 
es afianzar los compromisos de poner lo 

colectivo por sobre lo individual y estable-
cer horizontes en común. Reivindicar -una 
vez más- a la educación como derecho in-
cuestionable, porque la consigna que articu-
ló voces y fuerzas tan plurales como nece-
sarias: la universidad será pública o no será. 
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Diplomatura en Prevención de Consumos Problemáticos y 
Adicciones desde los Derechos y el Abordaje Territorial 

El 22 de marzo se realizó el acto de cierre 
y entrega de certificados de la Diplomatura, 
una propuesta que se concretó en el marco del 
Convenio Interinstitucional entre la Secreta-
ría de Estado de Prevención de Consumos y 
Control de Drogas, y, la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias Sociales (UNaM); con la 
participación del Equipo Institucional del 
Programa Institucional de Abordaje Inter-
disciplinario e Intersectorial en Salud Mental 
(Disposición CUDAP FHyCS N°1918/2022) y 
Equipo de Extensión Proyecto 236/2013
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Diplomatura Superior Universitaria en
Salud Mental Comunitaria 

En el marco del Convenio Interinstitucio-
nal entre el Ministerio de Salud de la Nación 
y la Universidad Nacional de Lanús (Depar-
tamento de Salud Comunitaria, Centro de 
Salud Mental Comunitaria “Mauricio Gol-
denberg”), Grupo de Estudios sobre Salud 
Mental y Derechos Humanos  (IIGG- UBA), 
Universidad Nacional de La Plata (Facultad 
de Psicología y Prosecretaría de Salud Mental 
y DDHH); Universidad Nacional de Mar del 
Plata (Facultad de Psicología), Universidad 
Nacional de Rosario (Facultad de Psicología), 
Universidad Nacional de Entre Ríos (Fa-
cultad de Trabajo Social; Maestría en Salud 
Mental), Universidad Nacional de Misiones 
(Facultad de Humanidades y Ciencias Socia-
les), Universidad Nacional de Tucumán (Fa-
cultad de Psicología – Maestría en Psicología 
Social), Universidad Nacional de Córdoba 
(Maestría en Salud Mental), Universidad Na-
cional de Río Negro (Facultad de Medicina) 
y Universidad de Chubut, se desarrolló la Di-
plomatura Superior Universitaria en Salud 

Mental Comunitaria con la participación de 
profesionales del campo de la salud mental .

Entre los objetivos de la formación se ha 
señalado:

Contribuir al desarrollo de capacidades 
en las trabajadoras y los trabajadores para la ple-
na implementación de la Ley Nacional 26.657 en 
los diferentes niveles jurisdiccionales del país y, 

Promover la implementación de la Es-
trategia Federal de Salud Mental a través de la 
problematización de los modelos de atención y de 
gestión en los servicios de producción de cuidados 
sanitarios y sociales referidos a Salud Mental.

El Equipo de acompañamiento desde 
la FHyCS (UNaM) estuvo coordinado por 
el Mgter Carlos López y el día martes 04 
de junio participó del cierre de la cohorte 
2023-2024.

REVISTA DESAFÍOS » Novedades



63

Novedades « REVISTA DESAFÍOS

Construyendo Memoria

En el marco del ciclo Construyendo Me-
moria, proyecto que se inscribe en el Pro-
yecto de Extensión 236/20213, en el año 
2024 se reiniciaron los encuentros-debates, 
que buscan construir líneas de discusión 
para reivindicar la lucha por los DDHH, en 
tiempos de desacreditación de las conquis-
tas históricas por parte de organizaciones 
y organismos que ante la austeridad estatal 
se desafiaron a sostener estrategias colecti-
vas de luchas contra el avasallamiento sobre 
quienes han sido históricamente vulnerados 
en las diferentes maneras en que se concreta 
la vida social. Por otro lado, revalorizar estos 
espacios como dispositivos para fomentar, 
fortalecer y sostener la memoria colectiva 
como sociedad. 
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En el marco del Convenio Interinstitu-
cional entre la Secretaría de Estado de Pre-
vención de Adicciones y Control de Drogas 
con la Facultad de Humanidades y Cien-
cias Sociales se inició el Ciclo Actualización 
Académica aprobado por Resolución HCD 
FHyCS N° 005/2024, y el reconocimiento 
del Ministerio de Educación Ciencia y Tec-
nología, mediante Resolución N° 024/2024, 

Ciclo Actualización Académica en Abordaje Preventivo en 
Consumos Problemáticos y Adicciones en el Ámbito Escolar

como propuesta de formación para el colec-
tivo docente de todos los niveles presentes en 
la provincia de Misiones, con la participación 
de profesionales docentes de tanto de la Se-
cretaría de Estado como de la facultad, y, del 
Equipo Institucional Abordaje Interdiscipli-
nario e Intersectorial en Salud Mental (Dis-
posición CUDAP FHyCS N°1918/2022).
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Encontrar (nos) el espacio de de-
bate-reflexión de las/los profesiona-
les del Trabajo Social, se convocó el 
jueves 9 de mayo del año en curso, 
para socializar la propuesta del “In-
forme en el Ejercicio Profesional”, un 
documento de construcción colecti-
va que nos permite la interpelación 
de las prácticas profesionales rela-
cionadas a la escritura de las realida-
des con las que trabajamos las y los 
profesionales, en el marco de diver-
sas instituciones del ámbito público y 
privado. La propuesta plantea como 
eje principal la defensa de los DDHH, 
como pilar para sostener procesos 
de ciudadanización de los sujetos, y 
la práctica de la escritura como base 
para tal propósito.

Encontrar (nos)
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