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Presentación

Este nuevo  n ú m e ro  de la Revista de P o líticas Socia les de l 
D e p a rta m e n to  de H u m a n id a d e s  y  C ien c ia s  Socia les co n tie n e  n u tr id o s  
a rtícu lo s  q ue  ana lizan  p rob le m a s  o p e ra tivo s  de las p o lít ica s  socia les y  
d iversos aspectos del s istem a de p ro m o -c ió n  y  p ro te cc ió n  de derechos. En 
p a rtic u la r, los te x to s  s in te tiz a n  resu ltado s  de es tud ios  que  s irven  com o 
insum os para im p u lsa r p ropuestas  de re fo rm as  en tem as ta les com o  -e n t re  
o tro s -  d isp os itivo s  de in te rv e n c ió n  y  a co m p a -ñ a m ie n to , m ed idas de 
a b rig o , cu id ad os  fa m ilia re s  o c o m u n ita rio s , pensiones para personas con 
d iscapacidad , v io le n c ia , con sum o  p ro b le m á tic o  de sus tan -c ias , p ro m o c ió n  
de la salud o c o n f lic to s  soc io a m b ie n ta le s . O tro s  te x to s  aqu í in c lu id o s  
e xp lo ran  la o p o rtu n id a d  o los obs tácu los  que d is t in to s  aspectos te ó rico s  
o in s titu c io n a le s  p od rían  g e n e ra r para la c o n fo rm a c ió n  de una 
perspectiva  c o n ce p tu a l para fo rm u la r  ta les re fo rm as  en la re g ió n , com o  
los derechos hum anos, la teo ría  del “ buen v iv ir " , el fu n c io n a m ie n to  del 
s istem a fe d e ra l o la m o d if ic a c ió n  de los c o n te x to s  de fo rm a c ió n  de la 
s u b je tiv id a d . Por ú lt im o , a lg uno s  a rtíc u lo s  describen nuevos desafíos para la 
con so lid a c ió n  de debates p rovechosos sobre las p o lítica s  sociales, com o  la 
p ro life ra c ió n  de redes socia les v ir tu a le s  o la suprem acía  p o lít ica  de las 
“ nuevas derechas" en A m é rica  Latina.

El desafío  que asum e esta revista  p o r una d ive rs idad  d isc ip lin a r ia  y  
de e n fo q ue s  in s titu c io n a le s  se re fle ja , po r e je m p lo , en el hecho  de que el 
p rim e ro  de los a rtíc u lo s  describe  los resu ltados de un p ro ye c to  co g e s tivo  -  
e n tre  in te g ra n te s  de las cá tedras de Psicología de la L icenc ia tu ra  en Trabajo 
Socia l de la UNM  y  de la M u n ic ip a lid a d  de M o re n o -  de ind a ga c ió n  en to rn o

a los d isp os itivo s  de in te rv e n c ió n  generados en el S istem a de P rom oción  y  
P ro tecc ión  de Derechos de Niños, N iñas y  Ado lescentes, en ta n to  el s ig u ie n te  
te x to  eva lúa  c rít ica m e n te  la m anera  en que d is t in to s  m odos de con ce b ir al 
su je to  generan  p rác ticas  d is ím iles  en los d isp os itivo s  de a co m p a ñ a m ie n to  en 
ta l S istema.

O tros te x to s  ana lizan  aspectos re fe rid o s  a las adecuac iones in s t i tu 
c iona les  más o m enos eficaces en la a p lica c ión  de nuevas leyes, o b ien  a 
las respuestas c o m u n ita ria s  que susc itan  d is tin ta s  fo rm a s  de o rga n iza c ió n  
te r r i to r ia l o in s titu c io n e s  educa tivas , o ta m b ié n  en un e s tu d io  e tn o g rá fic o  
sobre las respuestas fa m ilia re s  para responder a los desafíos a ctu a le s  del 
cu id a d o  de sus m iem bros. S em ejante  d ive rs idad  en el a m p lio  m arco  de las 
c iencias socia les es a fín  al m enos a dos posib les concepciones va lo ra tiva s , no 
n ecesa riam en te  exc luye n te s : la necesidad de fu n d a m e n ta r  nuevas fo rm a s  
de fo r ta le c e r la e ficac ia  de las in s titu c io n e s  púb licas, o b ien la de in c o rp o ra r 
v is ione s  a lte rn a tiv a s  para la d e m o cra tiza c ió n  de ta les in s titu c io n e s  y  - o b v ia 
m e n te -  de o tras  re lac iones sociales. En am bos c rite r ios , sin em bargo, lo que 
se co n s ta ta  en estos te x to s  son los esfuerzos de un m o de lo  de un ive rs id ad  -  
p resente  en diversas casas de e s tu d io  de la re g ió n -  que  se con c ib e  a sí m ism a 
no com o  in s t itu c ió n  especia lizada en la p rec is ión  para d e sc rib ir p rob lem as o 
en la exce lencia  para tra s c r ib ir  teorías, s ino  com o  una que a lie n ta  d is tin ta s  
perspectivas para e n c o n tra r so lu c ione s  concre tas  y  posibles, g eneran do  
c o n o c im ie n to s  a p licab les  que favo rezcan  la equ ida d  y  el desa rro llo  de la 
c o m u n id a d  d onde  está em plazada.

mailto:rmarafioti@unm.edu.ar
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Esta p rese n ta c ió n  surge  en el m arco  de un tra b a jo  de inve s tig a c ió n  e in te r 
ven c ió n  que  estam os d e sa rro lla n d o  in te g ra n te s  de las cá tedras  de Psico
logía de la L ice nc ia tu ra  en T raba jo  Socia l de la U n ivers idad  N ac iona l de 
M o re n o  (U N M ) e in te g ra n te s  de la S ubsecre taría  de P ro tecc ión  In te g ra l 
de Derechos de la N iñez, A do lescenc ia  y  Ju ve n tu d  de la M u n ic ip a lid a d  de 
M o re n o 1. Se t ra ta  de un p ro ye c to  coges tivo  que se p ro p o ne  la ind aga c ió n  
y  la re fle x ió n  en to rn o  a los d isp os itivo s  de in te rv e n c ió n  generados en el 
S istem a de P ro m o ció n  y  P ro tecc ión  de Derechos de N iños, N iñas y  A do le s 
centes. Se encuadra  en una m o da lid a d  c u a lita t iv a  de Inve s tig ac ió n  A cc ión  
P a rtic ip a tiva  (IAP) que busca h a b ilita r  c irc u ito s  de in te rc a m b io  y  tra n s fe 
renc ia  m u tu a  e n tre  la un ive rs id ad  y  los e qu ipos te rr ito r ia le s . Sus o b je tivo s  
genera les son re leva r y  a na liza r d isp os itivo s  de in te rv e n c ió n  te n d ie n te s  
a p ro te g e r derechos de n iños, n iñas  y  ado lescen tes (NNyA) e id e n t i
f ic a r  y  ca ra c te r iza r los im a g in a r io s  in s titu c io n a le s  y  p ro fes io n a les  desde 
los cua les se c o n fig u ra n  esos d ispos itivos . Según M aría  Cecilia  de Souza 
M in a yo  (2009), este t ip o  de inve s tig a c ión  supone  que : a) se in te rre la c io n a n  
d is t in to s  t ip o s  de saberes, tra b a ja n d o  en el m arco  de una in te g ra c ió n  que 
im p lica  la re lac ió n  de c o n o c im ie n to s  d isc ip lin a re s  con saberes popu la res, en 
la búsqueda de o b je tiv o s  conve rg e n tes ; b) se co n s tru ye  un m arco  te ó r ic o  
y  e p is te m o ló g ico  co m ú n ; c) las personas im p licadas  p a rtic ip a n  en todas 
las e tapas del p ro y e c to ; d) se soc ia lizan  los re su ltad os; e) se busca cons
t ru ir  p lanes de acc ión  en c o n ju n to , en fu n c ió n  de los o b je tiv o s  buscados. 
Se p rocu ra  adem ás p ro d u c ir  a po rtes  con cep tu a le s  y  p rác ticos  para el d iseño 
y  la im p le m e n ta c ió n  de p o lít ica s  p úb lica s  en este tem a.

D u ran te  el año  2017  se tra b a jó  con los Serv ic ios Locales (SL). 
El m a te ria l que  a c o n tin u a c ió n  se desarro lla  surge del tra b a jo  g ru p a l con 
esos equ ipo s  y  los a po rtes  de las co o rd ina do ra s , a qu ienes agradecem os su 
p a rtic ip a c ió n  en esta p ro d u cc ió n 2. Ponem os a co n s ide rac ió n  de los equ ipos

1. C o la b o ra ro n : A u ro ra  A driana  Pérez Berro, Edit A b ril, M ariana  A rrizaba iaga, A lic ia  
Ferreyra, M aría Laura G iordano, C arolina Sarria, Lucía A le jand ra  S ilvero y  M aría Eva V illa rru e l

2. Agradecem os especia lm ente el apoyo de la d oc to ra  Sonia A iscar (subsecretaria de P ro tec
ción In te gra l de Derechos de la Niñez, A dolescencia y  Juventudes de la M un ic ip a lid a d  de 
M oreno) y  la d oc to ra  A nah í Sancheta (coo rd inado ra  de los Servicios Locales).

te r r ito r ia le s  y  de la c o m u n id a d  académ ica a lgunas a p ro x im a c io n e s  que 
debem os segu ir p ro fu n d iz a n d o  en el curso del año  2018.

Descentralización y territorialización
La ley 13.298 de la P rov inc ia  de Buenos A ires  está cen trada  en el 

fu n c io n a m ie n to  de un S istem a de P rom oción  y  P ro tecc ión  In te g ra l de los 
Derechos de los N iños (SPyPIDN) d e fin id o  co m o : “ un c o n ju n to  de o rg a 
n ism os, e n tida de s  y  se rv ic ios  que  fo rm u la n , co o rd in a n , o rie n ta n , su p e r
visan, e je cu ta n  y  c o n tro la n  las p o líticas, p rog ram as y  acciones, en el á m b ito  
p ro v in c ia l y  m u n ic ip a l, des tinado s  a p rom over, p revenir, asistir, p ro teger, 
resguardar y  res tab lecer los derechos de los n iños, así com o  estab lece r los 
m edios  a través de los cuales se asegure el e fe c tiv o  goce de los derechos 
y  ga ra n tía s  re conoc ido s  en la C o n s titu c ió n  N ac iona l, la C o n s titu c ió n  de 
la P rov inc ia  de Buenos A ires, la C onvenc ión  sobre los Derechos del N iño  y  
dem ás tra ta d o s  de Derechos H um anos ra tific a d o s  por el Estado A rg e n t in o "  
(a rtíc u lo  14).

El S istem a Local de M o re n o  com enzó  a con s tru irse  antes  de la sanción  
de la Ley 13.298, por la d ia g ram a c ión  de p o lítica s  p úb licas  re fe rida s  a esta 
te m á tica  en el n ive l n ac io n a l (p rogram as de SENAF), p ro v in c ia l (sobre to d o  
en la g es tión  de C ris tina  Tabo laro) y  m u n ic ip a l (con la c reac ión  del área de 
N iñez en 1995), y  la c o n fo rm a c ió n  de o rga n izac ione s  c o m u n ita ria s  ta les 
com o  el h og a r “ La C asita" del Padre E lvio M e tto n e  (fu nd ad a  en 1976) o la 
A soc iac ió n  C iv il “ El A rca " (1986). El parad ig m a  sos ten ido  p o r la C onvenc ión  
sobre los Derechos del N iño  (1989) no es so la m en te  una u top ía . Hay ya un 
ca m in o  reco rrid o , a u n q u e  requ ie re  aún de m u ch o  tra b a jo  c o le c tiv o  para 
consolidarse .

H is to riza r el proceso de im p le m e n ta c ió n  de la Ley 13.298 p e rm ite  
com p re n d e r la c o m p le jid a d  que  in vo lu c ra  la c o n s tru cc ió n  de p o lítica s  
púb licas, sobre to d o  aque llas  que  im p lica n  un ca m b io  en los im a g in a rio s  
socia les v ige n te s . Se señala la im p o rta n c ia  de la co n so lida c ión  de recursos 
h um a nos  y  e s tru c tu ra le s  que  p e rm ita n  ir tra n s ita n d o  procesos co le c tivos

mailto:candec412@yahoo.com.ar
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te n d ie n te s  a p ro te g e r y  p ro m ove r derechos avasallados en las p ob lac iones  
más vu ln e rab iliza d a s . El S istem a Local es v is ib iliz a d o  com o  un sistem a 
socia l com p le jo , a b ie rto  y  s u je to  a m ú ltip le s  tens iones. A lbe rga  ta n to  
acto res  c o m p ro m e tid o s  con tareas te n d ie n te s  a co n so lid a rlo  en p rác ticas  
de p ro te cc ió n  de los NNyA, com o  resistencias que pu jan  p o r sostener el 
v ie jo  m o de lo  tu te la r  o la d e su b je tiva c ió n  de n iños  y  n iñas en s itu a c io ne s  
de v io le n c ia s  m ú ltip le s . R o lando García a firm a  “ n in g ú n  s istem a está dado 
en el p u n to  de p a rtid a  de la in v e s tig a c ió n " (García, 2 006 : 39). Investiga r 
un s istem a c o m p le jo  es re c o rta r a lg u n o s  aspectos de la re a lidad  socia l 
en fu n c ió n  de o b je tiv o s  d e te rm ina do s . Así, se inc lu yen  los e le m en to s  que 
g ua rdan  en tre  sí re lac iones s ig n ifica tiva s . N uestra  m irada  al SPyPIDN de 
M o re no  es desde los d isp os itivo s  de in te rv e n c ió n  de los SL, sin desconocer 
que hay o tro s  e le m e n to s  in te ra c tu a n te s  que  c o n fo rm a n  el s istem a o cons
t itu y e n  el c o n te x to . Sabem os que n in g ú n  e s tu d io  puede aba rcar la to ta 
lidad  de las re lac iones o de las co n d ic io n e s  del c o n te x to , y  que  se requ iere  
s iem pre  e s tu d ia r su h is to ria .

La con so lid a c ión  de los procesos de d escen tra lizac ió n  de los SL en el 
m u n ic ip io  de M o re n o  da cuen ta  de la h e te rog en e id a d  de las co n d ic ion e s  
de v ida  de su p ob la c ió n  y  de sus ca rac te rís ticas  so c io -d e m o g rá ficas , que 
requ ie ren  o rga n iza r e stra teg ias  de in te rv e n c ió n  d ife re n te s  para sostener 
con d ic ion e s  de accesib ilidad . Se tra b a ja  en s ie te  zonas: a) M o re n o  C en tro ; 
b) M o re n o  N o rte ; c) M o re n o  Sur; d) T ru ju i; e) Paso del Rey; f) Á lva rez-La  
Reja; g) C ua rte l V. Se c o n fig u ra n  d ife re n te s  e n tra m ad os  te r r ito r ia le s  y  p rác 
ticas  específicas en cada equ ipo . Las ca rac te rís ticas  de los espacios fís icos 
en los que  tra ba ja n  im p a c tan  en el que hace r c o tid ia n o  y  p roducen  im a g i
n ario s  p rop ios  en cada com u n id ad . No es lo m ism o tra b a ja r d e n tro  de un 
ce n tro  de salud que en el m arco  de una de le gac ió n  m u n ic ip a l. En todas 
las zonas, los SL se e ncue n tran  fu n c io n a n d o  en espacios co m p a rtid o s  con 
o tras  o rgan izac iones, fu n c io n a n d o  con d ife re n te s  n ive les de e q u ip a m ie n to  
en lo que  hace al aspecto  e d ilic io  o de fu n c io n a m ie n to . En a lgu nas  s itu a 
ciones, las carencias re fe ridas  a la in fra e s tru c tu ra  m arcan el m a les ta r de 
los tra b a jad o re s  que deben, p o r e je m p lo , c o m p a r t ir  un so lo  baño  con o tras  
áreas o aún con los usuarios de los servic ios. Hay espacios sin v e n tila c ió n , 
sin p rivac idad , con hum edad, e tcé te ra . La fa lta  de m o b ilia r io , te lé fo n o s  o 
com p u ta d o ra s  m arca d e rro te ro s  d onde  la respuesta a la dem anda c o m u n i
ta r ia  es so lo  pos ib le  a expensas de la m o rtif ic a c ió n  del tra ba jad o r.

El proceso de desce n tra lizac ió n  da cuen ta  de un tra b a jo  o r ie n ta d o  por 
el te r r ito r io ,  co n ceb id o  com o  una co n s tru c c ió n  soc ia l rea lizada p o r suje tos,

in d iv idu a le s  y  co lec tivos , acto res  sociales, g rupo s  de in terés, o rgan iza c io nes  
y  m o v im ie n to s  sociales, in s titu c io n e s  o fa m ilia s  que generan  fo rm a s  de 
o rg a n iza c ió n  y  acc ión  co le c tiva  en un espacio c o m p a r tid o  que se a rticu la  
en d ife re n te s  escalas: personal, g ru p a l, in s titu c io n a l, c o m u n ita r ia , reg iona l, 
n ac ion a l y  tra nsna c io n a l.

El proceso de te r r ito r ia liz a c ió n  im p licó  genera r estas s ie te  zonas de 
tra b a jo . Esto es p e rc ib id o  com o  una fo r ta le z a  del s istem a, y  al m ism o  t ie m p o  
puede a u m e n ta r la v u ln e ra b ilid a d  de los equ ipos. Es una fo r ta le z a  porque  
a u m e n ta  la a cce sib ilidad  de la p ob lac ión , p e rm ite  tra b a ja r más cerca de 
los recursos c o m u n ita r io s  y  es tim u la  la c o n fo rm a c ió n  de redes loca les con 
las áreas de e ducac ión , salud, desa rro llo  socia l, seguridad  y  o rgan iza c io nes  
barria les. Pero, al m ism o  tie m p o , expone  a los tra ba ja d o res  a te n e r que 
e n fre n ta r s itu a c io n e s  c o n flic t iv a s  o u rgencias  en m a yo r so ledad y  sin los 
recursos del n ive l ce n tra l, o a estar más expuestos a la v io le n c ia  de la p o b la 
c ión  cua nd o  deben rea liza r acc iones de p ro te cc ió n  o m edidas de a b rig o  sin 
el acuerdo  fa m ilia r.

El tra b a jo  te r r i to r ia l se sostiene  desde la perspectiva  de in te rve n c ió n  
en red: redes con educac ión , con o rg a n iza c io nes  c o m u n ita ria s  o con salud. 
Para la Psico logía Socia l, la red es una m e tá fo ra  que  p e rm ite  re fle x io n a r 
y  v is ib iliz a r re lac iones socia les en m ú ltip le s  d im en sio nes  (Ussher, 2004). 
En estas redes se te je n  re lac iones de coo pe rac ión  y  co m p le m e n ta c ió n  que 
p e rm ite n  a b o rd a r s itu a c io n e s  com ple jas, y  aparece ta m b ié n  la tens ión  por la 
coex is tenc ia  de parad igm as d ife re n te s : “ hay personas que  tod av ía  p iensan 
con el lib ro  v ie jo , hab lan  del m e no r al que ponen o sacan de un lugar". 
“ La ju s tic ia  o rdena, genera sobrecargas en nuestras tareas. Sus tie m p o s  no 
tien e n  nada que ve r con lo que  les pasa a los niños". “ D ifíc il in c o rp o ra r a 
los abogados del n iñ o . Se creen psicó logos. Los conocem os en la audiencia".

Las situaciones que demandan intervención
A  p a rt ir  de lo tra b a ja d o  con los equ ipos  se puede rea liza r una 

a p ro x im a c ió n  a las s itu a c io ne s  que  dem and an  in te rv e n c ió n  y  varían , en 
las d ife re n te s  zonas, en g ravedad  y  m a g n itu d . Podríam os e n u m e ra r: a) 
v io le n c ia s  e n tre  a du ltos , v io le n c ia s  de género, v io le n c ia s  c o m u n ita ria s ; b) 
m a ltra to  in fa n t i l ;  c) A buso  Sexual In fa n t il (ASI); d) consum os p ro b le m á 
tico s  de sustanc ias en n iños  y  ado lescen tes ; e) a ba ndon o , n eg lige nc ia  en los 
cu idados, m adres o padres con sum ido res  p ro b le m á tico s ; f)  p a d ec im ien to s
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m e nta le s  graves; g) adopciones. Se u tiliz a  el R eg istro  E stadís tico  U n ificad o  
de N iñez y  A do lescenc ia  (REUNA) creado  en el m arco  de la leg is lac ión  
v ig e n te . A llí  se observa que el 58%  de las s itu a c io ne s  que se re g is tra ro n  son 
p o r v io le nc ias , p r im a n d o  el m a ltra to  fís ico  y  el abuso sexual. Este d a to  pone 
de m a n ifie s to  la co m p le jid a d  del tra b a jo  que  se dem anda a los equ ipos.

El re g is tro  es una de las a c tiv id a d e s  más com p le jas : coex is ten  d ife 
rentes t ip o s  en ten s ión , con lóg icas y  fu n c io n e s  d ife re n te s . A llí  se ev idenc ia  
la com p le ja  re lac ión  e n tre  la teo ría  que o rie n ta  la acc ión  y  las prácticas, 
la necesidad de responder a las n o rm a tiv a s  p rov in c ia le s  o m u n ic ip a les  y  
de in te n ta r  o rde n a r una h is to ria  fa m ilia r  que se va a rm a n d o  en el t ie m p o , 
desde acto res  que  describen d ife re n te s  fra g m e n to s : la escuela, el cen tro  
de salud, o tras  áreas m u n ic ipa les , la ju s tic ia . Estas s itu a c io n e s  son c a te - 
go rizadas com o : “ b ru ta les", que “e xp lo ta n , d e ton a n  o e s ta lla n " o “ crueles". 
Dan cuen ta  de su b je tiv id a d e s  arrasadas de N N yA  y, a veces, de los a d u lto s  
a cargo  de su crianza. A lgu n a s  fa m ilia s  han v iv id o  procesos de m ig ra c ió n  
fo rza d a  o re ub icac ión  de su hogar, en pobreza pers is ten te , ca ren tes  de 
recursos para c u b r ir  necesidades básicas de v iv ie n d a , esco la ridad  o salud. 
En los casos de abuso sexual in fa n t i l (ASI) se observa m ucha  d if ic u lta d  en 
lleva r a de la n te  las den uncia s  ju d ic ia le s  y  se generan s itu a c io ne s  de c u lp a - 
b iliza c ió n  de n iños  y  niñas. La tarea de p reve nc ión  rea lizada  en escuelas lo 
hace más v is ib le , pero luego  se d if ic u lta  avanzar con las causas jud ic ia le s .

Los ado lescen tes aparecen com o  los más vu ln e rab iliza d o s , sin fa m ilia s  
que con te n g a n  sus necesidades e vo lu tivas , escuelas sin equ ipo s  de o r ie n ta 
c ión  que  puedan a co m pa ñ ar las s itu a c io ne s  y  pocos recursos c o m u n ita r io s  
para esta edad en casi to d o s  los barrios. La necesidad extre m a  p roduce  
d o lo r psíqu ico  en el su je to  y  obs tacu liza  su p o te n c ia lid a d : “eclipsa al su je to  
com o  su je to  de derecho, se eclipsa al su je to  desde lo é tic o " (Del C ueto, 
2014: 40). Con a d u lto s  arrasados, los n iños  y  las n iñas quedan  a la in te m 
perie  y  los ado lescen tes p ie rden  la p o s ib ilid a d  de c o n fro n ta c ió n  con un 
a d u lto , c o n fro n ta c ió n  que ab riría  la p o s ib ilid a d  de c ince la r el se n tid o  de un 
p roye c to  de v ida .

Las p ro b lem á ticas  a c tua les  que llegan a los SL presentan  dos carac
te rís ticas : m a yo r dem anda y  m a yo r c ru e ld ad  de las s itu a c io ne s . El g iro  en 
las p o lít ica s  de Estado es una de las d im en sio nes  a te n e r en cu e n ta : se 
perc ibe  un a u m e n to  de las v io le n c ia s  socia les en lo eco nóm ico , lo c u ltu ra l 
y  lo p o lít ico , con caída en los recursos de p ro te cc ió n  socia l. Esto genera 
un escenario  que im p lica  un tra b a jo  que  se lleva a cabo en “co n d ic ion e s  
de c rue ldad , en las que m uchas veces la v io le n c ia  es casi la ún ica  m anera

de v in c u la c ió n  y  fo rm a  de sup e rv ivenc ia  pos ib le " (U lloa , 2012: 204). En 
la m o d e rn ida d  la v io le n c ia  se “ desplaza de lo v is ib le  a lo in v is ib le ; de lo 
d ire c to , a lo d isc re to ; de lo fís ico , a lo p síq u ico ; de lo m a te ria l, a lo m e d ia do ; 
de lo f ro n ta l,  a lo v ira l. Su m o do  de acc ión  ya no pasa por la c o n fro n ta 
c ión , s ino  por la c o n ta m in a c ió n ; no  hay a taques d irec tos , s ino  in fecc io nes  
sub re p tic ias " (B yu n g -C h u l Han, 2017: 19). Con este cam b io  e s tru c tu ra l 
se im pon en  cada vez más las v io le n c ia s  in v is ib iliza da s  que  sob revue lan  e 
in te n ta n  a n u la r to d o  espacio  de a c tu a c ió n  que  p e rm ita  rea liza r acciones 
que e v ite n  que  la c u ltu ra  de la m o rtif ic a c ió n  in u n de  el espacio v ita l.  La 
v io le n c ia  esta lla  hacia  a d e n tro  de la su b je tiv id a d , en los g ru p o s  fam ilia re s , 
en las com u n idad es  y  en las in s titu c io n e s , com o  una ep idem ia  s ilenciada .

Los equipos: el impacto en los cuerpos
El tra b a jo  in te rd is c ip lin a r io  es a rtesana l, responde a la s in g u la rid a d  

de las co n d ic io n e s  en las que  llegan  los n iños  y  sus fa m ilia s  a las p o s ib ili
dades de repara r las vu ln e ra c ion es  de derechos que o r ig in a ro n  la dem anda. 
La co n s tru c c ió n  del s istem a requ ie re  a r t ic u la r  recursos co m u n ita rio s , fa m i
liares, edu ca c iona les  y  ju r íd ic o s  para que operen en una s ine rg ia  de cu id a d o  
y  p ro te cc ió n  de esos n iños  que  padecen. Se genera así un d isp o s itivo  c lín ico  
com p le jo , m u ltid im e n s io n a l, que  depende de cada s itu a c ió n , de las p os i
b ilidades  de cada fa m ilia  y  de cada n iño . No hay p ro to co lo s  ríg idos, el eje 
lo pone el in te rés  su p e rio r del n iñ o  y  el encuadre  que  genera la leg is lac ión  
v ig e n te .

La in te rv e n c ió n  c o m u n ita r ia  en s itu a c io ne s  com p le jas  lanza al e qu ipo  
a una “ red de re lac iones c o m u n ita r ia s  he terogéneas y  com p le ja s  [que] es 
e se nc ia lm en te  p as ion a l" (Del C ueto, 2014: 47). Surge un proceso co le c tiv o  
que m o v iliza  la a fe c tiv id a d  y  la razón, p ensa m ien tos  e ideas se e n tre te je n  
con s e n tim ie n to s  e im p lica c io n es  que  se expresan fre c u e n te m e n te  en pade
c im ie n to s  de los cue rpos de qu ienes fo rm a n  pa rte  de la in te rve n c ió n .

La a rt ic u la c ió n  aparece com o  el eje del d isp os itivo . No es d e rivac ión . 
Genera una esp ira l d ia lé c tica  y  nuevas con ex ione s  que van  m o d ific a n d o  
las e stra teg ias  de tra b a jo : “el a fuera  nos hace ve r o tras  cosas". “ El te r r i 
to r io  im p one  el t ip o  de tra b a jo  que  hace cada equipo". La in te rd is c ip lin a  es 
una h a b ilid a d  ins ta lada , inco rp o rad a  en la c o tid ia n e id a d  del tra b a jo . “ Son 
d iscusiones vie jas. A ho ra  ya sabem os que  to d o s  podem os hacer todo". Un 
p s icó logo  hace e n tre v is tas  en d o m ic ilio , un a bogado  co n tie n e  la angustia ,
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un tra b a ja d o r socia l acom paña en una a ud ien c ia . El quehace r in te rd is c ip li
n a rio  requ ie re  ta m b ié n  del respe to  y  la v a lo ra c ió n  de las espec ific idades de 
cada saber. El tra b a jo  en equ ipos  in te rd is c ip lin a r io s  genera una expansión  
del ro l específico , con la in te g ra c ió n  de nuevos acto res : los a d m in is tra tivo s , 
los operadores c o m u n ita rio s , los decisores po lítico s . Equipos que se arm an 
en fu n c ió n  de o b je tiv o s  específicos, tra sce nd ie n d o  las fro n te ra s  de las in s t i
tuc io nes. Equipos in te r in s titu c io n a le s  e in te rsec to ria le s  que  deben a r t ic u la r  
lógicas, t ie m p o s  y  tareas d ife re n te s  que  se sostienen  en a que llos  que han 
p o d id o  a te so ra r más exp e rienc ia  en el cam po  y  co m p a rte n  sus saberes con 
los que  se inco rp o ran , en espacios fo rm a le s  e in fo rm a le s  de tra n sm is ión  y  
c o n s tru cc ió n  co le c tiva .

Los tra ba jad o res  de los equ ipos  perc iben  que  sus acc iones están in v i-  
s ib ilizadas, que sus p rác ticas  parecen des leg itim adas. Se espera de e llos 
acc iones inm ed ia tas , sin reconoce r que  la m ayoría  de las veces son procesos 
fa m ilia re s  de larga data  y  m u y  d ifíc ile s  de re v e rtir  sin causar en los n iños  
nuevos s u fr im ie n to s . Perciben que deben responder cua ndo  la dem anda 
llega, sin para lizarse  fre n te  al e span to  y  sin te n e r m iedo  po r las consecuen 
cias de las decisiones. En la cadena de co rre spon sab ilidade s  este eslabón no

se puede c o r ta r sin de ja r inde fe nso  al n iñ o . Hay que eng a n ch a r a los que 
fa lta n , dec id ir, actuar, aun cua ndo  las dec isiones “estarán s iem pre  fa lla da s", 
el d año  sobre el n iñ o  ya está hecho  y  hay que repara r con el p ro p io  cu e rpo : 
a veces “ la h e rra m ie n ta  es el abrazo", o tra s  la den unc ia , s iem pre  el d iá logo , 
la escucha a te n ta , la m irada  a un n iñ o  que  no está a co s tu m brad o  a ser 
cu id ado .

Se generan d ife re n te s  procesos de m o r t if ic a c ió n : lugares de tra b a jo  
inadecuados, fa lta  de recursos para m overse en te r r ito r io s  que son extensos, 
sa la rios  in su fic ie n te s  a pesar de la e s ta b ilida d  log rada  en el ú lt im o  tie m p o . 
La s itu a c ió n  de los e d ific io s  d es le g itim a  a los equ ipo s  fre n te  a la pob lac ión . 
La v io le n c ia  soc ia l im p ac ta  en los cue rpos de los tra b a jad o res  de los equipos. 
A  veces los equ ipo s  son los de n un c ia d o s  an te  las a u to r id a d e s  o a n te  la 
ju s t ic ia :  “ no  puede ser que no te n g a n  baño". “ N uestro  ca rte l está esc rito  en 
una hoja  A4". “¿Usted tra b a ja  acá, con esta hum edad?". “ Estos tem as nos 
cu rten". “ N osotros  ponem os el cue rpo . Segu im os te n ie n d o  corazón".

La c a n tid a d  de s itu a c io ne s  que  se tra b a ja n  da cue n ta  de la im p o 
s ib ilid a d  de responder a d e cu ad am en te  a tod as  ellas: en a lg unos  serv ic ios 
ingresan hasta 30 p o r sem ana. No se tra ba ja  con una escala de p o s ib ili
dades reales. Una díada no puede responder d u ra n te  las horas de tra b a jo  al 
d ia g n ó s tico , in te rv e n c ió n , re g is tro , e va lua c ió n  y  se g u im ie n to  de todas  las 
s itu a c io n e s  que están a su cargo.

Hay que  resa lta r que  to d o s  los tra ba ja d o re s  hab lan  de s ituac iones, no 
de casos, lega jos o exped ien tes. Esto da cue n ta  de un con ce p to  ce n tra l en 
el d isp o s itivo : s itu a c ió n . Pensar en s itu a c ió n  es im p lica rse  en ella, a firm a r 
que  no puede exp lica rse  o b je tiv a m e n te , s ino  h is tó rica m e n te , pa rc ia lm en te , 
desde la c o m p le jid a d  (M atus , 1987).

En to d o s  los g rupo s  con los que  tra b a ja m o s  surge el s u fr im ie n to  de 
los cue rpos que  se o ponen  a una v io le n c ia  s istém ica  que vu ln e ra , expulsa y  
m a ltra ta  a n iños, n iñas y  adolescentes, sobre to d o  de los sectores populares. 
Van buscando  d is tin ta s  e stra teg ias  para c o n te n e r ese m alestar, m ecanism os 
co le c tivo s  de cu id a d o  e n tre  los que seña lan: sup erv is ió n , fo rm a c ió n  p e rm a 
nen te , h u m o r y  cu idarse  e n tre  pares. Equipos con a m p lia  m ayoría  fe m e n in a , 
m u jeres que  se hacen fu e rte s , luch adoras  fre n te  a las adversidades: “ nos 
h ic im o s  peleadoras".

A parece  una larga e nu m erac ión  de m alestares en los que  el cue rpo  
hab la  su s u fr im ie n to : in so m n io ; so m a tiza c iones  en las a rt icu la c io n e s  o 
gástricas ; ang us tias  en las s itu a c io n e s  que  im p lica n ; no  poder fa lta r  aunque  
estén e n fe rm o s ; no com er, no  para r; sa lte a r las reun iones  de e qu ip o  v iv id as
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com o  espacios de a u to c u id a d o ; d if ic u lta d e s  para pod er pon e r fre n o  a una 
dem anda que sobrepasa las pos ib ilidades.

Una m enc ión  especia l m erece el lug a r de las coo rd in a d o ra s : son las 
que se encargan  de la tarea de a rt ic u la c ió n  te r r ito r ia l,  p a rtic ip a n  en los 
e n cue n tros  de las redes locales, ges tion an  recursos, con ducen  procesos 
a d m in is tra tivo s , son responsables de las decisiones, tie n e n  una m irada  sobre 
el fu n c io n a m ie n to  del e q u ipo  y  la con du cc ió n  m u n ic ip a l, ven  fo rta le z a s  y  
deb ilid a de s  de cada in te g ra n te . Son pares y  al m ism o  tie m p o  responsa
bles, supervisoras, gestoras de tareas. T ienen un tra b a jo  com ú n  en el que 
se e n cue n tran  p e rió d ica m e n te , lo que les p e rm ite  sostenerse m u tu a m e n te . 
Son p a rte  de la m em oria  del proceso de c o n s tru cc ió n  del s istem a local.

¿Es posib le  reparar la v io le nc ia  con tra  la pob lac ión  in fa n t il con v io le n 
cias in s titu c io n a le s  e inv is ib ilizadas sobre los traba jadores  y  las traba jadoras? 
“ Reclam am os por los derechos del n iñ o  y  no reclam am os nuestros derechos".

Acerca de los dispositivos
A  p a rt ir  del re le va m ie n to  rea lizado  podem os d e sc rib ir a lg u n o s  co m p o 

nen tes  cen tra le s  en los d isp o s itivo s  de tra b a jo : a) el equipo es p a rte  cen tra l 
del d isp o s itivo , in te rd isc ip lin a , díadas responsables de s ituac iones, e n tre 
v is tas  con d ife re n te s  encuadres; b) primera escucha: espacio de p rim e ra  
e va lua c ió n  que tie n e  en cue n ta  la u rgencia  de la dem anda y  la díada que  se 
hará cargo, g ua rd ia  a c tiva  te le fó n ic a ; c) articulación territorial, in te rs e c to - 
r ia lida d , redes y  mesas de tra b a jo , posta de sa lud, in te rc u ltu ra lid a d ; d) deci
siones, m edidas en el m arco de la ley, recursos d isp on ib le s  desde p rogram as 
y  p roye cto s  c o m u n ita r io s ; e) registros y uso de diferentes tecnologías en 
la comunicación: W ha tsapp , te lé fo n o  ce lu la r, in fo rm e s  sub idos a la w eb 
REUNA, e xped ien tes  m u n ic ipa les , o fic ios , in fo rm e s  escritos, m e m orán du m , 
e tcé te ra ; f)  corresponsabilidads is tém ica ; g) o b je tiv o  c e n tra l: protección de 
los derechos de NNyA; h) m irada  e stra tég ica , c lín ica  c o m u n ita r ia ; i) h e rra 
m ie n tas  para sostener y  fo r ta le c e r el e q u ip o : reun iones  periód icas, fo rm a 
c ión  c o n tin u a , superv is ión .

Las p rin c ip a le s  observac iones de estos d isp o s itivo s  son: a) sa tu rac ió n , 
v io le n c ia s  in s titu c io n a le s ; b) p rác ticas  en la u rg e n c ia ; c) im p lica c ió n , d isp o 
n ib ilid a d , responsab ilidad , pasión, ¿ m ilita n c ia ? ; d) ten s ion es  e n tre  teo ría  y  
p rác tica , en tre  parad igm as d ife re n te s  (lóg ica  del p a tro n a to  co n tra  lóg ica  
del n iñ o  su je to ), e n tre  tie m p o s  in s titu c io n a le s  y  tie m p o s  sub je tivos , en tre

d e riva c ió n  y  co rresp on sab ilida d , e n tre  la m irada  as is ten c ia lis ta  y  las e stra 
teg ias  te r r ito r ia liz a d a s  de p ro m o c ió n  y  p ro te cc ió n .

Los d ispos itivos  p e rm itir ía n  pensar en una clínica interdisciplinaria que 
parte  del análisis de situaciones que inc luyen  niños, n iñas y  adolescentes 
con derechos vu lnerados. La “c lín ica  se ocupa de s ituac iones específicas que, 
com o tales, no se pueden genera liza r" (Karsz, 2007: 153). Son s ituac iones 
concretas que generan p adec im ien tos  específicos en los actores invo lucrados 
y  requ ieren de encuadres com p le jos  en la in te rven c ió n  que in te n ta  reparar 
su je tos dañados en edades tem pranas por en to rno s  traum a tiza n tes .

Un camino para seguir recorriendo
Este p ro ye c to  se p ropuso  com o  una demora para re fle x io n a r acerca de 

los d isp os itivo s  de in te rv e n c ió n  en el SPyPIDN de M o re no . T iene un in te rés  
epistémico, metodológico y político. El in te rés  epistémico se inscribe  en la 
tra d ic ió n  del pen sa m ien to  c r ít ic o  y  de h a b ilita r  co n d ic io n e s  de e lu c id a c ió n  
de los concep to s  y  las p rácticas. Repensar c rít ic a m e n te  las d isc ip lin a s  y  sus 
concepciones te ó ricas  desde una idea de cam po de p rob lem as p e rm ite  a b rir 
p reg u n tas  a las ca tego rías  desde las cuales se in te rv ie n e . Así, por e jem p lo , 
es ce n tra l in te rp e la r la con cep c ió n  de n iñez  o de fa m ilia , qué  se e n tie n d e  
por su je to  de derecho, cóm o  se piensa la v u ln e ra c ió n  de derechos, e tcé te ra . 
Tam bién lo es h a b ilita r  co n d ic ion e s  para v a lo r iz a r y  fo r ta le c e r la caja de 
h e rra m ie n ta s  (F oucau lt, 1980) que n ecesa riam en te  se despliega g ra d u a l
m e n te  en un c irc u ito  de rev is ión  con ce p tu a l, e lu c id a c ió n  de los d isp os itivo s  
de in te rv e n c ió n , re fo rm u la c ió n  de noc iones y  concep tos , e ind a ga c ió n  de 
las im p lica c io n es  (Lourau, 1975; Fernández y  o tros , 2014). Se busca generar 
con d ic ion e s  de re fle x ió n  respecto  a las ten s ion es  e n tre  fa c ilita d o re s  y  o b s tá 
cu los en el proceso de in s titu c io n a lid a d  de los d isp o s itivo s  de in te rve n c ió n , 
d onde  re su lta rá  insoslayab le  una m irada  im p licada  en el a trave sa m ien to  
h is tó rico , soc ia l y  te r r ito r ia l.

El in te rés  y  el desafío  son ta m b ié n  metodológicos en dos sentidos. 
Por un lado, la p ropuesta  se enm arca en la IAP que  desd ibu ja  las as im e
trías  p rop ias  del m odo  c lásico  de in ve s tig ac ió n  y  busca co n d ic io n e s  de 
h o r iz o n ta lid a d  en la p ro d u cc ió n  de co n o c im ie n to s . Son p ro ta g o n is ta s  las 
voces de los equ ipos  que llevan a d e lan te  los d isp o s itivo s  de in te rve n c ió n  
que aqu í se p ropo ne  e luc ida r. Es ce n tra l un tra b a jo  de inda ga c ió n  g ru p a l 
p a rt ic ip a tiv a  que  p e rm ita  una re fle x iv id a d  respecto  del hacer, de las p rá c 
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ticas. Se tra ta  de, en situación, en el m arco  de los d isp os itivo s  de tra ba jo , 
desandar la clásica d iv is ió n  en tre  teo ría  y  p rác tica , e n tre  saberes acadé
m icos y  p rác ticas  te rr ito r ia le s , e n tre  la un ive rs id ad  y  la c o m u n id a d  de la 
cua l es parte . Por o tro  lado, im p lica  una p o s ib ilid a d  va liosa  en té rm in o s  de 
h a b ilita r  c irc u ito s  de in te rc a m b io  y  tra n s fe re n c ia  m u tu a . Este p ro ye c to  se 
inscribe  en el co m p ro m iso  y  la responsab ilidad  de la u n ive rs id ad  p úb lica  
de p ro d u c ir c o n o c im ie n to s  y  fo rm a r  p ro fe s io na le s  que respondan a las 
dem andas y  necesidades de la sociedad. En el caso p a rt ic u la r  de la UNM , 
sub rayam os la im p o rta n c ia  de lleva r a d e lan te  una p ropuesta  de educac ión  
sup e rio r anc lada  en las necesidades del te r r i to r io  y  la co m u n id a d  en la que 
está em plazada.

Por ú lt im o , a este p lan  de tra ba jo , ju n to  al in te ré s  e p is tém ico  y  m e to 
d o ló g ico , lo ju s t if ic a  un interés político que  busca p ro d u c ir a p o rtes  con ce p 
tua les  y  p rá c ticos  para el d iseño  y  la im p le m e n ta c ió n  de p o lítica s  púb licas  
que  avancen en una m ayo r in s titu c io n a lid a d  de los d isp os itivo s  de in te r 
ve n c ió n  desde los cuales se aborda  la n iñez  y  sus derechos vu ln erados . Se 
tra ta  de p ro d u c ir  las m ejores h e rra m ie n ta s  para avanzar en la p lena im p le - 
m e n ta c ió n  de la ley 13.298.

Hem os aco rdado  seg u ir avanzand o  en el aná lis is  de los d isp os itivo s  
d escrip to s  y  ace rcarnos a las voces de o tro s  acto res  del SPyPIDN, aun 
sab iendo  que su c o m p le jid a d  no nos p e rm itirá  a g o ta r tod as  las perspectivas, 
n i las tens iones y  pos ib ilid ades  de a bo rd a je  de esta p ro b le m á tica  com p le ja .
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En el S istem a de P ro tecc ión  In te g ra l de Derechos de Niños, N iñas y  A do les 
cen tes es com ún  el uso de la ca tego ría  dispositivos de acompañamiento. El 
presente  a rtíc u lo  p ropo ne  ana liza r d icha  ca tego ría , ya que e n con tra m o s  
p rác ticas  d isím iles, ta n to  en los m odos de con ce b ir al su je to  com o  en las 
m o da lida des  de aborda je , p rodu c ié ndose  p rác ticas  que  pueden responder 
al parad igm a  tu te la r  en luga r de g a ra n tiz a r derechos. En la m ism a línea se 
sostiene  la idea de un su je to  que  se e ncue n tra  en la in te rsecc ión , t iro n e a d o  
por p rácticas, d iscursos y  n a rra tivas  p ro ve n ie n te s  de a p o rtes  de d ife re n te s  
d isc ip lin as  que m uchas veces im p ide n , a causa de d ic h o  tiro n e o , la em e r
gencia  de experienc ias  s ig n ific a tiv a s  para los jóvenes, o a co m p a ñ a m ie n tos  
que p rom ueva n  el e n cu e n tro  y  la experienc ia . En este se n tid o  p ropo nem os 
sostener un su je to  que, a n te  la fa lta  de una d e fin ic ió n  u n ifo rm e , enc ie rre  
una m u lt ip lic id a d  que  no se deje cod ifica r, y  que  en la tarea p e rm ita  redes
c u b rir  nuevos sen tido s  que ab rig ue n  a los jóvene s  con e xperienc ias  s ig n if i
cativas. Por ú lt im o , se p rocu ra  d e f in ir  los d isp o s itivo s  de a co m p a ñ a m ie n to  
com o  una h e rra m ie n ta  pos ib le  de ser co n s tru id a  a p a r t ir  de la tría d a : 
e n cu e n tro , encuadre  y  experienc ia , com o  m o do  de aprox im arse  al in te rés  
sup e rio r del n iño , n iña  o ado lescen te , para el abo rd a je  de p ro b le m á tica s  
a ctu a les  de nuestros jóvenes.

A  la luz del desa rro llo  en los ú lt im o s  años del S istem a de P ro tec 
c ión  In te g ra l de Derechos de Niños, N iñas y  Ado lescentes, y  a p a r t ir  de la 
p ro m u lg a c ió n  de las leyes de p ro te cc ió n  de la in fa n c ia , es com ú n  el uso 
en los equ ipos técn ico s  de la ca tego ría  dispositivos de acompañamiento. 
Pero ta m b ié n  es h a b itu a l e n c o n tra r ba jo  esta idea p rác tica s  d isím iles, ta n to  
en sus m odos de co n ce b ir al su je to  com o  en sus m o da lidade s  de a b o r
daje  cua ndo  se tra b a ja  con jóvene s  en s itu a c ió n  de v u ln e ra b ilid a d  socia l. 
El a co m p a ñ a m ie n to , le jos de responder a lin e a m ie n to s  genera les de una 
p o lít ica  p úb lica  o de una d isc ip lin a  en p a rtic u la r, suele e jercerse ba jo  el 
c r ite r io  d isc re c iona l del p ro fe s io n a l al que  le toca  in te rv e n ir. El riesgo  es 
que a p a rt ir  de d ich o  vac ío  se incu rra  en p rác ticas  que, en lug a r de g a ra n 

tiz a r derechos, respondan al para d ig m a  tu te la r  o rep rod uzcan  represen
ta c io ne s  socia les que  e s tig m a tiza n  e generan  im p o te n c ia  en los jóvenes. 
D an ie l K o r in fie ld  (2013) re fie re  al respecto  que  la tu te la  está re no van do  sus 
ropa jes y  to m a n d o  m ú ltip le s  nom bres. A d v ie rte  que  “es más se n c illo  reco 
nocerla  en fo rm a s  d e fin id as  de so ju zg a m ie n to , en p rác ticas  de d o m e stica 
c ión , d is c ip lin a m ie n to , v ig ila n c ia , y  c o n tro l"  y  “se to rn a  m enos tra n sp a re n te  
cua nd o  los e nunc iados  son de cu idados, asis tencia , enseñanza, a co m p a ñ a 
m ie n to , o rien tac ión ". C ierra m e nc io n a n d o , “am parados s iem pre  en el b ien 
del o tro  e inc lu so  en la reno vac ión  y  a c tu a liza c ió n  de los parad igm as, se 
re producen  nuevos m odos de tu te la ".

En el p resente  a rtíc u lo  nos p rop one m os recrear un m arco  que dé 
cue n ta  de p rin c ip io s  básicos que puedan o fic ia r  com o  c rite r io s  generales 
a la hora  de e va lua r o tra b a ja r con d isp os itivo s  de a co m p a ñ a m ie n to , de 
m odo  que  se fa c i l i te  la re p ro d u cc ión  del parad ig m a  de p ro te cc ió n  in te g ra l 
y  que las p rá c ticas  de p ro te cc ió n  y  p ro m o c ió n  de derechos de n iños  y  n iñas 
y  ado lescen tes se o rie n te n  to m a n d o  com o  h o riz o n te  el in te rés  sup e rio r del 
n iñ o , y  no  la tu te la  o sus renovados ropajes. Estos ropa jes la m en ta b le m e n te , 
desd ibu jan  el ro l de q u ien  acom paña, d es favo rec ien d o  la in te g ra lid a d  del 
aborda je , recreando  en los jóvene s  nuevas fru s tra c io n e s  y  m a ltra ta n d o  
ta m b ié n  al p ro p io  para d ig m a  de p ro te cc ió n  in te g ra l y  las leyes de p ro te c 
c ión  de la in fa n c ia  y  ado lescencia , ta n  cues tio na das  en el c o n te x to  socia l y  
p o lít ic o  a c tu a l com o  p ro d u c to ra s  de c iudadan ía .

El sujeto del sistema como intersección de 
discursos, prácticas y narrativas

En los ú lt im o s  años el S istem a de P ro tecc ión  In te g ra l de Derechos de 
N iños, N iñas y  A do le scen tes  re c ib ió  a po rtes  de d ife re n te s  cam pos a la hora 
de c o n c e p tu a liz a r el su je to  con el que traba ja . A n te  la fa lta  de d e fin ic io n e s
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prop ias, esa cues tión  m uchas veces tra e  más con fu s ion es  que certezas. En 
lo c o tid ia n o  está p resente  el cam po  e d u ca tivo , el de la salud, el derecho  
o la asistencia , cada u no  con sus d iscursos y  p rác ticas  recayendo  sobre 
los jóvenes. Se co n s truyen  así su je tos  d ife re n te s  de acuerdo  al d iscurso, 
p rác tica  o n a rra tiva , que recae sobre el in d iv id u o  o g ru p o  del que  se tra te . 
Sabem os que las p rác ticas  in s titu c io n a le s  que se e s tru c tu ra n  están ín t im a 
m e n te  v in cu la d a s  con la con cep c ió n  del su je to  que  se sostiene. Pensar al 
su je to  a p a r t ir  de su s in g u la rid a d  ordena  la p rá c tica  en un se n tido . Pensarlo 
com o  re prese n tac ió n  de ca tego rías  a priori lo hace en o tro .

Com o e fe c to  de la m u lt ip lic id a d  de cam pos de c o n o c im ie n to  que 
in te rv ie n e n , el s u je to  en n u estro  cam p o  de tra b a jo  se e n cu e n tra  en la in te r 
sección, t iro n e a d o  p o r p rác ticas , d iscursos y  n a rra tivas  p ro ve n ie n te s  de 
a po rtes  de d ife re n te s  d isc ip lin a s  que operan. Ese t iro n e o  im p id e  m uchas 
veces la em ergenc ia  de e xperienc ias  s ig n ific a tiv a s  para los jóvenes, o a co m 
p a ñ a m ie n to s  que  p rom ueva n  el e n c u e n tro  y  la experienc ia , o b tu rán do se  la 
p o s ib ilid a d  de que el su je to  em erja  com o  novedad.

A  c o n tin u a c ió n  recorrem os a lgu nas  escenas co tid ia n a s , con sus 
tens iones y  d iscusiones, para pode r dar cue n ta  de a lg una s  de las fo rm a s  
que to m a  el s u je to  en lo c o tid ia n o  y  los riesgos que  puede encerrar.

La salud y los jóvenes en época de etiquetas
A  p a r t ir  del par sa lu d -e n fe rm e d a d  rá p id a m e n te  se estab lecen ca te 

gorías sobre los usuarios del s istem a, d is tr ib u y é n d o lo s  en uno  u o tro  po lo  
de d icha  d ico to m ía . Respecto a la p o b lac ió n  ado lescen te , re fie re  V ic to r ia  
Barreda (2012), ava lada por las estadís ticas del s istem a de sa lud  de 
G o b ie rno  de la C iudad  de Buenos A ires, que  el d iscurso  m é d ico  con s truye  
al a do lescen te  com o  si s iem pre  tra je ra  en su dem anda p rob lem as de salud 
m e n ta l: “ po r ser ado lescen te , a lgo  ten d rá  que no está b ien  en su psiqu ism o 
( in te n to  de su ic id io , consum e sustancias, tie n e  re lac iones p rom iscuas, no 
asiste a la escuela)". De esta fo rm a  se encuadran  com o  p s icop a to log ía  s itu a 
c iones que  no n ecesa riam en te  son tales, y  que tra n q u ila m e n te  pueden ser 
em ergen tes  o ana lizado res  p rop ios  del c o n te x to  de jóve nes  en s itu a c ió n  de 
v u ln e ra b ilid a d  socia l, con el riesgo de que pueda te rm in a r m ed ica lizándose  
un m o m e n to  s in g u la r en la tra y e c to r ia  v ita l.  O bv iam ente , puede ser nece
saria la in te rv e n c ió n  de e qu ipos de Salud M e n ta l en a lg una s  s itu ac io ne s . El 
p rob lem a se presenta  cua nd o  se re co rta  la in te rv e n c ió n , no  d an do  lu g a r a

o tro s  in te rro g a n te s , ps ico lo g iza n d o  e in d iv id u a liz a n d o  p rob lem as  sin re m i
t ir lo s  hacia una m irada  in te g ra l, o a concepciones v in cu la d a s  a la salud 
com o  fe n ó m e n o  c o le c tiv o  o socia l c o m u n ita r io , in v is ib ilizá n d o se  la d im e n 
sión re lac io na l del su je to  o re co rtá n d o la  so la m en te  al c o n te x to  de una 
p s ico te ra p ia  o a la co n su lta  con p s iq u ia tría , con el riesgo de a rr ib a r a un 
d ia g n ó s tico  que te rm in e  fu n c io n a n d o  com o  una e tiq u e ta  que no favo rezca  
la reso luc ión  de s itu a c io n e s  p ro b lem á tica s  o las dem andas de los jóvenes.

En el caso de jóve nes  en el c o n te x to  del S istem a de P ro tecc ión  In te 
gra l, ese re co rte  te rm in a  m uchas veces e n a jenán do los  y  c o n fro n tá n d o lo s  
con s itu a c io n e s  cuyas respuestas no son inm e d ia ta s  ni sencillas, y  que 
pueden tra n q u ila m e n te  no estar a su a lcance  p or la e tapa e vo lu tiv a  que 
se e n cu e n tra n  tra n s ita n d o . De esta m anera  se recrean fru s tra c io n e s , con 
la a ng u s tia  que  pueden con llevar, e inc lu s ive  te rm in a r en s itu a c io ne s  de 
v io le n c ia  o pasajes a la acc ión  com o  m o do  de respuesta fre n te  a a q u e llo  de 
com p le ja  tra m ita c ió n  por vía  de la palabra .

Puede ser m a te ria  para el d esa rro llo  de o tro  a rtíc u lo  re fle x io n a r e 
in ve s tig a r cóm o  re pe rcu te  en la sa lud  de los jóvenes, o en sus e xp ec ta tivas  
de v ida , la s itu a c ió n  de v u ln e ra b ilid a d  soc ia l que  a trav iesan, con los c o n d i
c io n a n te s  m a te ria les , s im bó licos , a fe c tiv o s  y  socia les que  con lleva , a p a r t ir  
de saber que  para d e f in ir  “ sa lu d " no  só lo  se tie n e  en cue n ta  la ausencia de 
en ferm edades, s ino  ta m b ié n  el b ien es ta r en las esferas psíquica  y  socia l.

El campo educativo
En el cam po  e d u ca tivo , p o r e je m p lo , un p rob lem a  com ú n  com o  la 

deserción escolar, sobre to d o  en n ive l m ed io , es pensado m uchas veces 
con la m ism a lóg ica , in d iv id u a liz a n d o  y  p s ico lo g iza nd o  el p rob lem a. No 
se co n te m p la  p or e je m p lo  el c o n te x to  del cua l p rov ie ne n  los jóvenes  que 
su fren  la deserción, que en genera l suelen ser de sectores e co n ó m ica m e n te  
desfavorec idos, s iendo  la d es igu a ld ad  el fa c to r  d e te rm in a n te  a la hora  de 
e xp lica r la deserción  y  no  cuestiones ind iv idu a les . O tro  e jem p lo , en este 
sen tido , podría  ser la a bu lia  o el des in te rés  que se asigna h o y  a los jóvenes 
en las in s titu c io n e s  educa tivas , que, en el peor de los casos, puede te rm in a r 
con d ia g n ó s tico s  c lín ic o  m édicos, p rescrib iéndose  m e d icac ió n , com o  es el 
caso del co n o c id o  ADD o “T ras to rno  por d é f ic it  de a te n c ió n  con h ip e ra c - 
tiv id ad ". No es fá c il,  luego, desandar c ie rto s  estigm as o e tiq u e ta s  para los 
jóve nes  ub icados en d ich o  lugar. Se e v ita  de ese m o do  h ab la r de o tras  cues
tion es  que pod rían  no estar fu n c io n a n d o : si las p ropuestas  pedagóg icas o



*
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d id á c ticas  o frec ida s  y  e leg idas po r los d ocen tes  con vocan  a los jóvenes; 
si les causan in terés, si tie n e n  en cue n ta  la p rop ia  rea lidad  de los jóvenes 
com o  p u n to  de p a rtid a , si se da lu g a r a la s in g u la rid a d ; o si se revisan los 
intereses p a rticu la re s  de a que llos  jóvenes  que puedan m ostrarse  d e s in te 
resados. Tam bién se e v ita  que se hab le  de la rea lidad  c rít ica  del sistem a 
e d u ca tivo  en té rm in o s  de recursos, s iendo  los jóve nes  in q u ie to s  y  d e s in te 
resados los que  te rm in a n  no fu n c io n a n d o .

En el cam p o  e d u ca tivo , a p a rtir , e n tre  o tros , de los a p o rtes  de la teo ría  
s o c io c u ltu ra l,1 c ie rto s  e m erge n tes  pueden in te rp re ta rse  ta m b ié n  a p a r t ir  de 
la interacción de los jóve nes  con los o tro s  para co nsegu ir ap rend iza jes  y  
lo g ra r experiencias, y  no solo  com o  d if ic u lta d e s  o d é fic its  ind iv idu a les . D icha 
teo ría  re fie re  que la in te ra cc ió n  con el c o n te x to , m e d io  o c u ltu ra  es m ediada 
p o r personas con m ayo r e xperienc ia . En el c o n te x to  de la escuela esos 
a po rtes  d e te rm in a ro n  las p rác ticas  docen tes  en un se n tid o  d ife re n te , d e v o l
v ié n d o les  un lug a r de m a yo r responsab ilidad  e im p lica c ió n  al educador, al 
m enos en las concepciones teó ricas, no in te rp re ta n d o  al su je to  com o  pasivo 
en la co n s tru c c ió n  del c o n o c im ie n to , n i ta m p o c o  com o  a lgu ien  que  puede 
a lcanza r p or sus p rop ios  m edios las experienc ias  necesarias para m o to r iz a r su 
desarro llo . Si b ien  es un m arco  te ó r ic o  b as tan te  e x te n d id o , no s iem pre  es la 
fo rm a  en que se in te rp re ta  al su je to  en d ich o  c o n te x to . M uchas veces, p o r el 
c o n tra r io , se ub ica  al in d iv id u o  com o  responsable  exc lus ivo  de su desarro llo  
o re n d im ie n to  escolar, con lo com p le jo  y  desam parador que  ese d iscurso  
puede te rm in a r s iendo  para jóvenes  en s itu a c ió n  de v u ln e ra b ilid a d  social.

En nuestras sociedades, la escuela fu e  y  es el espacio le g it im a d o  por 
el Estado para la tra n sm is ió n  de la c u ltu ra  y  c o n s tru cc ió n  de c iudadan ía , 
pero a c tu a lm e n te  los m odos de su b je tiv a c ió n  desbordan el d isp o s itivo . En 
este sen tido , si b ien n u e stro  c o n te x to  de tra b a jo  no  es el del aula , com o 
ta m p o co  lo es para el cam po  de la salud, no  deja de ser necesario  revisar 
p rác ticas  y  concepciones que sostienen  a los jóvenes  com o  su je tos  pasivos 
f re n te  a la rea lid ad  que les toca  h ab ita r, o com o  ú n icos  responsables de 
lo que  les pasa. Som os los a d u lto s  qu ienes podem os dar cue n ta  en ú lt im a  
ins ta nc ia  de qué  les con v ie n e  y  qué no, ya que  no de jam os de p resentarnos, 
en la in te ra cc ió n  con ellos, com o  m edios  o re prese n tan tes  de la cu ltu ra , 
com o  re fe renc ias  s im bó licas , h a b ilita n d o  o in h a b ilita n d o  e xperienc ias  y  
aprend iza jes  posibles.

Entre el campo del derecho y los medios de 
comunicación

El cam po  del derecho  b rind a  un m arco  que  co n s tru ye  a los jóvenes 
com o  su je tos  de derechos ac tivos  en la co n s tru c c ió n  de c iud adan ía , fa v o 
rec iendo  el tra b a jo  con e llos  y  te n ie n d o  com o  h o riz o n te  m ayores m árgenes 
de a u to n o m ía  y  lib e rta d . Por o tro  lado, a co n tra m a n o  del ré g im en  de 
p ro m o c ió n  y  p ro te cc ió n  de derechos que p rom ue ven  las leyes de la in fa n c ia  
y  la ado lescencia , h oy  desde los m edios m asivos de c o m u n ica c ió n  no cesa 
de co n s tru irse  una represen tac ión  que asocia pobreza y  ju v e n tu d  con d e lin 
cuencia , dando  lu g a r a procesos y  p rác ticas  socia les que  te rm in a n  re p ro 
d u c ié n d o la  y  n a tu ra lizá n d o la . De ese m odo, no  fa lta n  e s tig m a tiza c io n es  en 
las in s titu c io n e s , ya sea por usar una gorra  o unas zap a tillas , o por el es tilo  
de m úsica que  escuchan, p rodu c ié nd ose  tra to s  d ife re n te s . En el peor de los 
casos, en a qu e llos  que  e ve n tu a lm e n te  tie n e n  c o n f lic to  con la ley se in v is i-  
b ilizan  las m ú ltip le s  causas que dan cuen ta  del c o n flic to , tom á nd o se  com o 
n a tu ra l la ig u a lac ió n  e n tre  pobreza, ju v e n tu d  y  d e lin cu en c ia .

La asoc iac ión  e n tre  pobreza y  d e lin cu en c ia  no es un d a to  m enor, 
ya que  la encuesta  p e rm a n e n te  de hogares estim a que  es pobre  más del 
40%  de los n iñ os  y  adolescentes. La c r im in a liz a c ió n  de jóve ne s  de sectores 
e co nó m ica m e n te  vu ln e ra d o s  está a la o rden  del día. Los m edios de c o m u 
n icac ión  son p o te n tes  usinas p ro d u c to ra s  de su b je tiv id a d  que g ra v ita n  
p e rm a n e n te m e n te  en las re lac iones socia les y  - p o r  qué n o -  en na rra tiva s  
y  p rác ticas  in s titu c io n a le s  en el tra b a jo  con jóvenes, c lau su ra nd o  la p o s ib i
lidad  de a co m p a ñ a r o lleva r a de la n te  in te rve n c io n e s  acordes a p a rám e tros  
é ticos. S igu ien d o  a F rige rio  (2004), la d im ens ión  é tica  está presente  cuand o  
de lo que  se tra ta  es de d e sn a tu ra liza r lo que no tie n e  nada de n a tu ra l pero 
que se presenta  com o  ta l, to m a n d o  com o  p u n to  de p a rtid a  la igua ldad , 
sos ten ien do  que n in g ú n  su je to  de la pa labra  está im p o s ib ilita d o  n i in h a b il i
ta d o  en el te r r i to r io  de lo com ú n  para ser par, para fo rm a r p arte , para ten e r 
su parte . In te rv e n ir  para que  el lu g a r de o rige n  no devenga d es tino  pres- 
c r ip to  im p lica  asu m ir la responsab ilidad  en el tra b a jo  de f il ia c ió n  s im b ó lica : 
el “ tra b a jo  p o lít ic o  de d is tr ib u ir  y  re p a rt ir  la herencia , e n te n d ie n d o  por ta l 
(en té rm in o s  de B ou rd ieu ) el c a p ita l c u ltu ra l, o s ig n ific a n d o  p o r ta l, al m odo  
a re n d tia no , al tesoro  com ún".

1. Nos re fe rim os a los aportes de Lev V ygotski (1896 -1934), a u to r de o rigen  ruso, cuya obra 
fu e  d ivu lgada en occ iden te  a p a rtir  de la década del 60.
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Tensión en las prácticas de asistencia

Por ú lt im o , en el c o n te x to  del s istem a de p ro te cc ió n  in te g ra l, en 
c u a n to  a las p rác ticas  de asistencia , está presente  la ya con oc id a  ten s ión  
e n tre  la p o lít ica  soc ia l com o  asis tencia  y  la p o lít ica  soc ia l com o  as is ten c ia - 
lism o, con las im p lica c io n es  p rác ticas  y  d iscurs ivas que am bas concepciones 
con llevan . De nuevo , e m p a re n ta d o  con el a s is tenc ia lism o, aparece un su je to  
id e n tif ic a d o  com o  pasivo, d e p e n d ie n te  de la asis tencia  del Estado, ú n ica 
m e n te  con necesidades m a te ria le s  (subsidios, becas, com ida , co lchones, 
leche, e tcé te ra ) y  que requ ie re  so lo  de la asis tencia  o la “ ben e ficenc ia ", 
in v is ib ilizá do se  la d im en s ió n  sub je tiva  y  v in c u la r  del su je to , y  ta m b ié n  
de la in te rv e n c ió n . O b v ia m e n te  no se n iegan  las necesidades m a te ria les  
que -c o n  un 50 %  de la p o b lac ió n  jo ve n  u b icad o  p o r deba jo  de la línea de 
p o b re za - pueden ser m uchas e im periosas, y  que  esperem os ten ga n  p ron ta  
reso luc ión . Tam bién está c la ro  que  no tod as  las necesidades m a te ria le s  son 
las m ismas. Hay a lg una s  que  requ ie ren  una sa tis fa cc ió n  inm e d ia ta , que no 
pueden esperar, po r lo que  es necesario  en lo c o tid ia n o  a ten d e rlas  y  darles 
lugar. Sin em bargo , ta m b ié n  e n co n tra m o s  p rác ticas  de asistencia  en donde  
se piensa el e n cu e n tro  con los jóvene s  o sus fa m ilia s , en el m arco  de la 
in te rv e n c ió n  socia l, com o  un su je to  con necesidades m a te ria le s  y  ta m b ién  
sub je tivas , p rop ias  de cu a lq u ie r jo ve n , v in cu la d a s  a la c o n s tru cc ió n  de su 
a u to n o m ía . En este sen tido , la asis tencia  puede c o n s titu irs e  com o  p u n to  de 
a pe rtu ra  para el d esa rro llo  de in te rve n c io n e s  que puedan  ir más a llá  de la 
mera sa tis fa cc ió n  de una dem anda m a te ria l y  a lo ja r a un su je to  que  vaya 
más a llá  de la necesidad.

La c o m p le jid a d  po r la que a trav iesan  los jóve ne s  puede llega r a s itu a 
c iones agudas, que  im p lica n  en los acto res  in s titu c io n a le s  y  sus m odos de 
abo rd a je  una im periosa  necesidad de re funda rse. Esas re fun da c ion es  no 
se ensayan desde v ie jas  recetas, s ino  desde una escucha a te n ta  y  c u id a 
dosa, que recupere  p adec im ien tos , e xp ec ta tiva s  e in te rro g a n te s  de qu ienes 
acuden a nuestras ins titu c io n e s .

¿Qué sujeto? ¿Un sujeto?
A ho ra  bien, en este c o n te x to  de prác ticas , d iscursos y  n a rra tivas  

heterogéneas, m uchas veces en ten s ión , vem os que  no basta con pensar 
el a co m p a ñ a m ie n to  a jóve nes  com o  un m ero  m o n ito re o , com o  m uchas 
veces parece suceder, o com o  una d isp os ic ión  a re c ib ir dem andas, com o

si éstas ya estuv ie ran  con s tru id a s  en el d iscurso  de los jóvenes. Tam poco 
basta, com o  nos enseña la e xperienc ia , segu ir el m ode lo  ya e s tru c tu ra d o  
p or a lg u na s  de las d isc ip lin as  que  h a b ita n  nuestra  escena c o tid ia n a . Los 
e je m p los  que enum eram os, si b ien  no son exhaustivos, s irven  com o  m uestra  
para a d v e r tir  que los cam pos d isc ip lin a res  que  in te rv ie n e n  en el S istem a 
de P ro tecc ión  In te g ra l están a travesados p o r tens iones  y  po r concepciones 
d is ím iles  respecto  al su je to  o a sus p rop ias  p rác ticas  -e n tre  o tro s - ,  com o  
e fe c to  de in te n ta r  abo rd a r nuevos p rob lem as  con recursos, es tra teg ias  o 
h e rra m ie n ta s  que responden a una ra c io n a lid ad  de o tro  tie m p o , con la d i f i 
c u lta d  que e llo  agrega para qu ienes in te rv e n im o s  a n te  s itu a c io n e s  de a lta  
com p le jid ad , com o  m uchas de las que  se p resentan  en el c o n te x to  de las 
p o lít ica s  púb lica s  de n iñez  y  adolescencia.

V iv im o s  en tie m p o s  donde  las a n tig u a s  certezas (ficc iona les) no 
a lbe rgan  las m ism as e xp e c ta tivas  de ayer, d onde  la escuela -c o m o  espacio 
de soc ia liza c ió n  de los jóve nes  po r e xc e le n c ia - m uchas veces se queda 
sin respuesta a n te  las nuevas rea lidades con las que le toca  tra ba ja r, y  
don de  el desborde aparece sin p o s ib ilid a d  de ser tra m ita d o  por m e d io  de 
la pa labra . Emergen, así, s ín tom as, v io le nc ias , apatías, desganos. Por lo 
ta n to , la p re g u n ta  por cóm o  a co m pañ ar a los jóve nes  cobra  s in g u la r va lo r, 
y  sobre to d o  in te rp e la  a los a d u lto s  en su que hace r p ro fe s io n a l. Qué tra n s 
m it ir ,  cóm o  hacerlo , qué  im p lica  ser a d u lto  cuando  la in fo rm a c ió n  a la que 
pueden acceder los jóvenes  parece ser ilim ita d a .

En este se n tid o , cabe p regun ta rse , a n te  la necesidad de a co m pa ñ ar a 
nuestros  jóvenes, si s irve  o es e ficaz  h ab la r de su je to  en ta n to  rep resen ta 
c ión , sus tanc ia  o ca tego ría  a p rio r i, pos ib le  de ser d e fin id a  de an tem an o . 
Jean Luc Nancy, qu ien  se in te rro g a  sobre la n oc ión  de su je to , escribe: “Yo 
d iría  h oy que eso a lo que estam os co n s treñ id o s  a lla m a r 'su je to ', a fa lta  
a veces de o tro  té rm in o  para d es ign ar a un e x is ten te  s in g u la r exp ues to  al 
m u nd o , no  'es' nada que pueda tra ta rse  com o  el su je to  de a tr ib u c io n e s  
posib les (X es grande, m oreno , e ru d ito , o rgu lloso ...), s ino  que  'es' so lam en te  
en el m o v im ie n to  que lo expone  al m u nd o , es decir, a las pos ib ilid ad es  de 
s e n tid o " (Nancy, 2014: 9). Entendem os com o  necesario, s igu ie n d o  a Nancy, 
sos tener un s u je to  en el m arco del S istem a de P ro tecc ión  In te g ra l que, an te  
la fa lta  de una d e fin ic ió n  u n ifo rm e , enc ie rre  una m u lt ip lic id a d  que  no se 
deje  co d ifica r, y  que en la tarea p e rm ita  rede scu b rir nuevos sen tidos  que 
a b rig u e n  a nuestros  jóvene s  con experienc ias  s ig n ific a tiv a s . Para esto, es 
fu n d a m e n ta l la presencia de a d u lto s  que escuchen, in te rven g a n  y  a co m 
pañen, fa v o re c ie n d o  el ap rend iza je , el desa rro llo  y  la a u to n o m ía , o el p leno
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goce de derechos p or p a rte  de los jóvenes, recreando lazos socia les que  en 
lu g a r de t iro n e a r a lo jen  y, p o r qué  no, den luga r a un su je to  que  a p r io r i 
no existía .

El interés superior del niño: 
dispositivo de acompañamiento

N uestros m arcos n o rm a tiv o s  y  académ icos p rom ue ven  el tra b a jo  
in te rd is c ip lin a r io , con la consecue n te  c o n s tru cc ió n  com ú n  de los p rob lem as 
que se abordan . Una de las cues tio ne s  con las que nos e n co n tra m o s  quienes 
tra ba ja m o s  en el s istem a de p ro te cc ió n  in te g ra l, al m enos en el c o n te x to  
del G o b ie rno  de la C iudad de Buenos Aires, es la escasez de s is te m a tiza c ió n  
y  tra n sm is ió n  de e xperienc ias  que p e rm ita n  o rd e n a r la p rá c tica  y  hacer v is i
bles co n s tru cc io n e s  com unes, en fu n c ió n  ju s ta m e n te  de la je ra rq u iza c ió n  
del parad ig m a  de p ro te cc ió n  in te g ra l, tan  en d iscus ión  p o r estos tiem pos.

Sin dudas la m ayor responsabilidad en este sen tido  la tienen  los fu n c io 
narios de tu rn o , que son quienes deberían p rom over la conso lidac ión  del 
s istema por m ed io  de acciones te n d ie n te s  a conso lida r p rácticas de cu idado  
de nuestros n iños  y  jóvenes (por e jem plo, desarro llando  jornadas, pub lica nd o  
m anuales, a p o rta n d o  recursos, e tcé tera). Pero tam b ién  existe una respon
sab ilidad  por parte  de los equ ipos técn icos  profesiona les en dar cuenta  de 
cóm o se abordan p rob lem áticas  actua les en nuestro  c o n te x to  de tra ba jo , y  
qué es a qu e llo  que está en ju e g o  en la s itu a c ió n  que trae  cada joven, en 
cada in te rvenc ión , de manera que nos p e rm ita  c o n s tru ir un piso com ún  de 
experiencias para dar lugar a la in te g ra lid ad  en el cu id ado  y  bregar por el 
in te rés superio r de los n iños y  los adolescentes. Quienes tra ba jam os en el 
cu idado  y  aco m p a ñ am ie n to  de jóvenes en s itua c ió n  de v u ln e ra b ilid a d  social 
tenem os la o b lig ac ión  de je ra rq u iza r nuestra  fu n c ió n  en lo técn ico , con pers
pectiva  c rítica , e fic ienc ia  y  e ficacia , preservando el parad igm a de p ro tecc ión  
in tegra l, p rom ov ien do  el in te rés sup e rio r del n iñ o  y  no reprod uc iend o  en la 
in te rven c ión , en el e n cu e n tro  con los jóvenes, la p recarizac ión  de las po líticas 
púb licas y  las cond ic iones de tra b a jo  que hoy lam en ta b le m e n te  hab itam os, 
que abogan a fa v o r de d es tru ir la p os ib ilidad  de c o n s titu ir  una experiencia  
con sen tido , ta n to  para los jóvenes com o para quienes los acom pañam os.

En este se n tid o  es que  p rop o ne m os  s is te m a tiza r una lóg ica  de tra b a jo  
que e n cue n tra  en los d isp o s itivo s  de a co m p a ñ a m ie n to  una h e rram ie n ta  
para el a bo rda je  de p ro b le m á tica s  a c tua les  en el c o n te x to  del s istem a de

p ro te cc ió n  in te g ra l. P artim os de la idea de d isp o s itivo , s igu ie n d o  a Z e rb ino  
(2007), e n te n d ié n d o lo  com o  una “ fá b ric a  de o b je to s  c u ltu ra le s  s ingulares, 
una ins tanc ia  de o rga n iza c ió n , p ro d u cc ió n  y  reso luc ión , de ca rác te r co le c 
t ivo , que  tie n e  p or fu n c ió n  ce n tra l pone r a d isposic ión". C onsideram os 
necesario  e s tru c tu ra r d isp o s itivo s  de a co m p a ñ a m ie n to  en el tra b a jo  con 
jóve nes  en el se n tid o  a n te d ich o , que p rom ue va n  la c u ltu ra  del e ncue n tro , 
donde  se repa rta  y  se d is tr ib u y a  -c o m o  re fie re  F rige rio  a p a r t ir  de A re n d t-  
el teso ro  com ún. Y en línea ta m b ié n  con la idea de Z e rb in o  de “ p oner a 
d isp os ic ión ", para que  a com pa ñar e fe c tiv a m e n te  sea estar en com pañ ía
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de o tra s  personas, a g re gar a lg o  a o tra  cosa, o e x is tir  ju n to  a o tro  u o tra , o 
s im u ltá n e a m e n te  con e lla  o él.

Si b ien co m p a rtim o s  la sen tencia , tan  oída y  ex te nd ida  en el cam po  de 
tra b a jo  con jóvenes, de que “ no  hay recetas", sí creem os necesario  abona r 
un piso com ún  de experiencias que c o n tr ib u y a n  a re gu la r las p rác ticas  de 
acuerdo  a estándares é ticos. Así com o  creem os que no hay recetas, tam b ién  
p roponem os cons ide rar la responsab ilidad  com ún  en la p rod u cc ión  de ing re 
d ie n te s  que se pone a d isposic ión , que nos p e rm ita n , s igu iendo  la ana logía  
cu lin a ria , a p o rta r los n u tr ie n te s  más sa ludables a la hora de coc inar. En este 
sen tid o  es que p rop o ne m os pensar al d isp os itivo  de a co m p a ñ a m ie n to  a 
p a rt ir  de la tría d a : encuentro, encuadre y  experiencia, com o  m o do  de a p ro 
x im arse  al interés superior del niño o adolescente, p rese rvándo lo  y  p ro m o 
v ién do lo , ta l com o  establecen las leyes.

El interés superior del niño: 
encuentro, encuadre, experiencia

P roponem os pensar al in te ré s  su p e rio r del n iñ o  com o  un d a to  que 
no v ien e  dado, mas a llá  de las tip if ic a c io n e s  que  estab lecen las leyes, que 
pueden ser o rie n ta d o ra s  a la hora  de la c o n s tru cc ió n  del s u je to  de derecho, 
pero no resuelven el se n tid o  de un a co m p a ñ a m ie n to  que  responde a las 
p a rticu la rid a d e s  de una s itu a c ió n  s ing u la r. El in te rés  su p e rio r del n iñ o  se 
co n s tru ye  en cada s itu a c ió n  donde  se p rod u ce  un e n c u e n tro  que a lo je  a 
jóvenes. El in te rés  su p e rio r del n iñ o  es un p r in c ip io  recto r, no  una in fo r 
m ación  que  pueda ser a po rtad a , ya sea po r los jóvenes  o p o r los equ ipos. El 
in te rés  su p e rio r del n iñ o  se p rod uce  a p a rt ir  de d isp o s itivo s  que p rom uevan  
la p ro d u cc ión  de experienc ias  y  sostengan  una é tica  del e n cue n tro , y  no 
d isp os itivo s  que reproduzcan  lóg icas de c o n tro l socia l.

¿A qué llam am o s e n cue n tro?  S igu ien d o  a Deleuze, Francois Z o u ra - 
b ic h v ili (2004 : 34) d e fin e  al e n c u e n tro  com o  “el n o m bre  de una re lac ión  
a b so lu ta m e n te  e x te rio r, d on de  el p e nsa m ien to  en tra  en re lac ió n  con lo que 
no depende  de él". En este sen tido , p rop one m os pensar al in te rés  su p e rio r 
del n iñ o  ju s ta m e n te  com o  el n om b re  de a que lla  re lac ió n  e x te r io r que  se 
p rod uce  en s itu a c ió n  y  causa la p a rtic ip a c ió n  y  el tra b a jo  de qu ienes in te r 
v ien en , in v itá n d o lo s  a re fle x io n a r y  to m a r pos ic ión  al respecto. S igu ien d o  
al p ro p io  Deleuze (1980), en Diálogos, “ un e n cu e n tro  qu izás sea lo m ism o 
que un d e ven ir o que unas bodas. E ncon tram os personas, m o v im ie n to s , 
iden tidades, ideas, a co n te c im ie n to s . Y a unqu e  todas  estas cosas ten ga n

n o m b re  p rop io , el n o m bre  p ro p io  no designa ni a una persona, n i a un 
su je to . ¿Designa un e fe c to  o un z ig -za g , a lgo  que  pasa o que sucede e n tre  
dos? Es lo m ism o  que con los deven ires; no es que un té rm in o  devenga el 
o tro , s ino  que  cada u no  e n cue n tra  el o tro , un ú n ico  d e ven ir que no es para 
los dos, p orque  nada tie n e  que  ve r el uno  con el o tro  s ino  que  está e n tre  los 
dos, que tie n e  su p rop ia  d ire cc ió n . Ni m é todo , ni reglas, ni recetas, tan  só lo  
una larga p repa rac ió n . Bodas, pero  no pare jas n i co n yu g a lid ad . En lug a r 
de resolver, re con oce r y  juzgar, ha lla r, e n c o n tra r y  robar. R econocer es lo 
c o n tra r io  del e n cue n tro . Juzgar es o fic io  de m uchos y  no es un buen o fic io ".

Los d isp o s itivo s  de a co m p a ñ a m ie n to , en tonces, deben estar a tra v e 
sados po r una é tica  del e n cu e n tro , que im p liq u e  la p o s ib ilid a d  de d e scub rir 
nuevos sen tidos, que  den lug a r a d im ensiones sub je tivas  y  s ingulares, que 
h a b ilite n  e xperienc ias  con sen tido , que  p e rm ita n  d escub rir po r d ónde  pasa 
h o y  el in te ré s  su p e rio r de los n iño s  y  jóvenes. En el tra b a jo  de a co m p a ñ a 
m ie n to  a jóvenes, en lu g a r de resolver, reconoce r o juzga r, com o  re fie re  
Deleuze en la c ita  a n te r io r, se tra ta  de ha lla r, e n c o n tra r y  robar, en el se n tid o  
de ir mas a llá  de lóg icas que ins ta u ran  la su b je tiv id a d  com o  fe n ó m e n o  
p riva d o  e in d iv id u a l. O bv iam ente , s iem pre  respe tando  la in t im id a d  del o tro , 
pero  a sp irando  a c o n s tru ir  un espacio “e n tre " a co m p a ñ a n te  y  acom pañado, 
que  f i l ie  s im b ó lic a m e n te  y  que a lo je  la su b je tiv id a d  com o  fe n ó m e n o  de 
a g e n c ia m ie n to  co le c tivo .

¿Qué e n ten de m o s  p or experienc ia?  S igu ien d o  a a lg unos  filó s o fo s  
c o n tem p o rán eo s ,2 Jorge Larrosa (2003) ind ica  que la im p o s ib ilid a d  de 
e la b o ra r las experiencias, de darles un se n tid o  p rop io , es lo ca rac te rís 
t ic o  de n u estro  tie m p o . Refiere ta m b ié n  que  nuestra  época m enosprec ia

2. Uno de ellos es G io rg io  A gam ben, quien en su lib ro  In fa n c ia  e h is to ria  (2001) ind ica : “ hoy 
sabemos que para e fe c tu a r la destrucc ión  de la experienc ia  no se necesita en abso lu to  de 
una ca tás tro fe  y  que para e llo  basta pe rfe c ta m en te  con la pacífica existencia  co tid ia n a  en 
una gran c iudad. Pues la jo rna d a  del hom bre con te m po rá n e o  ya casi no con tiene  nada que 
todavía  pueda traducirse  en experienc ia : ni la lectura  del d ia rio , tan  rica en no tic ias que 
lo con tem plan  desde una insalvable lejanía, ni los m in u to s  pasados al vo la n te  de un au to  
en un e m b o te lla m ie n to ; tam poco  el v ia je  a los in fie rn o s  en los trenes del sub te rráneo, ni 
la m an ifestac ión  que de im prov iso  b loquea la calle, ni la niebla de los gases lacrim ógenos 
que se disipa len ta m en te  entre  los e d ific ios  del cen tro , ni s iqu iera  los breves disparos de 
un revó lver re tu m b a n d o  en a lguna parte ; ta m p o co  la cola fre n te  a las ve n ta n illa s  de una 
o fic in a  o la v is ita  al país de Jauja del superm ercado, ni los m om en tos e te rnos de muda 
prom iscu idad con desconocidos en el ascensor o en el óm nibus. El hom bre m oderno  vue lve 
a la noche a su casa extenuado  por un fá rra g o  de a co n te c im ie n to s  -d iv e r t id o s  o tediosos, 
insó litos  o com unes, a troces o p la cen te ro s - sin que n in g u n o  de ellos se haya co n v e rtid o  en 
experienc ia "
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la e xperienc ia , ta n to  desde la ra c io n a lid a d  clásica com o  desde la ra c io n a 
lidad  m oderna, ta n to  en la filo s o fía  com o  en la c iencia , y  que  es necesario  
re s titu ir  o recrear la d im en s ió n  de la e xperien c ia , e n te n d ie n d o  p o r ta l la 
p o s ib ilid a d  de que  a lg o  nos pase, o que  nos acontezca . “ La e xperienc ia  es 
s iem pre  de a lg u ien , sub je tiva , es s iem pre  de a qu í y  de ahora , c o n te x tu a l, 
f in ita ,  p rov is ion a l, sensib le, m o rta l, de carne  y  hueso, com o  la v id a  m ism a. 
La exp e rienc ia  tie n e  a lg o  de la opacidad , de la oscu ridad  y  de la co n fu s ión  
de la v ida , a lgo  del desorden y  de la inde cis ión  de la vida". Larrosa p ropo ne  
pensar al su je to  de la e xp erien c ia  com o  una su p e rfic ie  de sen s ib ilida d , en 
la que  lo que  nos pasa nos a fe c ta  de a lg ú n  m odo , p rod uce  a fec tos , inscribe  
a lgunas marcas, deja a lg u na s  huellas. D efine  a la e xp erienc ia  por ca rac te 
rís ticas más b ien  pasivas, com o  la re ce p tiv id ad , la d is p o n ib ilid a d  y  la a p e r
tu ra , y  no  ta n to  p o r la a c tiv id a d  del su je to . Ind ica  que la e xp erien c ia  no 
puede captarse  desde una lóg ica  de la acc ión  in d iv id u a l, s ino  más bien 
desde una insc rip ta  en la lóg ica  de las pasiones, donde  la pasión re fe riría  
a c ie rta  he te ron om ía  o re lac ió n  de responsab ilidad  en las re lac iones con el 
o tro , que  sin e m ba rgo  no es in c o m p a tib le  con la lib e rta d  o la a u to n o m ía .

C om p artim os  con Larrosa la necesidad de recrear experiencias. Tam bién 
com p a rtim o s  que d icha necesidad requ iere  un gesto de in te rru p c ió n , o c u ltiv a r 
el a rte  del encuen tro , en el sen tido  m enc ionado  líneas arriba , buscando 
verdades en la experiencia  y  no verdades que sean independ ien tes  de la expe
riencia . En este sen tido , id e n tif ic a r los d ispos itivos  de aco m p a ñ a m ie n to  con el 
e ncue n tro  y  la experiencia  es hab la r de las dos caras de una m isma m oneda. 
No es posib le  re s titu ir  la d im ensión  de la experiencia  sin la presencia de 
o tros  que sostengan una é tica  del encuen tro , donde  se acom pañe, com parta , 
res ign ifique , se ponga en duda, se e laboren in te rrog an te s , y  tam b ién  donde 
se b rind en  respuestas. El encue n tro  y  la experiencia , s igu ien do  a Deleuze, 
sería aquel m o v im ie n to  en zig zag que pasa en tre  dos, que no existe sin la 
presencia de dos. Por eso la necesidad de acom pañar desde sensib ilidades y  
sujeciones d ife re n te s  a aquellas ancladas en lógicas anóm icas y  universales.

Para cerrar, podem os agregar que  no basta so lo  con o rd e n a r un 
tie m p o , un espacio y  una a c tiv id a d , en té rm in o s  de encuadre , para a lo ja r 
y  p ro d u c ir el in te ré s  su p e rio r del n iñ o , s ino  que es necesaria la e xperienc ia  
del e n cu e n tro  con un O tro  que p re c ip ite  al p en sa m ie n to  más a llá  de la 
inm ed ia tez , y  que  p e rm ita  v e la r y  de scu b rir el in te ré s  su p e rio r del n iñ o  - ta n  
necesario  en los tie m p o s  que  c o r re n -  com o  fo rm a  de preservar y  a b rig a r 
a nuestros  jóvenes, pero ta m b ié n  com o  fo rm a  de preservar h o rizo n te s  
com unes, e n tre  ta n to s  h o rizo n te s  p rivad os  e ind iv idua les.
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En el p resente  a rtíc u lo  co m e n ta re m o s  los resabios, ten s ion es  y  debates 
presentes en la im p le m e n ta c ió n  de la leg is lac ión  de n iñez  con e n fo q u e  
de derechos, espec ia lm en te  en lo re fe r id o  a las m edidas de p ro te cc ió n  
e xcepc iona les .1 El e n fo q u e  y  los c r ite r io s  a d o p ta d o s  en la A rg e n tin a  y  en la 
p rov in c ia  de Buenos A ires, su rg id os  para d e ja r a trás  el v e rg o n za n te  c a p ítu lo  
de los in s t itu to s  de m enores, m a n tie n e n  un m a le n te n d id o  con las respuestas 
c o m u n ita ria s  p a rtic ip a n te s  del s istem a p rev is to  por la p rop ia  leg is lac ión .

De la situación irregular a la protección integral 
de derechos

A  lo la rgo  del s ig lo  XX, el e n fo q u e  de p a tro n a to  p rim ó  en la re la 
c ión  a d u lto -n iñ o , así com o  en las re lac iones e n tre  Estado e in fa n c ia . Este 
e n foq ue , en n om b re  de la p ro te cc ió n  del “ m e n o r" fre n te  al p e lig ro , lo h izo  
o b je to  de sus p o lítica s , leyes y  m andas en una re lac ión  as im é trica  que 
n e u tra liz ó  resistencias. Se in tro d u jo  en el s istem a ju r íd ic o  a través de la 
sanción , en 1919, de la Ley 10.903, conoc id a  com o  ley de Patronato o ley 
Agote. H ija de las ideas h ig ie n is ta s  y  re fo rm a d o ras  de p rin c ip io s  de s ig lo , 
tra d u jo  p re ju ic io s  de clase al leng ua je  del ra c io n a lism o  c ie n tíf ic o . Las elites 
de to d o  el c o n tin e n te  tra ta b a n  de resolver, a través de la f ila n tro p ía  y  el 
re fo rm ism o , el p e lig ro  que s ig n ifica b a n  las fa m ilia s  pobres para su segu
ridad  y  p a tr im o n io . Esa s itu a c ió n  anóm ala  se con so lidó  com o  d o c tr in a  y  
leg is lac ión . Así lo exp lica  C aro lina  Farías C arracedo (2014): “ La Ley A go te , 
ju n to  con las leyes de m enores que  se d ic ta ro n  en tod a  A m érica  Latina

1. El presente a rtícu lo  re tom a conceptos del ca p ítu lo : “ Derechos de la In fanc ia  y  la A do les
cencia" del lib ro  Diez años de l Proyecto N aciona l: las leyes que cam b ia ron  la(s) h istoria(s), de 
la autora .

p or esos años, es tu v ie ro n  insp iradas en lo que se conoce  com o  D oc trina  
de la S itu a c ió n  Irregu la r. El a tr ib u to  ce n tra l de la D o c trin a  de la S itu a 
c ión  Irre g u la r era le g it im a r cu a lq u ie r acc ión  ju d ic ia l in d is c r im in a d a m e n te  
sobre aqu e llo s  n iños  y  ado lescen tes en s itu a c ió n  de d if ic u lta d . La ley no 
d ife re n c ia b a  si esas d if ic u lta d e s  eran, p o r e je m p lo , de un n iñ o  in fra c to r  de 
la ley o de un n iñ o  v íc tim a  de m a los tra tos". La in fa n c ia  “ d escarriada" se 
enderezaría  a p a rt ir  de los co rre c tivo s  e in s titu c io n e s  p rev is tos  por esta ley. 
La in te rn a c ió n , p ied ra  a n g u la r de la p ropuesta , resolvería  el tem a  de los 
“ m enores" aba ndon ados  o h ijo s  de fa m ilia s  m a lv iv ie n tes . Entre las paredes 
del “ re fo rm a to r io " , co n s tru id o s  a p ru d e n te  d is ta n c ia  de los ce n tros  urbanos, 
se fo r ja r ía  el “ h o m b re  del mañana". El d o c to r  A g o te , co n o c id o  en el m u nd o  
e n te ro  po r sus a po rtes  a la tra n s fu s ió n  sanguínea, fu e  el o rg u llo s o  padre 
de la c r ia tu ra .2

Pero nuevos acto res  socia les estaban a pa re c ie nd o  en escena y  las 
voces de a la rm a  ya se hacían oír. Canillita, de F lo renc io  Sánchez, d enun c ia  la 
s itu a c ió n  de los ch icos  en c o n f lic to  con la p o lic ía  en una Buenos A ires  que  no 
o frec ía  o p o rtu n id a d e s . Estrenada en 1904  y  llevada al c ine  en 1936, estaba

2. El d ip u ta d o  conservador Luis A go te  aprovechó su p restig io  previo com o m édico para 
respaldar la propuesta con ideas de dudoso rig o r c ie n tíf ico . V iv iana Demaría y  José Figueroa 
lo c itan  te x tu a lm e n te : “Yo te n go  la conv icc ión  p ro fu n da  de que nuestra ley fa lla  si no 
llegam os a su p rim ir el cáncer social que representan 12 a 15 m il n iños abandonados m oral 
y  m a te ria lm e n te  (que) fin a lm e n te  caen en la vagancia  y  después en el c r im e n " Según estos 
autores, su propuesta era “ rec lu ir los en la isla M artín  García. A llí hay cond ic iones su fic ien tes 
para el a lo ja m ie n to  de 10 m il m enores vagabundos", quienes “ provistos de e lem entos de 
traba jo , y  bajo una buena v ig ila n c ia  m oral, se co n ve rtirá n  en hom bres buenos y  sanos para 
el país" Por si quedara a lguna duda, en los fu n d a m e n to s  de la ley 10.903 puede leerse: “ El 
Estado tie n e  el derecho de secuestrar a los m enores cuya conducta  sea m an ifies tam en te  
an tisoc ia l, peligrosa, antes de que com etan de litos. (...) No hay en e llo  restricc ión  de libe rtad  
c iv il: el m enor no la tie n e  y  sólo se tra ta  de s u s titu ir  la pa tria  potestad por la tu te la  del 
Estado" (Demaría y  Figuero, 2007).
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basada en una obra  a n te r io r  del a u to r, ¡Ladrones!, representada  desde 1897 
en c írcu los  ana rqu is tas . Tam bién en 1939 Carlos Borcosque estrena la p rim era  
vers ión  del c lásico  Y mañana serán hombres..., basada en hechos reales que 
d e n un c ia ba n  los d ia rio s  de la época y  que  llevaban  a m in is tro s  y  p res identes 
a to m a r m edidas s iem pre  in su fic ie n te s  en la m a te ria  (Bernazza, 2013).

Con la llegada del pe ro n ism o  al pod er se in te n tó  d e lin e a r un nuevo  
m arco  ju r íd ic o , acorde  con los derechos que la A rg e n tin a  com enzaba  a 
reconoce r a los traba jadores , el su je to  socia l que  se in te g rab a  a las in s t i
tu c io n e s  de la R epúb lica  luego  de los sucesos de o c tu b re  de 1945 y  con la 
llegada a la p res idencia  de Juan D o m in g o  Perón. La C o n s titu c ió n  de 1949 
e nu m eró , p o r p rim e ra  vez, los derechos de la in fa nc ia . Precursora de la 
dec la rac ión  de las N aciones U nidas, im puso, d u ra n te  un breve interregno, 
una perspectiva  novedosa en m a te ria  de p ro te cc ió n  de la n iñez. El go lpe  
de A ra m b u ru  y  Rojas d io  por t ie rra  con estas novedades y  la d o c tr in a  de 
la S itu a c ió n  Irre g u la r se a fia nzó  d u ra n te  los sucesivos g ob ie rn o s  de fa c to .

D u ran te  las décadas s igu ien tes , los p ro ta g o n is ta s  de esta re cu rre n te  
pesad illa  in s titu c io n a l no  log raban  hacerse oír. N ing ún  ch ico  estaba en 
con d ic ion e s  de desobedecer o d e n u n c ia r los m a nd a tos  tu te la re s . Las fugas, 
recurso u tiliz a d o  fre n te  a la b a rb a rie  in s titu c io n a liz a d a , eran severam ente  
castigadas. Se con tab a  con la co la bo ra c ió n , en casi to d o s  los casos, de las 
p rop ias  fa m ilia s , a jenas a la h u m illa c ió n  c o tid ia n a  de sus h ijo s  e inc luso  
agradecidas p o r a q u e llo  que  el Estado les o frec ía . Pero las heridas se abren 
paso y  las v íc tim as, f in a lm e n te , hab lan . Enrique M ed in a  y  Leonardo Favio, 
n iños  en un t ie m p o  sin derechos, log ra ro n  pon e r voz  a sus rec lam os cua ndo  
llega ron  a a du lto s . Leonardo Favio film a  en 1965 Crónica de un niño solo, 
una h is to ria  de n e to  c o rte  a u to b io g rá fic o . En 1972, el p ro ta g o n is ta  de Las 
Tumbas -q u e  no es o tro  que su a u to r, E nrique  M e d in a - den u n c ia  el s insen - 
t id o  de la p ro te cc ió n  b rind ad a  p or el Estado en el p rim e r p á rra fo  del lib ro : 
“ Había te rm in a d o  el segundo  de la p rim a ria  cu a nd o  me in te rn a ro n . M e puse 
a llo ra r com o  un desesperado al darm e  cuen ta  de que  me iban a separar 
d u ra n te  m u ch o  t ie m p o  de m i v ie ja . Ella ta m b ié n  llo raba , pero  se iba".

En su noche  más negra, A rg e n tin a  to c ó  fo n d o  en esta m a te ria . El 
te rro ris m o  de Estado llevó  a cabo un p lan  s is te m á tico  de a p ro p ia c ión  de 
bebés que  los p riv ó  de su id e n tid a d , su fa m ilia  y  su fu tu ro  (Bernazza, 2013).

El de recho  a la v ida , a la d ig n id a d  y  la in te g r id a d  personal, a la 
p rivac ida d  y  la in t im id a d  fa m ilia r, a la id e n tid a d , a la sa lud  y  la educac ión  
g ra tu ita s , a la lib e rta d , al d e p o rte  y  el ju e g o  rec re a tivo , a un a m b ie n te  sano, 
a o p in a r y  ser o ído, no  son p ro d u c to  de un o rden  “ n a tu ra l" , s ino  de la larga

m archa de los ch icos y  jóvenes  a rge n tin os , de sus re fe ren te s  y  fo rm a d o res , y  
de hom bres y  m u jeres de la dem ocrac ia  que log ra ron  in c o rp o ra r a la tram a  
in s titu c io n a l a rg e n tin a  una leg is lac ión  que de jó  a trás  la fig u ra  del p a tro n a to .

La A sam blea Genera l de las N aciones U nidas a p ro bó  la D eclarac ión  
de los Derechos del N iño  en 1959. En 1990, más de 30 años después, y  
ta m b ié n  a ins tanc ias  de las N aciones Unidas, la A rg e n tin a  firm a  y  ra tific a  
la C onve nc ió n  de los Derechos del N iño  (CDN).3 Este in s tru m e n to  adq u ie re  
rango  c o n s titu c io n a l con la re fo rm a  de 1994. Pero h u b o  que esperar más 
de una década para que este p recep to  se h ic ie ra  o p e ra tivo . La ley n ac ion a l 
26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
sanc ionada  el 28 de se tie m bre  de 2005  y  re g la m e n tad a  en el año  2 006  a 
través de los Decretos 4 1 5 /0 6  y  416 /0 6 , rem p laza  f in a lm e n te  la ley A go te , 
u no  de los bastiones del o rden  conservador. En los años previos, la p rov inc ia  
de Buenos A ires em pren de  un proceso s im ila r. Suspendida la a p licac ión  de 
la ley 12.607 del año  2001, la ley 13.298 y  su d e c re to  re g la m e n ta r io  3 00  del 
año 2005  d e rrib a n  las e s tru c tu ra s  del P a tro n a to  de M enores del d e c re to - le y  
10.067 del 9 de d ic ie m bre  de 1983, f irm a d o  por el g o b e rn a d o r de fa c to  
Jorge A gu ado , no  casu a lm en te  un día an tes  de la llegada de Raúl A lfo n s ín  
a la Presidencia y  de A le ja n d ro  A rm e n d á riz  a la G ob ern ació n . Esta leg is la 
c ión  deja a trás  un o rden ju r íd ic o  que avalaba la e x is ten c ia  de in s titu c io n e s  
ve rg o n za n te s  en el te r r i to r io  bonaerense.4

Protagonistas y debates en torno a la sanción 
de la ley 13 .298

La nueva leg is lac ión , ta n to  en el n ive l n ac iona l com o  en el p ro v in 
c ia l, había s ido  e x ig ida  y  m o to riza d a  p o r num erosos re fe ren tes  y  co le c 
t ivo s  sociales. Entre ellos, puede destacarse la fig u ra  de A lb e rto  M o r la -  
c h e tti,  fu n d a d o r del Hogar Pelota de Trapo de A ve lla ne da , y  la acc ión  del

3. A dop tada  por la Asam blea General de las Naciones Unidas el 20 de noviem bre  de 1989. 
R atificada  por A rg e n tin a  m ed ian te  la Ley 23.849, sancionada el 27 de se tiem bre de 1990 y 
p rom ulgada  de hecho el 16 de o c tub re  de 1990.

4. En d ic iem bre  de 2004 se aprueba por u nan im idad  en la p rov inc ia  de Buenos A ires la Ley 
13.298, y  en d ic iem bre  de 2006 la Ley 13.634 de los Fueros de Fam ilia y  Penal Juvenil. El 14 
de feb re ro  la Suprem a C orte  p rov inc ia l reconoció  esta ley y  levan tó  una m edida cau te la r 
que pesaba sobre la Ley 13.298, resolviéndose así las controversias respecto del m arco legal 
v ig e n te  en la provincia.
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Movimiento Chicos del Pueblo. Según Pablo M o ro s i: “ M o r la c h e tt i p ropuso  
la idea de d ar v ida  a un n u c le a m ie n to  en defensa de la in fa n c ia  y, ju n to  
con E nrique S p in e tta , que había c o n s titu id o  con su m u je r C laudia  Bernazza 
el h og a r Lugar del Sol en B eraza tegu i, em pezó a d e lin e a r una sue rte  de 
m a n ifie s to  d o c tr in a r io  y  de acc ión  sobre p o lítica s  para la n iñez. Ese te x to  
te rm in ó  por co n ve rtirse  en el acta  fu n d a c io n a l del Movimiento Nacional 
de los Chicos del Pueblo. (...) Carlos Cajade s iem pre  d ijo  que aspiraba a que, 
a lguna  vez, el hog ar que acababa de fu n d a r no h ic ie ra  fa lta . (... ) C om o el 
e sc rito  e la b o rad o  p o r M o r la c h e tt i y  sus am igos estaba p la n te a d o  desde esa 
m ism a perspectiva , cu and o  S p in e tta  lo fu e  a ve r a la Casita y  lo in v itó  a 
p legarse, no d ud ó  n i un ins ta n te . (...) La vers ión  f in a l del acta  de c o n s titu 
c ión  se f irm ó  el 30  de se tie m bre  de 1987 en la cap illa  N uestra  Señora de 
la M eda lla  M ilag rosa  de F lo renc io  Varela, a cargo  del p resb íte ro  M ig u e l 
H rym acz. R ubrica ron  el d o c u m e n to  una docena de g rup o s  que  trab a jab an  
con chicos. (...) Una de las p rim eras d e fin ic io n e s  fu e  no u ti l iz a r  la h a b itu a l 
fig u ra  de 'ch icos  de la ca lle ' y  apelar, en cam b io , a la de 'ch icos  del pueb lo ', 
para e v ita r e s tig m a tiza c io n e s " (M oro s i: 2016).

En este a rtíc u lo  nos cen tra m o s  en el proceso de a p ro b ac ión  e im p le - 
m e n ta c ió n  de la ley 13.298 de la p rov in c ia  de Buenos A ires, ju r is d ic c ió n  
d onde  el s istem a de p a tro n a to  se c o n s tru y ó  a m ayo r escala. P atric ia  Jorge, 
senadora p ro v in c ia l en el pe ríodo  2 0 0 3 -20 0 7 , es la a u to ra  de la ley que 
in s titu y e  f in a lm e n te  el Sistema Integral de Promoción y Protección de Dere
chos de la N iñez y  A do lescencia . En la e n tre v is ta  que  le realiza el O bser
v a to r io  de la N iñez de la U n ivers idad  N ac iona l de G enera l S a rm ie n to , a 
una década de la sanción  de la ley, la e x - leg is la do ra  co m e n ta : “ C uando  yo  
ingreso al abo rda je  de la ley ya había s ido  vo ta d a  y  nunca  p rom u lg a d a  la 
ley a n te r io r, la 12.607 de 'P ro te cc ió n  In te g ra l de los Derechos del N iño  y  
del Joven'. Es d ec ir que, cu a n d o  yo  llego  al Senado, el tem a  ya era un tem a 
ce n tra l de d iscus ión . No fu e  un proceso c o n f lic t iv o  com o  se podía esperar 
p o rque  la gran b a ta lla  se había p ro d u c id o  en la d iscus ión  de la ley a n te 
r io r que  d e rivó  en su no p ro m u lg a c ió n . A llí  fu e  d onde  se m a n tu v ie ro n  las 
d iscus iones cen tra les. En to rn o  a la ley había una d isp u ta  m u y  im p o rta n te  
p o r la c a n tid a d  de es tam en tos  que preveía y  el a rm ado  in s t itu c io n a l que 
establecía  y  exis tían  dudas sobre el ro l a asignar al s istem a ju d ic ia l porque  
un e rro r en la d e fin ic ió n  de su papel podía s ig n ific a r una d espro tecc ión  
para el p ibe " (Foglia y  de Paula, 2015).

El deba te  sobre estos p roye ctos  d io  lug a r a la c o n flu e n c ia  de o rg a n i
zac iones que  buscaban in c id ir  en la redacción  del te x to  legal. Entre estas

co n flu e n c ia s  se destaca la c o n s titu c ió n , en el año  2004, del Foro por la N iñez 
que in te g rab an , e n tre  o tras  o rgan izac iones, la A soc iac ió n  de Trabajadores 
del Estado (ATE) y  la C on fe de ra c ión  de Trabajadores A rg e n tin o s  (CTA), cuyo  
re fe re n te  más v is ib le  era A d o lfo  “ F ito " A g u irre .5 Respecto del o rig e n  de este 
fo ro , d ice  G abrie la  M a g is tr is  (2012): “ Esta m e ta -o rg a n iz a c ió n  se em pezó 
a c o n s titu ir  a raíz de la sanc ión  y  p o s te rio r suspensión de la ley 12.607. 
Com o a n tece d e n te  d ire c to  del Foro encon tra m os , en sep tiem b re  de 2002, 
la c o n fo rm a c ió n  de una 'M u lt is e c to r ia l p o r los Derechos de la In fa nc ia ', 
in te g rada  p o r d iversas o rgan izac iones, s ind ica tos , co leg ios  p ro fe s ion a le s  y  
o rga n ism os  de derechos hum anos. Se f irm a  en este m o m e n to  un p ro n u n 
c ia m ie n to  c o n ju n to  en el que se exige  que  la C orte  P ro v inc ia l se exp ida  por 
el fo n d o  de la cues tión  de c o n s titu c io n a lid a d  o in c o n s titu c io n a lid a d  de la 
ley m entada , que ya venía  dem orada  desde hacía un año  y  m edio".

Respecto de este tem a, en la e n tre v is ta  ya m e nc ion ad a , señala P atric ia  
Jorge : “ O tro  g ru p o  que  se acercó  o rg á n ica m e n te  fu e  la g en te  de lo que 
después se c o n f ig u ró  com o  O b se rva to rio  de N iñez de ATE, el Padre Cajade 
y  a lgunas o rg a n iza c io ne s  de C áritas Q uilm es. M u ch os  de e llos  tem ían  que 
esta ley fu e ra  un re troceso  respecto  de la ley a n te rio r, la 12.607, y  qu ienes 
ten ían  hogares de conv ive nc ia  se p re g u n ta b a n  cuá l iba a ser su nuevo  rol, 
cosa que en la im p le m e n ta c ió n  de la ley ta m p o co  queda m u y  resue lta  hoy 
en día p o rq ue  nad ie  da cue n ta  del proceso que tie n e n  que  lleva r los m ism os" 
(Foglia y  de Paula, 2015). Sobre el tem a del n uevo  ro l de los hogares de 
conv ive nc ia  vo lve rem os  más ade lan te .

De los institutos a las medidas de protección: 
las medidas de abrigo

Las m edidas de p ro te cc ió n  del nuevo  m arco  ju r íd ic o  hacen h in ca p ié  en 
tod os  los d isp os itivo s  y  acc iones que  pud ie ran  fo r ta le c e r el á m b ito  fa m ilia r  
del n iñ o : o r ie n ta c ió n  fa m ilia r, p rog ram as de becas, asis tencia  eco nóm ica  a 
las fa m ilia s , e n tre  otras. El te x to  del a rtíc u lo  35  según la Ley 14.537 esta 

5. In tegraron  el Foro en su o rige n : ATE, CTA, AJB, CTERA, FADO, CELS, A buelas de Plaza de 
M ayo, CASACIDN, C o lectivo  Derechos de In fanc ia  y  Adolescencia , Comisión P rovinc ia l por 
la M em oria , Coleg io  de Trabajadores Sociales, Co leg io  de Psicólogos, Coleg io  de M édicos, 
Colegio de Farm acéuticos y  Coleg io  de A bogados D is tr ito  La Plata, H ogar de la M adre Tres 
Veces A dm irab le , en tre  otros. Hay más in fo rm a c ió n  en w w w .fo ropo rlan iñez .o rg .a r.
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blece: “ C om probada  la am enaza o v io la c ió n  de derechos, pod rán  adoptarse, 
e n tre  otras, las m edidas que a c o n tin u a c ió n  se e n u n c ia n : a) A p o yo  para que 
los n iños  perm anezcan  co n v iv ie n d o  con su g ru p o  fa m ilia r. b) O rie n ta c ió n  
a los padres o responsables. c) O rie n ta c ió n , apoyo  y  se g u im ie n to  te m p o ra 
rios a la n iña , n iño , ado lescen te  y /o  su fa m ilia . d) Insc ripc ión  y  asistencia  
o b lig a to r ia  en e s ta b le c im ie n to  e d u ca tivo . e) S o lic itu d  de becas de e s tu d io  
o para gua rdería  y /o  inc lu s ió n  en p rog ram as de a lfa b e tiza c ió n  o apoyo  
escolar. f) A s is tenc ia  in te g ra l a la em barazada. g) Inc lus ión  del n iñ o , n iña  
o ado lescen te  y  la fa m ilia , en p rog ram as de asistencia  fa m ilia r. h) C u idado  
del n iñ o , n iña  o a do lescen te  en el p ro p io  hogar, o r ie n ta d o  y  apoya ndo  a los 
padres, re p rese n tan tes  o responsables en el c u m p lim ie n to  de sus o b lig a 
ciones, c o n ju n ta m e n te  con el s e g u im ie n to  te m p o ra l de la fa m ilia  y  del n iñ o  
a través de un p rog ram a. i) T ra ta m ie n to  m édico , p s ico ló g ico  o p s iq u iá tr ic o  
del n iño , n iña  o ado lescen te  o de a lg u n o  de sus padres, responsables o 
representan tes. j) Inc lu s ió n  en p rog ram a o fic ia l o c o m u n ita r io  de a te nc ió n , 
o r ie n ta c ió n  y  tra ta m ie n to  en ad icciones. k) A s is tenc ia  económ ica . l) Perm a
nencia  te m p o ra l, con ca rá c te r e xce pc ion a l y  p rov is ion a l, en á m b ito s  fa m i
liares a lte rn a tiv o s  o en tida de s  de a te n c ió n  socia l y /o  de salud, de c o n fo r 
m idad  con lo es tab lec id o  en el a rtíc u lo  s igu ien te".

Las m edidas de a b rig o  que suponen  con v ive nc ias  a lte rn a tiv a s  al á m b ito  
fa m ilia r  se asum en com o  m edidas de excepc ión , un c o n tra p u n to  necesario  
para no re p e tir  la tra ge d ia  ve rg o n za n te  de los in s t itu to s  de m enores. En 
su a rtíc u lo  35  bis,6 la ley expresa: “ La m edida  de a b rig o  es una m edida  de 
p ro te cc ió n  e xce pc ion a l de derechos, que tie n e  com o  o b je to  b r in d a r al n iño , 
n iña  o ado lescen te  un á m b ito  a lte rn a t iv o  al g ru p o  de con v ive nc ia  cuando  
en éste se e ncue n tren  am enazados o vu ln e ra d o s  sus derechos, hasta ta n to  
se eva lúe  la im p le m e n ta c ió n  de o tras  m edidas te n d ie n te s  a p reservarlos o 
re s titu ir lo s . La a p licac ión  de la m ed ida  de a b rig o , que  s iem pre  se hará en 
resguardo  del in te rés  su p e rio r del n iño , es de ca rá c te r su b s id ia rio  respecto  
de o tras  m edidas de p ro te cc ió n  de derechos, sa lvo  p e lig ro  en la dem ora. 
La fa m ilia  a m p lia da  u o tro s  m ie m bros  de la co m u n id a d  v in cu la d o s  con el 
n iñ o , n iña  o ado lescen te , serán considerados p r io r ita r io s  al m o m e n to  de 
estab lece r el á m b ito  a lte rn a t iv o  de con v ive nc ia . D u ran te  la a p licac ió n  de 
la m ed ida, el o rg a n ism o  a d m in is tra tiv o  tra b a ja rá  para la re v in cu la c ió n  del 
n iñ o , n iña  o a do lescen te  con su fa m ilia  de o rig e n ; eva lua rá  la im p le m e n -

6. A rtíc u lo  in co rp o ra do  por la Ley 14.537 del año 2013, en el m arco de la p reocupación del 
gobernador Daniel Scioli po r acelerar los procesos de adopción.

ta c ió n  de o tras  m edidas te n d ie n te s  a rem ove r los o bs tácu lo s  que  im ped ían  
la deb ida  p ro te cc ió n  de los derechos del n iño , n iñ a  o ado lescen te ; gua rdará  
de m a n te n e r la u n id a d  e n tre  herm anos; fa c ilita rá  el c o n ta c to  con la fa m ilia  
de o rig e n  y  buscará la u b icac ió n  del m e jo r lug a r para cada n iño , n iña  o 
ado lescen te  cerca de su d om ic ilio ".

Respecto de los plazos, el a rtíc u lo  c ita d o  no deja lu g a r a dudas: 
“ El p lazo de du ra c ión  m áxim a  de la m ed ida  no podrá  exceder los c ie n to  
o ch en ta  (180) días. V en c ido  el p lazo se deberá  p roceder de c o n fo rm id a d  
con lo re g u la d o  p o r la ley respectiva. C uando, aún antes  del v e n c im ie n to  
del p lazo, las m edidas de p ro te cc ió n  fracasaren  p o r in c u m p lim ie n to  o por 
m o tiv o s  im p u ta b le s  a los p rog en ito res , tu to re s  o fa m ilia r  a cargo, o se 
a d v ir t ie re  la ex is tenc ia  de cu a lq u ie r s itu a c ió n  que co lo q u e  al n iño , n iña  
o ado lescen te , en estado de v u ln e ra b ilid a d  de sus derechos; el o rgan ism o  
a d m in is tra tiv o  in fo rm a rá  esta s itu a c ió n  al Juez de Fam ilia  y  p e tic io n a rá , si 
co rrespond ie re , la dec la rac ión  de la s itu a c ió n  de ado p ta b ilida d ".

Respecto de estos p receptos, el a rtíc u lo  aclara que  los fu n c io n a r io s  
son a d m in is tra tiv a  y  p e n a lm e n te  responsables de su c u m p lim ie n to : “ La 
observancia  de las n o tif ica c io n e s  estab lec idas en este a rtíc u lo  c o n s titu ye  
un deber del fu n c io n a r io  p ú b lico  a cargo. Su in c u m p lim ie n to  trae rá  apa re 
jadas  las sanciones d is c ip lin a r ia s  y  penales correspond ientes".

Q uienes abogaban  por el d e sm a n te la m ie n to  de las in s titu c io n e s  del 
p a tro n a to  aco rd aron  con esta redacc ión . Sin em bargo, la a p licac ió n  de este 
te x to  legal d io  lu g a r a un s in n ú m e ro  de in te rp re ta c io n e s  y  d esencuen tros  
en un á m b ito  donde  lo que está en ju e g o  no es, p rec isam ente , “ reversible". 
Para a bo rd a r esta ten s ión , harem os una ca ra c te riza c ión  de las respuestas 
c o m u n ita ria s , así com o  de los p rob lem as que  se susc itan  al e ncuadra rlas  en 
las m edidas excepc iona les  p rev is tas p o r la ley.

Las respuestas comunitarias
Entre qu ienes abo ga ron  po r este luga r ce n tra l de las fa m ilia s  y  la 

id e n tid a d  de o rige n , se e ncu e n tra n  las casas a b ie rtas  o pequeños hogares 
de la p rim e ra  dem ocrac ia , su rg id os  en fo rm a  s im u ltá n e a  y  luego  reun ido s  
p or A lb e r to  M o r la c h e tt i en su e tapa  de fu n c io n a r io  p ro v in c ia l, y  p o s te r io r
m e n te  a través del M o v im ie n to  N ac iona l de los Chicos del Pueblo. C ien tos 
de re fe ren tes  socia les co m p a rtía n  a llí sus e xperienc ias  de con v ive nc ia  en 
b arriad as  devastadas.
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C onviene, en este p u n to , hacer un poco de h is to ria . Con el a d ve n i

m ie n to  de la dem ocrac ia , m aestros, maestras, d ir ig e n te s  fo m e n tis ta s , sacer
d o tes  y  p a rtic ip a n te s  de co m u n id ad e s  parroqu ia les , así com o  hom bres y  
m u jeres sin a c tiv ism o  soc ia l p rev io , in ic ia n  o recon struyen  redes p o lítica s  
y  socia les en b a rr ios  y  c iudades del Gran Buenos Aires. Lo m ism o  o cu rr ió  
en Rosario, C órdoba, M endoza , M a r del Plata o Bahía Blanca, e n tre  o tros  
cen tros  urbanos. Estos re fe ren te s  ensayan las p rim eras  respuestas fre n te  
al fe n ó m e n o  de los “ch icos  de la ca lle " heredado  de la d ic ta d u ra . El te r ro 
rism o  de Estado y  la a pe rtu ra  ind isc r im ina da  de la econom ía  habían de jado  
secuelas p ro fu n d a s : el m o de lo  socia l y  e co n ó m ico  ins ta u ra d o  generaba 
desp la zam ie n tos  y  d e b ilita b a  iden tidades, por lo que  fa m ilia s  y  c o m u n i
dades p ro ta g o n iza b a n  una c re c ie n te  d e sa rticu lac ió n .

¿Cómo e n fre n ta r, en la A rg e n tin a  de la década del 80  - lo  m ism o  va le  
para la década del 90  o la cris is del 2 0 0 1 -, el desafío  de com er y  vestirse? 
¿Cómo a fro n ta r  la epopeya de c ria r y  cu id ar?  ¿Cómo c o n s tru ir  escenarios 
fa m ilia re s  p ro to típ ic o s , ta l com o  p regonaban  las pu b lic id ad es  rad ia les o 
te lev is ivas? En los b a rr ios  de los m árgenes, en esa sue rte  de de s tie rro  in te 
r io r d on de  no hay n o tic ia s  de las in s titu c io n e s  sa lvo  la po lic ía  o la escuela 
(no necesa riam en te  am able, no  s iem pre  a liada), los n iños  se con s truyen  
com o  su je tos  desde lo que p od ríam o s  d e n o m in a r filiaciones posibles, esto 
es, a p a r t ir  de los v ín cu lo s  que  se en tre laza n  a su a lre d e d o r a duras penas. 
H ijos de padres ado lescen tes o, en cu a lq u ie r caso, a travesados por este 
g e n o c id io  e co nóm ico , las abuelas y  los herm an os  ju g a rá n  un ro l ce n tra l en 
la f il ia c ió n  y  c o n s titu c ió n  de la c o m u n id a d  de o rigen . Tam bién p a rtic ip a rá n  
vec inos  y  vecinas, m aestros y  com u n idad es  de c u lto : los v ín cu lo s  fa m i
lia re s -co m u n ita r io s  se en tre laza n  c o n fo rm a n d o  un s istem a que  recuerda 
la e s tru c tu ra  del c lan, recreado fre n te  a los escasos recursos m a te ria les  y  
s im bó lico s  d isp on ib le s  para c o n fig u ra r ide n tid ad es  y  d in a m iza r p royectos  
de v ida . Los m árgenes del s istem a generan, además, ide n tid ad es  co m p a r
tida s  contra el s istem a, can tadas a v iva  voz en las cum b ias  que se repud ian  
p rim e ro  y  se ba ilan  después.

En este escenario, la m a te rn id a d -p a te rn id a d  es derecho, pero  ta m b ién  
desafío  y  epopeya. En ba rr ios  asolados, se asiste a la in sc rip c ión  de n iñ o s  y  
n iñas con tres y  más nom bres que  buscan la son o rida d  de o tra s  lenguas, y  
cabría  p reg un ta rse  por qué. Este n om b re  parece re c u b rir  al recién n ac ido  
com o  un escudo p ro te c to r  fre n te  a un m u n d o  a m enazante . Ese m u ndo, a 
poco de andar, no  so lo  escam oteará  recursos s ino  que  se e rig irá  com o  fisca l, 
re spo nsab ilizan do  a “ m adres descu idadas" po r la desp ro te cc ión  de sus h ijos

(B e rto lo tto , 2014). C uando  el “a fu e ra " co labo ra  con el d e b ilita m ie n to  de 
la c o m u n id a d  de o rigen , el su je to  irá en busca de o tro s  v ín cu lo s , y  serán 
m uchas veces sus pares los que lo inv is tan  de una c o n tra id e n tid a d  fre n te  
a las am enazas.

Respecto de esta fu n c ió n  que  cu m p le n  los a d u lto s  y  los pares en el 
proceso de id e n tif ic a c ió n , G racie la  F rige rio , c ita n d o  a Pierre Kam m erer, 
d ice : “ El psicoaná lis is  (y la f ilo s o fía  a re n d tia n a ) señalan que los a d u lto s  
con tra e n  para con los nuevos, para con los recién  llegados una deuda 
de vida (responsab ilidad  de h o sp ita lid a d , p ro te cc ió n , cu idado), m o do  de 
n o m b ra r el e q u ip a m ie n to  necesario  para el acceso a la pa labra  y  la in te 
g rac ión  a la sociedad. (...) La deuda de v id a  a lude  al deber de los llam ados 
prestadores de identidad, re fe ren tes , a du lto s . (...) ¿Quiénes son los a lud idos?  
¿Quiénes los p restadores de id e n tid a d ?  1) Los antepasados muertos, a qu e 
llos en cuya h ue lla  ya borrada  se inscribe  cada nueva generac ión . 2) Los 
genitores, responde Kam m erer, q u ien  no o m ite  seña la r que  de estos tie m p o s  
m uchos de e llos no están en con d ic ion e s  de a su m ir esa deuda y  aclara 
que cu lp a rlos  no  los vue lve  más responsables. (...) 3) Los reales, co n tin ú a  
Kam m erer, es dec ir los que  o fic ia n  de fu n c ió n  m a te rn a /p a te rn a . 4) Los que 
asumen las postas/relevos. Kam m erer a lude  a m édicos, educadores, a n im a 
dores so c io -c u ltu ra le s , es d ec ir a to d o s  a que llos  de los que se espera, de los 
que es dab le  esperar que  o fic ia n  c o m p le m e n ta n d o , ag regando , o fre c ie n d o  
d ive rs idad. (...) 5) Las figuras p a re n ta les  (a qu e llos  co n cen tra d o s  s im b ó 
licos que en ese re g is tro  y  en el re g is tro  del de recho  se espera cum p lan  
las fu n c io n e s  a tr ib u id a s  a los procreadores, los reales y los relevos). 6) Las 
imágenes parentales (in te rnas) v iv if ic a n te s /m o r tí fe ra s  que resu ltan  de las 
trazos de los p rocreado res  y  de los reales. 7) Los contemporáneos, los pares, 
que no cesan de o fre ce r rasgos de id e n tid ad , p ropuestas  id e n tif ic a to r ia s , 
co in c id e n te s  o d is iden tes  con la de los anteriores".

En esta e tapa  d em o crá tica , personas e in s titu c io n e s  su rg idas en 
estos bordes del o rden  in s t itu id o  a posta ron  a un e n tra m a d o  soc ia l más 
ju s to  e in c lu ye n te . Así, se c o n fo rm a  a lre d e d o r de cada su je to  n iñ o  un “clan 
a m p lia d o ", una u n id ad  fa m ilia r -c o m u n ita r ia  que sum a v ín cu lo s , id e n t if i
caciones, lím ites  y  a fe c to s  en un e n tra m a d o  que  se parece m u y  poco  a 
la fa m ilia  n uc lea r de las pu b lic id ad es  del c a p ita lism o . Redes de v ín cu lo s  
d e b ilita d a s  o fra g m e n ta r ia s  se ven fo r ta le c id a s  por qu ienes recorren  lo 
in co m p le to , c o m p le tá n d o lo . Una can ch ita  de fú tb o l y  un e n tre n a d o r 
b a rr ia l, una casa del n iñ o  o una m urga  reun ida  en una sociedad de fo m e n to  
c ica triza n  heridas, c o m p le ta n  ide n tid ad es  y  p rop o ne n  fu tu ro s . Las o rg a -
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n izac iones c o m u n ita ria s , los c u lto s  y  los c lubes b arria le s  han hecho  por 
los com p ro m isos  firm a d o s  p or el Estado respecto  de la n iñez  m u ch o  más 
de lo que  éste se im a g in a  cua nd o  a um e n ta  con tro le s , p o rqu e  sospecha a 
priori del ped ido  de recursos y  subs id ios  p o r p a rte  de estas in s titu c io n e s . 
Las respuestas c o m u n ita ria s  trazan  cam inos  cap ila res  en el cam po  de lo 
p úb lico . La te rm in a l de esos cam inos  son p royecto s  v ita le s  concre tos, con 
n o m b re  y  a pe llido .

Entre este s in n ú m e ro  de respuestas se reconocen  con c la rid a d  las 
casas nacidas al ca lo r de la d em ocrac ia  que  se c o n v ir t ie ro n  en re fe renc ia  en 
m a te ria  de con v ive nc ia  a lte rn a tiv a . No fu e ro n  una p ropuesta  para crecer 
“ fu e ra  de casa", s ino  que  a m p lia ro n  o pus ieron  los la d rillo s  de un h á b ita t 
fa m il ia r -c o m u n ita r io  a la in te m p e rie . El h og a r Pelota de Trapo de A v e lla 
neda, el ho g a r Lugar del Sol en B eraza tegui, La Casa de Teresa y  La Casita 
del padre Elvio en M o reno , el hog ar MAMA de Ana y  Juan von  Engels en 
el p a rt id o  de San M a rtín  o el Hogar de la Madre Tres Veces Admirable del 
padre  Carlos Cajade en La Plata, fu e ro n  re fe renc ia  y  á m b ito  d onde  pensar 
y  con cre ta r, al m ism o tie m p o , una fo rm a  nueva de a co m pa ñar a las fa m i
lias. C om o ya se m e nc ion ó , su p rogres iva  co n flu e n c ia  para el in te rc a m b io  
de experienc ias  d io  lu g a r a la firm a  del Acta Fundacional del M o v im ie n to  
N ac ion a l de los Chicos del Pueblo (1987). En sus pos tu lado s  se reconocen 
e nu nc iad os  y  c r ite r io s  que recep ta ría  la ley 13.298 casi 20 años después.7

La es tra teg ia  de estas casas, com o  la de o tras  respuestas c o m u n i
ta rias , es c la ra : c o n s tru ir  v ín cu lo s  a fe c tiv o s  para a rro pa r y  abriga r, v iv ir  y  
p royecta r. Si el o b je tiv o  de este v ín c u lo  es el b ie nes ta r y  el p leno  d esa rro llo  
del n iñ o  o n iña , se fo r ta le c e rá n  v ín cu lo s  prev ios al m ism o  t ie m p o  que se 
buscará una a u to n o m ía  c rec ien te , lo que  no supone, en n in g ú n  caso, el 
co rte  a b ru p to  de la re lac ión  estab lecida  o el desapego que  h oy  se p regona 
en a lgu nos  c írcu los. V o lve rem os más ad e lan te  sobre este tem a.

7. En sus pun tos 19 y  20, se declara en este acta: “ 19) Lucharem os por la derogación del 
D ecreto-Ley 10.067 (p rov inc ia  de Buenos Aires) de P atrona to  del M e n o r -p ro m u lg a d o  en 
el ú lt im o  gob ie rno  de fa c to -  ya que fu e  inconsu lto , avala una concepción in te rn is ta , y  no 
existe en él la f ig u ra  del Defensor del M enor. 20) Reiv ind icam os la Ley de M enores de 1948, 
precursora de la Declaración Universal de los Derechos del N iño, que relegaba la in te rnac ión  
a recurso de excepción y  tra n s fo rm a b a  a u to m á tica m e n te  to d os  los in s titu to s  existencia les 
en hogares, dándole  al Estado, y  por lo ta n to  al pueblo  soberano, el papel que hasta ese 
m om en to , habían p ro tagon izado  las damas de beneficencia  de la a lta  sociedad".
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De las respuestas a la organización
La ley  1 3 .298  re con oce  a las o rg a n iz a c io n e s  c o m u n ita r ia s  co m o  

o rg a n iz a c io n e s  no  g u b e rn a m e n ta le s .8 Esta d e n o m in a c ió n  p re se n ta  una 
serie  de d e b ilid a d e s  ya  re c o n o c id a s  en n um e ro sa s  d e c la ra c io n e s  de las 
p ro p ia s  o rg a n iz a c io n e s 9 y  en la b ib lio g ra f ía  e sp e c ia liza da . Su o rig e n  
p uede  ras trea rse  en las c o n fe re n c ia s  p a ra le la s  a las de los Estados n a c io 
na les  que  p ro m o v ie ro n  los o rg a n is m o s  in te rn a c io n a le s . A l c a lo r  de esta 
p a r t ic ip a c ió n ,  d u ra n te  las décadas de l 80  y  90  se d ifu n d ie ro n  c o rr ie n te s  
te ó r ic a s  y  re c o m e n d a c io n e s  re spe c to  de la in c o rp o ra c ió n , sin m e d ia 
c iones, de las voces de la so c ied a d  c iv il.  S in e n tra r  en este  d e b a te , in te n 
ta re m o s  c la r if ic a r  a lg u n o s  c o n ce p to s .

El té rm in o  Organizaciones No Gubernamentales está a so c ia do  
a o rg a n iz a c io n e s  cuya  escala supera  la rg a m e n te  la de las o rg a n iz a 
c io n e s  de base te r r i to r ia l  (Save The Children, Amnesty International, 
Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, e n tre  las más co n o c id a s ). Por este 
y  o tro s  m o tiv o s , no  expresa la n a tu ra le z a  n i el o r ig e n  de m u ch a s  de las 
o rg a n iz a c io n e s  a las q ue  a lu d e  la ley 1 3 .298 . En d ife re n te s  m o m e n to s  
y  n o rm as , estas o rg a n iz a c io n e s  fu e ro n  re c o n o c id a s  co m o  entidades de 
bien público, organizaciones sociales, Organizaciones Libres del Pueblo, 
organizaciones comunitarias, asociaciones civiles u organizaciones de la 
sociedad civil: a pesar de esta riq u e za  en m a te r ia  de d e n o m in a c io n e s , 
los te x to s  a ca d é m icos  y  n o rm a tiv o s  en m a te r ia  de n iñ e z  de los países 
de la re g ió n  re c u rre n  al té rm in o  Organizaciones No Gubernamentales 
o a su s ig la  ONG, p o r lo q ue  te n d re m o s  q ue  p u n tu a liz a r  en cada caso 
a q ué  t ip o  de o rg a n iz a c io n e s  hacem os re fe re n c ia . En n u e s tro  caso, y  
a f in  de p re c isa r el ro l de las o rg a n iz a c io n e s  en el S is tem a  de P ro m o 

8. En su a rtícu lo  15, la ley in v ita  “a los m un ic ip ios  a p rom over la desconcentrac ión  de las 
acciones de p rom oc ión , p ro tecc ión  y  re s tab lec im ien to  de derechos en el á m b ito  m un ic ipa l, 
con p a rtic ip a c ió n  activa  de las organ izac iones no gubernam enta les de a tenc ión  a la n iñez"

9. “ (Las) organ izac iones populares deb ieron redob la r su tra b a jo  para ayudar a quienes eran 
expulsados del sistema. El pueblo  resistió  desde numerosas organ izac iones com un ita rias . 
S im u ltáneam en te, en tre  quienes pregonaban la reducc ión estata l, se a le n tó  el su rg im ie n to  
de asociaciones, ahora bajo la denom inac ión  de 'O rgan izaciones No G ubernam enta les ' 
(ONGs). Esta suerte  de 'reem plazo ' del Estado por la sociedad c iv il fu e  fu n c io n a l al m odelo 
económ ico  que se p rom ov ió  desde los organ ism os in te rnac iona les  de c ré d ito " (Agenda 
Legislativa N acional de las O rganizaciones Sociales, 2014).

c ió n  y  P ro te c c ió n  de D erechos, a su m im o s  que  la ley  hace re fe re n c ia  
a organizaciones más o menos formalizadas que producen respuestas 
comunitarias frente a la vulneración crónica o coyuntural de derechos. Su 
a n c la je  te r r i to r ia l  y  sus in ic ia t iv a s  de “ a b a jo  hac ia  a r r ib a "  las d is t in g u e n  
de las o rg a n iz a c io n e s  s u rg id a s  de la re s p o n s a b ilid a d  so c ia l e m presa ria , 
e n tre  o tro s  t ip o s  q ue  el C ó d ig o  C iv il y  C o m e rc ia l de la N ac ió n  re ún e  
b a jo  las c a te g o ría s  asociaciones, fundaciones y simples asociaciones. La 
n a tu ra le z a  de estas o rg a n iz a c io n e s  se d e fin e  p o r su o r ig e n : nacen  co m o  
respuesta f re n te  a la v u ln e ra c ió n  de d e re cho s  desde la voz , la id e n tid a d  
y  las in ic ia t iv a s  de personas y  c o m u n id a d e s  a fe c ta d a s . En to d o  caso, 
las redes n a c io n a le s  e in te rn a c io n a le s  de las q ue  lu e g o  p a r t ic ip a n  les 
p e rm ite n  una  a c tu a c ió n  a m a yo r escala. Un caso - c o n o c id o  p o r to d o s -  
q ue  m u e s tra  esta d in á m ic a  es Abuelas de Plaza de Mayo.

Desde este e n foq ue , las respuestas socia les producen o rga n iza c ió n  
c o m u n ita r ia . La in ic ia tiv a  de un g ru p o  puede re d e fin ir  una o rg a n iza c ió n  
p ree x is te n te  o puede  dar lu g a r a una nueva o rg a n iza c ió n . El t ip o  de o rg a 
n izac ión  está d e fin id o , además, p o r las ex igenc ias  de re g is tro  a la hora de 
p a rt ic ip a r en p rog ram as púb licos. El Estado requ ie re  una fo rm a lid a d  que, 
ba jo  d ife re n te s  fo rm a to s , produce in s titu c io n a liz a c ió n . Este fu e  el caso 
de las casas de p u e rtas  a b ie rtas  surg idas al ca lo r de la dem ocrac ia . Estas 
in ic ia tiva s  se tra n s fo rm a ro n  en asociac iones c iv iles  o fu n d a c io n e s  para 
acceder a p rog ram as púb licos. En el caso de la p ro v in c ia  de Buenos Aires, 
los p rog ram as de Casas del N iño  y  Pequeños Hogares su rg id os  en la década 
del 80  e x ig ie ro n  la c o n s titu c ió n  de estas en tida des  ju ríd icas , las más de 
las veces desconocidas para qu ienes se habían abocado  a d a r respuestas 
u rgentes, p o r lo  que se les b rin d ó  apoyo  para la p rese n ta c ió n  y  rea lizac ión  
de los trá m ite s  de insc rip c ión . Este re q u is ito  (la personería  ju r íd ic a ) fu e  
el in ic io  de una in s titu c io n a liz a c ió n  crec ien te . La ex igen c ia  de p resen ta r 
lis tados con fecc io n a d os  al m o do  “esco la r" o la necesidad u rg e n te  de 
c o n ta r con lugares para a lo ja r ch icos  en s itu a c ió n  de ca lle  fu e ro n  sum and o  
com p le jidades  y  “cam as" en casas que habían n ac ido  com o  espacios c o m u 
n ita r io s  reducidos. De esta m anera, el Estado fo rza b a  la re co n fig u ra c ió n  
de las respuestas c o m u n ita ria s , acercándo las a los fo rm a to s  in s titu c io n a le s  
que p re tend ía  desterrar.
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La implementación de los institutos de la ley: 
lo técnico y lo comunitario

A ño s  más ta rde , la p rov in c ia  de Buenos A ires  in ic ió  el la rgo  proceso 
de im p le m e n ta c ió n  de la Ley 13.298, aún no c o n c lu id o .10 Con enorm es d if i 
cu lta de s  p resupuestarias, los Serv ic ios Zona les y  Locales p rev is tos  p o r la ley 
fu e ro n  abriéndose  paso en el escenario  p ú b lico . El Consejo P rov inc ia l de 
N iñez y  A do lescenc ia  creado en el m arco  de la ley rea liza  re un iones  p ro v in 
ciales y  reg iona les, y  los Consejos Locales son una rea lidad  en num erosos 
d is tr ito s  bonaerenses. Estos consejos, si b ien fu n c io n a n  com o  espacio de 
in te ra cc ió n  de equ ipo s  de g es tión  de d ife re n te s  m in is te rio s  y  n ive les de 
g ob ie rn o , están pensados fu n d a m e n ta lm e n te  para la in te r lo c u c ió n  de estos 
equ ipo s  con las o rg a n izac io nes  c o m u n ita ria s .

La ley exige además la co n fo rm a c ió n  de un “equ ipo  té c n ic o -p ro fe 
s ion a l" en cada servicio , y  m enc iona  a profesiona les de cu a tro  d isc ip linas .11 
Los prob lem as para su co n fo rm a c ió n  y  ac tu ac ión  no son solo  p resupuestarios: 
esta m oda lidad  de gestión  re fuerza  la idea de que existen, d e n tro  de una a d m i
n is trac ión , equ ipos p o líticos  d ife re nc iad os  de los equ ipos técn icos, concep to  
superado a p a rt ir  de los tra ba jos  de Carlos M a tus  (1987). Por o tra  parte , las 
capacidades de un e qu ipo  esta ta l no  están d e fin id as  solo  por los co n o c i
m ien tos  té cn ico  profesiona les con acred ita c ión  académ ica, s ino  tam b ién  por 
saberes, destrezas y  hab ilidades adqu irid as  en servic io ,12  por lo que re du c ir los 
“equ ipos técn ico s" a cuerpos de profesiona les sigue, en el cam po de lo social, 
la lógica que en salud se de fine  com o “ m édico  hegem ónica", hoy  en crisis.

10. El presente a rtícu lo  no analiza los ó rganos y  com petencias ju d ic ia le s  previstos por la ley, ni 
las razones por las que fue ron  po s te rio rm e n te  derogados por la ley 13.634.

11. A rtíc u lo  20 de la Ley 13.298: “ Los Servicios Locales de P rotección de derechos con ta rán  con 
un equ ipo té cn ico -p ro fe s io n a l con especia lización en la te m á tica , in teg rado  com o m ín im o 
por: 1. Un (1) psicó logo 2. Un (1) abogado 3. Un (1) tra b a ja d o r social. 4. Un (1) m édico. La 
selección de los aspirantes debe realizarse m ed ian te  concurso de antecedentes y  oposic ión. 
Los aspirantes deberán a cre d ita r com o m ín im o  tres años de e jerc ic io  pro fesiona l, y  expe
rienc ia  en tareas re lacionadas con la fa m ilia  y  los niños. Se deberá g a ra n tiza r la a tenc ión  
du ra n te  las 24 horas".

12. Las negociac iones co lectivas in ic iadas con los grem ios estata les de la prov inc ia  de Buenos 
A ires d io cuen ta  de este debate. En ese á m b ito  se e laboró  la Guía o rien ta d o ra  pa ra  la  cober
tu ra  de cargos y  funciones m ed ian te  procesos de selección de persona l en la  A d m in is tra c ió n  
Pública  Provincia l, donde se de finen , para los procesos de selección y  concursos públicos, 
tres tip o s  de com petencias: é tico -in s itu c io na le s , té cn ico -p ro fe s ion a le s  y  a c titud in a le s  
(Subsecretaría de la Gestión Pública de la P rovincia de Buenos A ires, 2007).

Esta lóg ica  “ p ro fe s io n a l he g em ó n ica " se traslada , además, com o  
len te  de observac ión  de las respuestas c o m u n ita ria s . Las inspecc iones 
de los p rog ram as buscan en ellas “equ ipos  té cn ico s " que v a lid e n  d ichas 
respuestas, ase n tand o  inc luso  la ausencia de p ro fes ion a le s  idóneos en los 
in fo rm e s  que  se elevan a las a u to rida de s . Las respuestas c o m u n ita ria s , si 
b ien van  en busca de las capacidades técn icas  que co labo ran  en la reso lu 
c ión  de cada s itu a c ió n , se fu n d a n  en o tra  lóg ica . Sus in te g ra n te s  no nece
sa riam e n te  cu e n ta n  con t í tu lo s  u n ive rs ita rio s , los que, po r o tra  parte , no 
estu v ie ro n  p rec isam en te  a su a lcance, s itu a c ió n  que com enzó  a revertirse  
con la creac ión  de nuevas un ivers idades. Si a lg ú n  m ie m bro  de la o rg a n iz a 
c ión  cuen ta  con t í tu lo  p ro fe s io n a l, seg u ram e n te  agrega un recurso té cn ico  
a su p a rtic ip a c ió n  en el p roye cto , pero esta p a rtic ip a c ió n  está d e fin id a  
p or o tras  razones. Su a c tiv id a d  en la o rg a n iza c ió n  -a u to p e rc ib id a  com o 
tra b a jo , “ m ilita n c ia " , “co m p ro m iso " o “vo ca c ió n ", según las t ra y e c to r ia s -  es 
el c o m p o n e n te  in v is ib iliz a d o  de estas tram as.

Las medidas de abrigo: plazos y realidades
Pero el p u n to  que  genera m ayores con trove rs ias  en la re lac ió n  en tre  

Estado y  o rgan iza c io n e s  está en las m edidas de ab rig o , consideradas excep
c ionales. ¿En qué m o m e n to  estar largas sem anas en la casa de un a m igo  de 
la Liga de Fú tbo l o de la m aestra pasa a ser “ m edida  exce pc ion a l"?  ¿Dónde 
está el lím ite  e n tre  la respuesta c o m u n ita r ia  “ de d ía " y  la “co n v ive n c ia l"?  
Lo que com enzó  s iendo  un co m e d o r b a rr ia l crece en sus respuestas hasta 
tra n s fo rm a rse  en un ja rd ín  m a te rn a l, una casa del n iñ o  o un c e n tro  ju v e n il,  
o una co m b in a c ió n  de to d o s  ellos. Sus an im adores, vec ino s  del b a rr io  o de 
b a rr ios  cercanos, un día se e n cu e n tran  a lo ja n d o  a un ch ico  que deam bu la  
de casa en casa p o rque  nad ie  espera su regreso. Por esta y  o tras  razones, 
las respuestas c o m u n ita r ia s  son inc las ificab les . Las ca tego rías  en las que  las 
e ncuadran  las n orm as  y  los p rog ram as s irven  a los e fe c to s  de o rde n a r las 
acc iones en el cam po  de lo p úb lico , escenario  de e n cu e n tro  o b lig a d o  de 
acto res  esta ta les  y  sociales. El p rog ram a  p ro v in c ia l Unidades de Desarrollo 
Infantil (UDI) eng lob a  com o  casas del niño y  jardines maternales un s in n ú 
m ero  de respuestas de p e rf il re c rea tivo , a m b ie n ta l, d e p o rtiv o  o c u ltu ra l, 
según las in c lin a c io n e s  y  destrezas de los re fe ren te s  que  an im a n  estas in ic ia 
tivas. La t ip if ic a c ió n  UDI se realiza ex post a los e fe c to s  de p ro d u c ir e fec tos  
de p o lít ica  púb lica . Las respuestas con v ive n c ia le s  ta m b ié n  responden a m uy
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d ife re n te s  fo rm a to s  y  acuerdos e n tre  n iños, n iñas  y  adu lto s , po rque  son, 
bás icam ente , respuestas s ituadas. En el caso de estas respuestas podem os 
decir, sin te m o r a equ ivo carno s, que  exis te  una respuesta para cada n iñ o  
o n iña . La t ip if ic a c ió n  (casa abierta, hogar, pequeño hogar, familia solidaria) 
co la bo ra  - o  esa es la id e a - con el a co m p a ñ a m ie n to  e sta ta l p rev is to  p o r la ley.

En razón de la excepcionalidad y  de los plazos que define  la ley para 
las m edidas de abrigo  es que consideram os que las respuestas com un ita rias  
- te n g a n  o no un com ponente  co n v ive n c ia l- deben considerarse com o in te 
racciones previas, in fo rm a les y  recurrentes, encuadradas en las medidas de 
pro tecc ión  no excepcionales previstas en el a rtícu lo  35, cuya enum eración  es 
o rien ta tiva  y  no taxa tiva , ta l com o aclara el p rop io  a rtícu lo .13 Las respuestas 
com un ita ria s  surgen de acuerdos dinámicos, hasta que fin a lm e n te  se estabiliza 
una respuesta-víncu lo  que am plía o fo rta lece  el sistema fa m ilia r-co m u n ita r io .

En este escenario , el proceso p rev is to  para las m edidas excepc iona les  
debe in te rp re ta rse  com o  resguardo  fre n te  a m edidas a d m in is tra tiv a s  o ju d i
c ia les que  s igan a p lica n d o  el e n fo q u e  tu te la r. De hecho, el te m p ra n o  d ic ta d o  
de la R esolución 171/07 del M in is te r io  de D esarro llo  Socia l p ro v in c ia l fu e  
un re c o n o c im ie n to  de las in te rn a c io n e s  in s titu c io n a le s  de v ie jo  cuñ o  que 
seguía re a lizand o  el Estado. En esa reso lu c ió n  se reconocía, además, la d in á 
m ica p rop ia  de num erosas respuestas c o m u n ita r ia s .14

La incorporac ión  del a rtícu lo  35  bis a la ley 13.298 no tra jo  claridad 
en este pun to . Tanto en la letra de la resolución com o en la in te rp re tac ión

13. El a rtícu lo  35 in ic ia  la enum erac ión  ac larando que “ podrán adoptarse, entre  otras, las 
m edidas que a co n tin u a c ió n  se enuncian...".

14. La Resolución establece que “superada la etapa del abrigo, y  no existiendo posibilidades de 
resolver en el plazo peren torio  de 30 días (con opción a 30 días más) del a rtícu lo  35.3 del 
decreto 300/05, habrá de solicitarse la Guarda In s tituc io n a l del n iño a través del Asesor de 
Incapaces al Juzgado de Familia. Ha de tenerse presente que el Juzgado de Familia hubo de 
in te rve n ir en fo rm a  previa y  al sólo e fecto  del con tro l de legalidad de la medida de abrigo 
efectuada por el Servicio Zonal de Prom oción y  Protección de Derechos (a rtícu lo  100, Ley 
13.634). 1. La Guarda Ins tituc io n a l de un n iño sucede cuando las estrategias de co rto  plazo 
instrum entadas en los casos de abrigo  no han sido satisfactorias, o bien cuando de la situación
y  circunstanc ia  dada surge que se requerirán plazos más largos para el arm ado de una estra
teg ia  sustentable que perm ita  la inclusión del n iño  en su fam ilia , en una fa m ilia  a lte rna tiva  o 
en un espacio de v ida au tónom o. 2. La Guarda Instituc iona l en un hogar de crianza reconoce 
el hecho fá c tico  en c iertos casos de severas d ificu ltades de inclusión en fa m ilia s  a lte rna tivas a 
las de origen. Grupos de herm anos numerosos, niños de m ayor edad que ingresan con m ayor 
d ificu lta d  en los procesos de adopción, etcétera. En estos casos se prevén in te rnaciones p ro lo n 
gadas en espacios convivencia les de características d iferentes a los del p rim er pun to . En estos 
té rm in o s  la guarda in s titu c io n a l de un n iño  se leg itim a  con la in te rvenc ión  del Juez de Familia 
o de Paz com peten te" (Anexo II aprobado por el a rtícu lo  2 de la Resolución MDS 171/07).

del a rtícu lo , las casas abiertas o los pequeños hogares quedan asociados a los 
in s titu to s  de menores. C oncretam ente: al ser considerados, ta n to  los in s titu to s  
com o las respuestas com un ita ria s  convivenciales, “ medidas excepcionales", lo 
que sucede es una operación de transferencia  donde experiencias com o “ Pelota 
de Trapo" o la casa del padre Cajade se re in te rp re tan  com o ins tituc iones del 
v ie jo  pa trona to . Así, estas in ic ia tivas surgidas com o respuesta al pa trona to  
quedan atrapadas en una m irada sobre ellas de la que es m u y  d ifíc il escapar.

Las fa m ilia s  so lid a rias  ta m b ié n  fo rm a n  p a rte  de esta ope rac ión  de 
tra n s fe re n c ia . A  p a r t ir  del re co rr id o  y  la e xperienc ia  acu m u la da  en m a te ria  
de respuestas c o m u n ita ria s  conv ivenc ia les , num erosas a d m in is tra c io n e s  
pus ieron en m archa  p rog ram as conoc id os  g en é rica m e n te  com o  “ fa m i
lias so lida rias", en las que  se convoca  a fa m ilia s  a re c ib ir en su seno a 
ch icos  en s itu a c ió n  de riesgo, pero sin que esto suponga , al c o n tra r io , una 
d e sv in cu la c ió n  de su fa m ilia  o re fe ren te s  de o rige n . Si este d isp o s itivo  se 
e ncuadra  com o  “ m edida  e xce pc iona l", esta “e vo lu c ió n " de las casas a b ie rtas  
e ncue n tra  su lím ite  en la te n s ión  e n tre  estas fa m ilia s  y  las personas en listas 
de a do pc ión . El pasaje de un n iñ o  o n iña  de la fa m ilia  que  lo re c ib ió  en el 
m o m e n to  de m ayo r v u ln e ra b ilid a d  a la fa m ilia  a d o p ta n te  necesita  de una 
m e d iac ió n , no  s iem pre  presente, que sea capaz de co la b o ra r en la co m p re n 
sión de que los vínculos se suman, no se restan ni compiten entre sí. La n ega 
tiva  de v is ita s  o la im p o s ib ilid a d  de p a rtic ip a c ió n  a c tiva  en el proceso de los 
re fe ren tes  a d u lto s  que  estu v ie ro n  con los n iños  y  n iñas meses o años, puede 
d e ja r secuelas p ro fu n d a s  ta n to  en los n iños  ba jo  p ro te cc ió n  com o  en niños, 
ado lescen tes y  a d u lto s  que e n ta b la ro n  v ín cu lo s  con ellos. En la m ayoría  de 
las ju r is d ic c io n e s  esta ten s ión  no está sa ldada ,15 y  abre una herida  donde  el 
len gua je  de la CDN es u tiliz a d a  por am bas partes  (Rosario 3, 2018).

F inalm ente, cabe considerar que m uchas de estas respuestas c o m u n ita 
rias pueden corresponderse a las “ medidas" a lte rna tivas  previstas en las norm as 
penales juveniles. Este tem a, dada su com p le jidad  y  especificidad, no es a bo r
dado en este a rtícu lo . En todos los casos, el p rinc ip io  general del interés superior 
del niño parece ser una declam ación antes que una guía c ierta  de quienes p a rt i
cipan en procesos sociales, a dm in is tra tivos  y  jud ic ia les concretos. En ellos, las 
acusaciones cruzadas generan clim as poco p rop ic ios a la p rom oción  y  p ro te c -

15. En la provincia de San Luis, la Ley de Familias Solidarias IV -0093-2004  fue m odificada por la Ley 
IV-0871 del 2013 com o ins trum ento  legal que podría colaborar con la superación de estas s itua
ciones. Igualm ente, creemos que la superación de estas tensiones no procede ta n to  por m od ifica 
ciones de la norma, sino por la adopción de nuevos enfoques en m ateria de vínculos de identificac ión.
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ción de derechos. In tegrantes de equipos técn icos han com enzado a hab lar del 
“desapego" que debieran tener quienes reciben a n iños en respuestas con v iven- 
ciales, m ientras que organizaciones y  personas que reciben a estos n iños fundan  
su traba jo, jus tam en te , en el v íncu lo  que entab lan . Del m ism o m odo, respuestas 
v incu lares generadas “ de espaldas" a norm as y  program as en la m ateria  
reducen las chances de encon tra r los cam inos adecuados a cada s ituación.

El rol de los trabajadores sociales en 
la implementación de la ley

El ca m in o  re co rr id o  por la Ley 13.298 ha p e rm itid o  re u n ir una vasta 
e xp erien c ia  en m a te ria  de m edidas de p ro m o c ió n  y  p ro te cc ió n  de derechos, 
lo que puede co la b o ra r con el fo r ta le c im ie n to  de las capacidades sociales 
y  esta ta les necesarias para a bo rd a r este desafío. Respecto de esta expe
rienc ia , C aro lina  Farías C arracedo co m e n ta : “ No o b s ta n te  a este avance 
leg is la tivo , d u ra n te  los p rim e ros  años, se ha seña lado  que, en la p rác tica , 
casi nada había cam b ia d o  con respecto  a la s itu a c ió n  a n te rio r, pues bajo 
el n o m b re  de 'p ro te c c ió n  in te g ra l' se seguían em p le ando  m edidas del 
S istem a de la S itua c ió n  Irre g u la r p rop ias  de la tra d ic ió n  del P a trona to . 
En o tro s  té rm in o s , podría  considerarse  que no se p ro d u jo  una superac ión  
de 'd o c tr in a s ', s ino  una coex is tenc ia  de las m ismas. Sin negar la s itu a c ió n  
a n te r io rm e n te  descrita  y  sin lleg a r a ser excesivam en te  o p tim is ta s  con s i
deram os que, en los ú lt im o s  años, aqu e llo s  p ro fe s ion a le s  y  fu n c io n a r io s  
que están co m p ro m e tid o s  en áreas de la in fa n c ia  se e n cu e n tra n  re a lizando  
un ve rda de ro  esfuerzo  p or adecuar las p rác ticas  co tid ia n a s  a la leg is lac ión  
y, de este m odo, acercarse a la tan  p roc la m ada  P ro tecc ión  In te g ra l de los 
Derechos del N iñ o " (Farias Carracedo, 2014).

En este c o n te x to , el ro l a c u m p lir  po r los tra ba ja d o re s  socia les puede 
ser d e te rm in a n te . En un c o n tin e n te  m arcado  por la des igua ldad , las clases 
d o m in a n te s  m od e la ro n  un Estado a su im agen y  sem ejanza. Los gob ie rno s  
populares, en d ife re n te s  etapas h is tó ricas , buscaron p o n e rlo  al se rv ic io  de 
las m ayorías populares, pero subsiste  una d is tanc ia  s ig n ific a tiv a  e n tre  las 
reglas de lo in s t itu id o  y  las p rác ticas  soc ia les.16 En las descon fianzas, d is ta n -

c ia m ie n to s  y  a ce rcam ien to s  que se p roducen  en las re lac iones so c io -e s 
ta ta le s  se ju e g a n  las m e d ia c io nes  que puedan  rea liza r los tra ba jad o res  
sociales, espec ia lm en te  en las m ic ro tra m a s  don de  se d e fine  el fu tu ro  de 
n iñ os  y  n iñas con n om b re  y  a p e llid o . La ley real, esto es, la ley im p le m e n - 
tada  o en proceso de im p le m e n ta c ió n , es un cam po  de a c tu a c ió n  o b je tiv o  
en el que se necesitan  a p o rtes  con c re to s  en m a te ria  de análisis, c o n c e p tu a - 
lizac ión , d iseño  de es tra teg ias  y  m ed iac ión .

Por o tra  parte , en el c o n tin e n te  más des igua l del p la n e ta , fa m ilia s  y  
com u n id a d e s  no deben asum irse com o  d a to  de la rea lidad . R e co n s titu ir y  
fo r ta le c e r redes y  sistem as fa m ilia r -c o m u n ita r io s  son o b je tiv o s  a a lcanza r 
p or la acc ión  p o lít ica  y  el tra b a jo  socia l. En la e n tre v is ta  ya m enc ionada , 
P atric ia  Jorge co m e n ta : “ M i duda en aquel m o m e n to  y, m i duda  hoy, es 
que  la ley supone  dos cues tiones  a c o n s tru ir : una es el s istem a, los se rv i
c ios zonales y  loca les y, la o tra  es que  la ley apela a una fa m ilia  y  a una 
o rg a n iza c ió n  soc ia l que  no existe. Si bien no la dibuja como una cuestión 
idílica, supone actores que luego cuesta identificar y construir. T re in ta  años 
antes  esta ley era más esperada. Yo repetía , recuerdo, cu and o  me pedían 
que  presenta ra  la ley, un p ro ve rb io  de una tr ib u  a fr ica n a , los Tuareg, que 
decía que 'para c ria r a un n iñ o  se necesita  una tr ib u  e n te ra ', que existía  la 
necesidad de re co n s tru cc ió n  de la tr ib u  y  que de esto no iba a dar cuen ta  
la ley. Esto lo s igo  c re yend o " (Foglia y  de Paula, 2015).

La “ re co n s tru cc ió n  de la t r ib u "  es el desafío  que  no se im pon e  por 
ley, s ino  por la v o lu n ta d  y  la acc ión  c o n ju n ta  de g ob ie rn os, tra b a jad o re s  y  
re fe ren te s  sociales. Es en este cam po  d onde  aparece con c la rida d  el lug a r 
del tra b a ja d o r socia l. La v is ib iliz a c ió n  y  va lo ra c ió n  de las respuestas c o m u 
n ita ria s , aún en su d e b ilid a d  y  p reca riedad, la re c o n s titu c ió n  y  fo r ta le c i
m ie n to  de los sistem as fa m ilia r-c o m u n ita r io s , así com o  la m ed ia c ió n  e n tre  
las o fic in a s  p úb licas  y  “ lo que re a lm en te  sucede", p e rm ite n  a b r ir  cam inos 
para la p ro te cc ió n  e fe c tiva  de derechos. En el cam po que nos ocupa , a m p li
f ic a r  la voz de n iños  y  n iñas, pon e r en v a lo r e stra teg ias  y  respuestas c o m u 
n ita ria s  a su s itu a c ió n , v in c u la rla s  con p rog ram as p ú b lico s  y  enm arcarlas  
a d e cu adam en te  en los in s t itu to s  legales, es un “ tra b a jo  soc ia l" para el que 
se necesitan  destrezas y  hab ilid ade s  específicas.

16. Para ser más precisos: la ob ten c ió n  del DNI, un trá m ite  senc illo  para las clases medias, se 
co n v ie rte  en una verdadera odisea para personas y  fa m ilia s  que conviven con el incend io  o 
la inundación  de sus casillas, las m udanzas crón icas o la im p o s ib ilid a d  de te n e r d ocum en

ta c ió n  a resguardo. Cuando el trá m ite  no pudo ser realizado, in s titu c io n e s  com o la escuela 
hacen responsables a las “ madres descuidadas" (B e rto lo tto , 2014).
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Comentarios finales

"Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí" (m ic ro rre la to  de 
A u g u s to  M o n te rro so ). N uestras p rác ticas  socia les e in s titu c io n a le s  tien en  
en su ADN la h is to ria  que  las precede. En num erosas in ic ia tiv a s  c o m u n ita 
rias se e n cue n tran  rastros de a que llo s  in s t itu to s  de p rin c ip io s  de s ig lo . En 
un n ú m e ro  re leva n te  de o fic in a s  y  p rog ram as púb licos, investid os  h o y  de 
un len gua je  de derechos, n iños  y  n iñas son in te rn a d o s  o lib rad os  a su sue rte  
com o  en el v ie jo  p a tro n a to , con reproches m u tu o s  acerca de q u ié n  debe 
hacerse cargo. En la im p le m e n ta c ió n  de la nueva ley de n iñez se e n fre n ta n  
lóg icas y  prác ticas , lo que inc lu ye  la a c tu a c ió n  de un Poder Ju d ic ia l im p re g 
nado  de v ie jas  concepciones. En los hechos, las tra n s fo rm a c io n e s  se hacen 
esperar. Hemos d espe rta do  a una nueva ley y  a nuevas reglas de ju e g o , pero 
el dinosaurio todavía está allí.

En la ca lle  y  los m edios de co m u n ica c ió n , las reacc iones y  o p in ion es  
no son d ife re n te s : conm overse  fre n te  a los n iños  pobres, asustarse fre n te  a 
los ado lescen tes con g o rr ita , cu lp a r a los padres, re c lam ar la a do p c ión  en 
masa o la e s te riliza c ió n  de las m ujeres son m oneda  co rr ie n te . La b a ta lla , 
resu lta  e v id en te , es c u ltu ra l. P atric ia  Jorge co m e n ta  en la e n tre v is ta : “ Hoy 
seguís escuchando  a a lg u n o s  que d icen 'qu e  vue lva  la c o lim b a ' o 'que  los 
enc ie rren  en un co leg io '. Todo esto que atrasa 30 años no se fu e "  (Foglia y  
de Paula, 2015). Los d in o sa u rio s  h a b ita n  la c u ltu ra . Las reglas no escritas del 
tu te la je  tod av ía  están allí.

Pero hem os a p re n d id o  a sa lir de estos lab e rin to s . El Estado, a través de 
p o lítica s  y  p rog ram as púb licos, puede - y  d e b e - a sum ir la fo rm a c ió n  p e rm a 
n en te  de sus e fecto res, no  com o  tra n sm is ión  de verdades reveladas, s ino  
com o  c o n s tru cc ió n  co le c tiva  de saberes. O rgan izac iones y  redes sociales, 
así com o  tra ba jad o res  del cam p o  de la n iñez  y  la ado lescencia , ta m b ié n  han 
a po stado  y  c o n tin ú a n  a po sta nd o  a la fo rm a c ió n  y  el in te rc a m b io  de expe
riencias. Las nuevas un ive rs idades son, en esta m a te ria , un a c to r re levante , 
p o r su capac idad  de a b r ir  espacios novedosos de e s tu d io  e in te rcam b io .

Pero esta fo rm a c ió n  y  estos in te rca m b io s  serán in su fic ie n te s  si 
el Estado reduce sus fu n c io n e s  a vigilar y castigar. Para que  la presencia 
e s ta ta l tra n s fo rm e  realidades, g o b e rna n tes  y  tra b a jad o re s  p úb lico s  deben 
ser capaces de m e d ia r e n tre  lo in s t itu id o  y  el hecho  socia l, e n te n d id o  com o

lo que  realmente sucede. En el cam po  que nos ocupa , para tra n s fo rm a r las 
pa labras que se dec lam an  en un e n tra m a d o  e ficaz  de acc iones esta ta les 
y  sociales, debe superarse la lóg ica  del re p a rto  de culpas. Las respuestas 
c o m u n ita ria s  a p o rta n  v ín cu lo s  y  filia c io n e s  que co la bo ra n  con la id e n tid a d  
y  los p roye cto s  de n iños, n iñas  y  adolescentes, pero  para co m p re n d e r esta 
d in á m ica  debe conocerse y  reconocerse su n a tu ra le za , sin que  las in s t i tu 
c iones púb licas  se co n v ie rta n  en fisca les del c u m p lim ie n to  de la ley, ta l 
com o  se in te rp re ta  de trás  de los e sc rito rios . Este es el cam po  d onde  los 
tra ba jad o res  socia les pueden hacer la d ife re n c ia .

En este escenario , el in s t itu to  de la ad o p c ió n  ta m b ié n  tiene , s ig u ien do  
la m e tá fo ra  de M o n te rro so , dinosaurios que siguen allí. S urg ido  com o  un 
in s t itu to  que conceb ía  a los n iñ o s  com o  p a tr im o n io  fa m ilia r, está tra n s i
ta n d o  un ca m in o  legal hacia el re c o n o c im ie n to  de los n iños  com o  su je tos  
de derecho , espec ia lm en te  en lo re fe r id o  a su id e n tid a d  de o rige n . Sin 
e m bargo, se rv ic ios loca les y  estrados ju d ic ia le s  han in te rp re ta d o , en n u m e 
rosas ocasiones, que fa m ilia s  gua rdad oras  o casas de a b rig o  que  los a lo ja ron  
deben “ desapegarse" de los v ín cu lo s  con n iños  en s itu a c ió n  de a d o p ta b ilid a d , 
d e fin ie n d o  este apego  com o  un p rob lem a “ s ico ló g ic o " de los a du lto s . A brirse  
a las m ú ltip le s  re lac iones que  un n iñ o  o una n iña  co n s tru ye  d u ra n te  su paso 
por estos á m b ito s  de p ro te cc ió n , reconoce rlas  y  darles lugar, despejaría 
dudas, m iedos e inseguridades, ta n to  de estos re fe ren te s  a fe c tivo s  com o  de 
los a do p tan tes . Desde un e n fo q u e  p a tr im o n ia lis ta , d onde  el n iñ o  o la n iña  
es p rop iedad  de los adu ltos , las m ú ltip le s  re fe renc ias  a fe c tiva s  pueden ser 
una am enaza. Desde un e n fo q u e  de derechos, las re fe renc ias  a fe c tiva s  no 
c o m p ite n  en tre  sí. Pero ese proceso de a ce p ta c ió n  y  re c o n o c im ie n to  de los 
v ín cu lo s  que e n tab la n  n iñ o s  y  n iñas a lo la rgo  de su v ida  es responsab ilidad  
del Estado y  sus traba jadores . Del m ism o  m odo, la b ien ven id a  a nuevos re fe 
rentes a través del in s t itu to  de a dopc ión  fo rm a  pa rte  de un tra b a jo  in tenso , 
específico  y  m u y  pa c ien te  por p a rte  de e fe c to re s  p ú b lico s  d ispuestos  a 
a su m ir las re lac iones socia les co m o  el cam p o  d onde  in te rv e n ir  y  m ediar.

Estas tens ion es  que  hem os p resentado , com o  ta n ta s  o tras, recorren 
la tram a  de nuestras re lac iones sociales. Esta tra m a  d e fine  un cam po  espe
c ífico  de a c tu a c ió n  p o lítica , socia l y  p ro fe s io n a l. Si se acuerda con este 
e n foq ue , los tra ba ja d o re s  socia les deberán a d q u ir ir  destrezas que van 
m uch o  más a llá  de un adecuado  m ane jo  de in s tru m e n to s  técn icos.
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El presente  a rtíc u lo  se cen tra  en los cu idad os  c o m u n ita r io s  y  en a lgu nas  de 
las p rinc ip a le s  ca rac te rís ticas  de las o rga n izac ione s  y  m ujeres que los llevan 
ade lan te . En p rim e r lugar, el a rtíc u lo  id e n tif ic a  ca rac te rís ticas  sa lien te s  y  
re cu rren tes  de las o rg a n iza c io nes  c o m u n ita ria s  -a lg u n a s  de ellas deven idas 
en ja rd in e s  c o m u n ita r io s - ,1 que  llevan a de la n te  a te n c ió n  y  cu idados. Com o 
se verá  más ade lan te , al igua l que o tras  o rga n iza c io nes  c o m u n ita ria s , los 
ja rd in e s  y  o rg a n iza c io nes  estud iadas tien en  una fu e r te  insc rip c ió n  te r r i to 
ria l y  su s u rg im ie n to  puede re lac ionarse  con el d e te r io ro  de las co n d ic ion e s  
m a te ria les  de la p ob lac ión , sean im pulsados p o r la acc ión  e sta ta l o por 
in ic ia tiv a  de la m ism a pob la c ión  (B a ra ttin i, 2010) y, en p a rticu la r, p o r las 
m ujeres del ba rr io . Así, el a rtíc u lo  revisa a lg u no s  fa c to re s  e xp lica tivo s  que 
p e rm ite n  dar cue n ta  de la em ergenc ia  de estas o rgan izac iones, ta les  com o 
la d iv is ió n  sexual del tra b a jo , las dem andas de cu id ad o  de las fa m ilia s , la 
fa lta  de in fra e s tru c tu ra  de cu id a d o  y  la inc idenc ia  de la p o lít ica  p úb lica  en 
el espacio c o m u n ita r io . De m odo  que el espacio c o m u n ita r io  - in s c r ip to  en 
el t e r r i t o r io -  adq u ie re  nuevos lím ites, fro n te ra s  y  d in á m ica s  p a rticu la re s  en 
las que  p a rtic ip a n  d is t in to s  acto res : las m u jeres -e n  ca lidad  de re feren tes, 
educadoras, cu id a d o ra s -, el Estado y  sus burocracias, las fa m ilia s , e n tre  
o tro s  acto res  barria les.

En segundo  té rm in o , el a rtíc u lo  m e nc iona  a lg uno s  tip o s  de program as, 
p o lítica s  y  n o rm a tiva s  que han te n id o  a lguna  inc iden c ia  más o m enos 
d irec ta  en la tra n s fe re n c ia  de recursos a los ja rd in e s  c o m u n ita r io s : asis
tenc ia  a lim e n ta ria , subsid ios, ca p ac itac ió n  a las educadoras o cu idadoras, 
con la f in a lid a d  de g ra fic a r c ie r to  e n tra m a d o  p o lít ic o  n o rm a tiv o  en el cua l 
se d esarro llan  las p rác ticas  c o tid ia n a s  de las m u jeres cu idadoras . En este 
sen tido , las o rgan iza c io n e s  c o m u n ita r ia s  y  los ja rd in e s  p roveedores de

1. Se u tiliz a  en el té rm in o  genérico  organ izac iones co m u n ita rias  dedicadas al cu idado y 
ja rd ines  co m u n ita rio s  para a lu d ir a guarderías, ja rd in e s  m aterna les y  ja rd ines  de in fan tes  
com un ita rios .

cu id a d o  y  a te n c ió n  son lugares en los cuales estos p rog ram as y  p o lítica s  se 
co n c re ta n  en el n ive l loca l y, además, un espacio para observar las p rác ticas  
de m e d ia c ión  de las m u jeres que  ocupan  un lug a r ce n tra l para el e n ra iza - 
m ie n to  de la p o lít ica  en los te rr ito r io s .

A  p a r t ir  de este aspecto, en te rce r lugar, se observará  que  los ja rd in e s  
no son una o rga n iza c ió n  n eu tra  que  obedece a ser una s im p le  respuesta a 
las dem andas socia les o a los p rog ram as y  n o rm a tiva s  que bajan al te r r i
to r io . Por el c o n tra r io , tie n e n  una m e to d o lo g ía  de tra b a jo  sus ten tada  en las 
pos ic iones ide o lóg icas  que  asum en sus coo rd ina do ra s, re fe ren te s  y  p r in c i
pales in te g ra n te s  (cu idadoras, educadoras), que  m edian  e n tre  el Estado y  
las p ob lac iones  que a tie nd e n , e n tre  lo p ú b lico  y  lo p rivado , e n tre  las o rg a 
n izac iones y  las fa m ilia s , c u m p lie n d o  fu n c io n e s  im p o rta n te s  y  a lta m e n te  
inv is ib ilizada s. El a rtíc u lo  destaca cóm o  las m u jeres cu id an  en los m árgenes 
del Estado,2 desa rro llan do  una ta rea  que es a lta m e n te  in v is ib iliza da . En 
este espacio c o m u n ita r io  p a rt ic u la r se puede observar el g ran im p u lso  que 
ha te n id o  la su b je tiv id a d  fe m e n in a  d ispuesta  al cu id ado , y  en esta cons
tru c c ió n  las re lac iones de género  desem peñan un lug a r ce n tra l y  exc lus ivo .

Cabe destacar que  se p resentan  en esta in ve s tig ac ió n  a lg u n o s  de 
los ha lla zgos  em p íricos  p ro ve n ie n te s  de e n tre v is ta s  en p ro fu n d id a d  e fe c 
tuada s  a m u jeres cu id ad o ras  y  a las coo rd ina do ra s  de las o rga n izac ione s  
de la sociedad c iv il rea lizadas d u ra n te  los años 201 0-20 14 . La selecc ión  de 
los casos ha s ido  in te n c io n a l, se buscó m a n te n e r la h e te ro g e n e id ad  de la 
m uestra  según el t ip o  de o rga n iza c ió n . Se e fe c tu a ro n  e n tre v is ta s  en v illa s  
y  ba rr ios  p e rifé ric o s  y  del sur de la C iudad  de Buenos A ires  (CABA), y  en

2. S igu iendo a Das y  Poole (2008), u til iz o  el té rm in o  márgenes com o s itios que no son m era
m ente te rrito r ia le s , son ta m b ié n  s itios de prácticas en los que la ley, la norm a y  la po lítica  
son rede fin idas co ns tan tem en te  a través de otras fo rm as de regu lac ión  que emanan de las 
necesidades ap rem ian tes de las poblaciones, con el f in  de asegurar la superv ivencia  o la 
búsqueda de ju s tic ia  en la v ida d iaria.
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loca lidades del c o n u rb a n o : La M a tanza , Q uilm es, Lomas de Zam ora, José C. 
Paz. En a lg u n o s  casos se p resentan  d a tos  nac iona les  por ser cons ide rados de 
im p o rta n c ia , com o  es el caso de a lg unos  p rog ra m as socia les y  leyes n a c io 
nales que tien en  im p a c to  te r r i to r ia l.3

Los rasgos distintivos de las organizaciones 
y los cuidados comunitarios4

Las o rga n izac iones  c o m u n ita r ia s  no se p resentan  com o  un g ru p o  
h om o géne o . Por el c o n tra r io , c o n fo rm a n  un m apa h e te rogén eo , con 
d iversos perfiles, a dscripc iones in s titu c io n a le s  e id e n tita r ia s  fu e rte m e n te  
a rra igadas al te r r i to r io :  re lig iosos, dep en d ie n tes  de o rga n iza c ione s  de la 
sociedad c iv il, a u to  ges tion ados  p o r m ujeres re fe ren te s  de barrios, d ep en 
d ie n tes  de o rg a n iza c io ne s  de tra b a ja d o re s  in fo rm a les , m o v im ie n to s  sociales 
(de coope ra tiva s, de desocupados, de inq u ilin os ), e n tre  o tros. En conse
cuencia , el fe n ó m e n o  de la em ergenc ia  de este nuevo  t ip o  de o rgan iza c ió n  
socia l c o m u n ita r ia  no puede ser asociado a una g es tión  de g o b ie rn o  p a r t i
cu la r o a un g ru p o  p o lít ic o  o re lig io so  específico  (Z ibecch i, 2013; Ie ru llo , 
2013).

Existen a lgunas ca rac te rís ticas  c o m p a rtid a s  por las o rga n izac io nes  
c o m u n ita ria s : en genera l p resentan  un núc leo  re d u c id o  de m iem bros  o rg a 
n izadores, una e s tru c tu ra  in te rn a  s im ple , un á m b ito  de acc ión  e m in e n te 
m e n te  loca l y  una o r ie n ta c ió n  a p rob lem as  con c re to s  de la com u n id ad . 
O tras ca rac te rís ticas  p a rticu la re s  se v in c u la n  con las fu e n te s  de f in a n c ia -  
m ie n to : dependen  en buena m edida  de recursos que  o b tie n e n  de fu e n te s  
estata les, reciben p rog ram as de cap a c ita c ió n , obras de in fra e s tru c tu ra , 
m ic ro -p ro ye c to s  p ro d u c tiv o s  y  o tra s  in ic ia tiv a s  de agencias g u b e rn a m e n 
ta les e in s titu c io n e s , com o  la Iglesia C a tó lica  o fu n d a c io n e s  (Forn i, 2002). 
A  g randes rasgos, puede decirse que los ja rd in e s  y  o rg a n iza c io ne s  c o m u 
n ita ria s  responden en gran m edida  a esta ca ra c te riza c ió n . No o bs ta n te , es 
necesario  e n te n d e r o tras  cua lida de s  que  hacen que estas o rga n izac ione s  
c o m u n ita ria s  cobren  p a rtic u la rid a d e s  propias.

El n ive l e d u ca tivo  in ic ia l aparece com o  una sue rte  de “espejo" en

3. A n teceden tes de este tra b a jo  pueden consultarse en Z ibecchi (2014 y  2015).
4. Se sigue en este apa rtado  de m anera resum ida parte  de lo desarro llado  en Z ibecchi (2015).

el cua l los ja rd in e s  in te n ta n  parecerse y, a su vez, d ife re nc ia rse . De m odo  
que la e sp ec ific idad  de estas o rga n iza c io ne s  -q u e  las d ife re n c ia  de otras, 
por e je m p lo , de los com edores c o m u n ita r io s -  se exp lica  p o rq ue  el sistem a 
e d u ca tivo  in ic ia l se presenta  s iem pre  com o  m o de lo  a seguir, de a llí que se 
in te n te n  a d o p ta r sus fo rm a s  y  ca rac te rís ticas  o rga n iza tiva s . No obs tan te , 
se u tiliz a  la m e tá fo ra  del “espejo" en ta n to  el á m b ito  e d u ca tivo  fo rm a l 
c o n s titu ye  un re fe re n te  del cua l d ife re nc ia rse , c o n s tru ir  un d iscurso  p rop io  
y  lleva r ad e lan te  c ie rtas  e stra teg ias  de d is tin c ió n . C om o destaca Redondo 
(2012), los ja rd in e s  c o m u n ita rio s , a través de su p rop ia  e xp erien c ia , cons
tru ye ro n  un d iscurso  e d u ca tivo  p ro p io  y  con d ife re n c ia s  de acuerdo  a sus 
insc ripc ion es  in s titu c io n a le s  o sociales, sobre to d o  p o lítica s  o re lig iosas.

O tra ca rac te rís tica  de los ja rd in e s  c o m u n ita r io s  radica  en su o rig e n : 
no s iem pre  em erg ie ro n  com o  un espacio de cu idad o . Por el c o n tra r io , sus 
com ienzos m uchas veces se re m o n ta n  a o tra  f in a lid a d  y, an te  la dem anda 
c re c ie n te  de cu id ad o  y  el im p u lso  de sus re fe ren te s  m ujeres y  cu idadoras, 
se fu e ro n  tra n s fo rm a n d o  en ja rd in e s  c o m u n ita rio s , de a llí que se pueda 
h ab la r de una re c o n fig u ra c ió n  del espacio c o m u n ita r io . Un caso típ ic o  de 
re co n fig u ra c ió n  es la que  se ha p ro d u c id o  en los com edores c o m u n ita r io s  o 
cen tros  que b rind a b a n  el se rv ic io  de “copa de leche". Según Ie ru llo  (2013), 
las a c tiv id a d e s  inco rp o rad as  que e stu v ie ro n  o rie n ta d a s  al cu id a d o  in fa n t il 
tu v ie ro n  d iversos e fe c to s  en las m ism as o rg an iza c io ne s : la a m p lia c ió n  de 
la o fe rta  d ir ig id a  hacia  n iños  y  n iñas  con el o b je tiv o  de b rin d a r nuevas 
p restac iones; la p o s ib ilid a d  de e x te n d e r el t ie m p o  de p erm an enc ia  de los 
m ism os en la o rg a n iz a c ió n ; el d esp la zam ie n to  respecto  de la ce n tra lid a d  
que a d q u ir ió  la a lim e n ta c ió n  en su o rige n  hacia  la re levancia  que p os te 
r io rm e n te  adq u ie ren  las p rác ticas  de cu id ad o  in fa n t i l ;  la re d e fin ic ió n  de la 
id e n tid a d  de estas o rga n izac iones  socia les ded icadas al cu idado .

C om o ya se a n tic ip ó , un rasgo d is t in t iv o  es la casi exc lus iva  presencia 
fe m e n in a . Si b ien  el espacio c o m u n ita r io  se e n cu e n tra  fe m in iz a d o  (B o tta ro , 
2010), es c ie r to  que en m uchas o rga n izac iones  los cargos de dec is ión  y  
con d u cc ió n  se e n cu e n tra n  m ascu lin izados. Por el c o n tra r io , en el caso de los 
ja rd in e s  c o m u n ita r io s  se observa una presencia -ca s i e x c lu s iv a - de m ujeres 
en d iversos cargos, inc lu s ive  en los de d ec is ión : re feren tes , coo rd inado ras, 
d irec to ras .5 Sobre este tem a  vo lve rem os  a c o n tin u a c ió n , en la m ed ida  que

5. La a lta  presencia fe m en ina  ta m b ié n  se observa en el caso de los com edores com un ita rios . 
Según los da tos relevados por Ie ru llo  (2013) -e n  base a reg is tros de los estud ios llevados 
a cabo por los equ ipos de los proyectos UBACyT S753 y  S805 d ir ig id o s  por la profesora



la em ergenc ia  de ja rd in e s  no puede com prenderse  sin cons ide ra r el a cc iona r 
de m uchas m ujeres que  genera ron , im p u lsa ron  y  sos tuv ie ron  estos espacios 
a través del tra b a jo  de cu id ado .

A ho ra  b ien, ¿cóm o puede e xp lica rse  esta p e rs is te n te  fe m in iz a c ió n  de 
los espacios c o m u n ita r io s  ded icados al cu id ad o?  La pers is tencia  de la d iv i
s ión  sexual del tra b a jo  y  de este reo tipo s  en to rn o  al cu id ad o  com o  respon 
sab ilid a d  exc lus iva  fe m e n in a  en d iversos á m b ito s  -e n  el m ercado  labora l, 
en la fa m ilia , en la p o lít ica  p úb lica  a s is te n c ia l-  co labo ra  en la fe m in iz a c ió n  
del á m b ito  c o m u n ita r io  en dos sen tidos. Por un lado, h is tó rica m e n te , las 
m u jeres desem peñaron  un papel p ro ta g ó n ic o  -c a s i e x c lu s iv o - en las e stra 
teg ias  fa m ilia re s  de sob re v ive nc ia  en el n ive l c o m u n ita r io , y  este tra b a jo  
no  re m u ne ra do  ha s ido  lo que ha a bsorb id o , en parte , los costos sociales 
del a jus te  y  las re fo rm a s  e s tru c tu ra les . Fueron las m ujeres de b a rr ios  y  
a se n ta m ie n tos  las que se h ic ie ro n  cargo  del so s te n im ie n to  de o llas  p o p u 
lares. No con ta b a n , por lo genera l, con e xperienc ia  de m ilita n c ia  p o lít ica  
o c o m u n ita r ia . Se tra ta b a  de m adres con im p o rta n te s  responsab ilidades 
re p ro d u c tiva s  y  ba jo  n ive l de in s tru c c ió n  (Forn i, 2002). Este a lto  n ive l de 
fe m in iz a c ió n  de las o rg a n iza do ra s  se observa ta m b ié n  en c ie rtas  p a rt ic u la 
ridades recursivas: los ja rd in e s  c o m u n ita r io s  va lo ra n  a personas con c ie rtas  
ca rac te rís ticas  (“ m u jeres m adres", “ m u jeres que conocen  los p rob lem as del 
b a rr io " , “vec inas", “ pac ien tes"), y  las m u jeres reúnen estas cua lida des  y  
adem ás tie n e n  una fu e r te  d isp os ic ión  a p a rt ic ip a r en estas o rga n iza c io ne s  
p o rq u e  “ les queda cerca", “e llas son del b a rr io " , “ no gastan en v iá tico s ", “ son 
conoc idas  en la zo n a " (Z ibecch i, 2014  y  2015).

O tro  rasgo sob re sa lien te  es que esta m o d a lida d  de cu id a d o  c o m u n i
ta r io  surge com o  respuesta a los d é fic its  de se rv ic ios y  de in fra e s tru c tu ra  en 
la p rov is ión  por p a rte  del Estado, y  a las dem andas de cu id a d o  de las fa m i
lias. A  grandes rasgos, puede a firm arse  que exis te  una lim ita d a  co b e rtu ra  de 
los e s ta b le c im ie n to s  escolares de d ob le  jo rn a d a  y  la presencia de la gestión  
p rivada  en este t ip o  de o fe r ta  es n o to r ia m e n te  m a yo r a la p úb lica . Por o tra  
parte , exis te  d é f ic it  de una o fe rta  edu ca tiva  esta ta l para n iños  y  n iñas más 
pequeños (en p a rt ic u la r de 0 a 4 años), lo  cua l a fe c ta  fu e rte m e n te  el acceso 
a serv ic ios  de cu id ad o  a las fa m ilia s  más desaventa jadas e co nó m ica m e n te  
y  genera sobrecarga el tra b a jo  de las m ujeres pobres (R odríguez Enríquez y  
Pautassi, 2014). A  estas d ife re nc ia s  v in cu la d a s  a la pos ic ión  en la e s tru c tu ra  
socia l, en países com o  la A rg e n tin a  debe sum arse el peso d ife re n c ia l que 
representan  los c o n te x to s  te r r ito r ia le s : según ju r is d ic c io n e s  p rov inc ia les , 
zonas ru ra les o urbanas, o luga r de res idencia  en el in te r io r  de una c iud ad
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d e te rm ina da , p rec isam en te  p or la segregación  y  des igua l d is tr ib u c ió n  de 
serv ic ios básicos y  se rv ic ios  de cu id a d o  (Esquivel, 2012).

C om o puede observarse, ta m b ié n  lo te r r i to r ia l ocupa un lug a r cen tra l 
a la hora  de e xp lica r esta d is tr ib u c ió n  soc ia l del cu idad o , al m ism o  tie m p o  
que im pacta  de m anera  su s ta n tiva  en las fo rm a s  en que  las fa m ilia s  p a r t i
c ipan  en las re lac iones de cu id ado . Las dem andas de cu id ad o  por p a rte  de 
estas fa m ilia s  de m enores recursos y  segregadas a c ie rto s  te r r ito r io s  cons
t itu y e n  un fa c to r  d e te rm in a n te  para el d esa rro llo  de los ja rd in e s  c o m u n i
ta rios . En estos co n tex to s , se puede  observar cóm o  las m u jeres re fe ren te s  y  
cu id ad o ras  a través de sus p rác ticas  co tid ia n a s  dan fo rm a  a la d is tr ib u c ió n  
socia l del cu idad o , tem a  que  será re to m a do  más ade lan te .

Los cuidados comunitarios y el entramado  
político institucional

Con el co rre r de los años, m u chos  ja rd in e s  y  o rg a n iza c io nes  c o m u 
n ita ria s  han lo g rado  re c o n o c im ie n to  o fic ia l a través de diversos m edios. 
De acuerdo  a los te s tim o n io s  ana lizados y  los casos observados, ex is tie ron  
tres m o m e n to s  clave de los ú lt im o s  años que  p e rm itie ro n  este proceso de 
m a yo r re c o n o c im ie n to  y  n ive l de in s titu c io n a lid a d : el p rim e ro  fu e  en 2005  
cua ndo  se sanciona  la Ley 26.061 de P ro tecc ión  In te g ra l de los Derechos 
de las Niñas, N iños y  A do le scen tes  que d io  un nuevo  m arco  a estas o rg a n i
zac ione s;6 el seg undo  fu e  en 2 006  cua nd o  se aprueba  la Ley de Educación 
N ac iona l que reconoce  que  el s istem a e d u ca tivo  se e n cue n tra  in te g ra d o  
ta n to  po r se rv ic ios  de ges tión  e sta ta l y  p rivada , com o  de ges tión  co o pe ra 
tiva  y  soc ia l; el te rce ro  se p rod u ce  a p a rt ir  del año  2009 con la A s ignac ión  
U niversa l po r H ijo  para la P ro tecc ión  Socia l (AUH). Tal in ic ia tiv a  p o lít ica  d io  
un nuevo  im pu lso  para que las d iversas o rg a n iza c io ne s  pud ie ra n  t ra m ita r  la 
Clave Única de E s ta b le c im ien tos  (CUE)7 para pod er a c re d ita r que  los n iños

6. A  p a rt ir  de las d irec trices de la Ley 26.061 se com ienza a im p le m e n ta r una serie de 
program as, entre  los cuales se destacan el Plan N acional para Prim era In fanc ia  “ Creciendo 
Jun tos" y  el Programa N acional de Desarro llo  In fa n til “ P rim eros Años".

7. El CUE es un núm ero que id e n tif ica  a cada una de las escuelas de la A rg en tin a . A lgunos
ja rd ines  co m u n ita rio s  ya lo han log rado  y  los n iños que a llí asisten pueden a cre d ita r la
asistencia escolar de la m isma fo rm a  que si asistieran a un ja rd ín  p úb lico  de gestión estata l. 
No obstan te , no todas las organ izac iones lo han logrado, por lo que esta acred itac ión  es 
un m o tivo  de lucha.

que a llí asisten cu m p len  con la c o n d ic io n a lid a d  edu ca tiva  que exige  la AUH.
Por o tra  parte , exis te  una gran c a n tid a d  de p rog ram as socia les que 

ta m b ié n  han in c id id o  en el s u rg im ie n to  de nuevos espacios de cu id ad o . A  
co n tin u a c ió n , se m enc ion an  a lgu no s  tip o s  de p rog ram as que han te n id o  
a lguna  inc id e n c ia  más o m enos d ire c ta  en la tra n s fe re n c ia  de recursos a 
los ja rd in e s  c o m u n ita rio s , e x ig ie n d o  la p a rtic ip a c ió n  en el espacio c o m u n i
ta r io  a las m u jeres ba jo  la m o da lida d  de co n tra p re s ta c ió n , o tra n s fir ie n d o  
asis tencia  a lim e n ta ria , subs id ios y  ca p a c ita c ió n  a las educado ras  o c u id a d o - 
ras.8 O tro  g ru p o  de p rog ram as están d es tina do s  a tod as  las o rga n iza c ione s  
socia les y  tie n e n  com o  o b je tiv o  asesorarlas en los aspectos legales y  de 
gestión .

Los p rog ram as de em p leo  t ra n s ito r io  tu v ie ro n  la p a r t ic u la r id a d  de 
b rin d a r una ayuda re m u n e ra tiva  m ensua l a ca m b io  de que  las personas 
desocupadas rea liza ran  a c tiv id a de s  en la com u n id ad . Por e jem p lo , el 
p rog ram a Serv ic ios C o m u n ita rio s  (I, II y  III), im p le m e n ta d o  a m ediados 
de la década del 90, buscaba b r in d a r o cu pa c ión  tra n s ito r ia  a tra ba jad o res  
desocupados, a través de la rea liza c ió n  de p roye cto s  que  p rop o rc io n a ran  
serv ic ios de u tilid a d  p úb lica  y  socia l de la co m u n id a d . Debían aprobarse 
p roye cto s  con un cupo  m ín im o  del 9 0 %  de m ujeres, p re fe re n te m e n te  je fa s  
de hogar, a través de in ic ia tiv a s  de o rga n ism o s g ub e rn a m e n ta le s  y  o rg a 
n izaciones de la sociedad c iv il. La c o n tra p re s ta c ió n  consis tía  p rec isam en te  
en la rea lizac ión  de a c tiv ida de s  en la c o m u n id a d : a te nc ió n  y  apo yo  a o rg a 
n izaciones c o m u n ita ria s  de d ive rso  t ip o  (guarderías, com edores), huertas, 
cam pañas de d ifu s ió n  y  p revenc ión , e tcé te ra .

A  p a rt ir  del año  2002, com ienzan  a im p lem e n ta rse  los p rog ram as de 
tra ns fe ren c ia  co n d ic ion a d a  de ingresos (PTC) cuyo  caso más e m b le m á tico  
ha s ido  el Plan Jefes y  Jefas de H ogar que  tu v o  un c o m p o n e n te  de a c t iv i
dades c o m u n ita ria s  - a l  igua l que  los p rog ram as de e m p leo  t ra n s ito r io  que 
lo p re c e d ie ro n - y, si b ien  no tu v o  un cup o  para m ujeres, e n tre  sus fila s  de 
“ b e n e fic ia rio s " re u n ió  a un a lto  p o rce n ta je  de m ujeres. C ie rtos  p rogram as 
sociales, p rog ram as de e m p leo  t ra n s ito r io  y  PTC han re p ro d u c id o  la lóg ica 
de segregación  genérica , al a d ju d ic a r co n d ic io n a lid a d e s  y  co n tra p re s -

8. De hecho, deb ido  a la gran can tidad  de líneas de tra b a jo  en el m arco de los program as de 
n ivel naciona l, p rov inc ia l o local, resulta im posib le  establecer con c la ridad  estos programas. 
En varias en trev is tas las coord inadoras de los ja rd ines  denom inan de la m isma m anera a 
los program as, o bien dicen “de Nación recib im os X can tidad  de d inero, de prov inc ia  X y  el 
m u n ic ip io  nos ayuda con X", sin id e n tif ic a r c la ram ente  el nom bre del program a, pero sí la 
transfe renc ia  y  la ó rb ita  de dónde proviene.
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tac io ne s  específicas para las m u jeres que los c ircun scribe n  a activ ida de s  
re p ro d u c tiva s  y  v in cu la d a s  al c u id a d o .9 Así, m uchas m ujeres lleg a ron  a las 
o rga n izac io nes  a través de un PTC y  es a qu í donde  radica  la re levancia  
de con s id e ra r cóm o  estos p rog ram as y  o tro s  d isp os itivo s  -p o r  caso, la 
A U H - e s tru c tu ra n  re lac iones de género. C om o destaca A n n  O r lo f f  (1999), 
los supuestos ide o lóg ico s  y  cu ltu ra le s  in s titu c io n a liz a d o s  en los p rogram as 
esta ta les  c o n fig u ra n  las re lac iones de género.

O tro  p rog ra m a  que fo rm a  p a rte  del e n tra m a d o  p o lí t ic o  in s t itu c io n a l 
en el cua l se desarro lla  la lab o r c o tid ia n a  de cu id ad os  -e n  el n ive l p ro v in c ia l
es U n idad  de D esarro llo  In fa n t il (UDI) d ep e n d ie n te  del M in is te r io  de Desa
rro llo  H um a no  de la P rov inc ia  de Buenos A ires : si b ien  los p rin c ip a le s  d e s ti
n a ta r io s  son los com edores c o m u n ita rio s , ta m b ié n  se e n cu e n tra n  inc lu id o s  
los ja rd in e s  c o m u n ita rio s , d on de  el p rog ra m a  asiste a n iños  y  n iñas  de 0 a 
5 años, o fre c ie n d o  serv ic ios  de desayuno, a lm ue rzo  y  m erienda . A l m ism o 
tie m p o , se rea lizan  tareas de e s tim u la c ió n  a través de a c tiv id a d e s  lúdicas, 
de recreac ión , d ep o rtiva s , c u ltu ra le s  y  o tras, a cargo  de “ m am ás cu id ado ras" 
capac itadas o docentes. Por su parte , en a lg unos  á m b ito s  loca les -c o m o  es 
el caso de C A B A - se e n cu e n tra n  los C en tros de Prim era  In fa nc ia  creados 
en 2009  ba jo  la ó rb ita  del M in is te r io  de D esarro llo  Socia l del G o b ie rn o  de 
la C iudad. A  través de esta m edida, se asocian a recursos esta ta les  e s tab le 
c im ie n to s  antes  ges tionad os  por o rga n izac iones  c o m u n ita r ia s  (M in is te r io  
Tute lar, 2011; Faur, 2014).

F ina lm ente , los p rog ram as a lim e n ta r io s  ta m b ié n  fo rm a n  pa rte  de este 
e n tra m a d o  p o lít ic o  in s t itu c io n a l en el cua l se desarro lla  el a cc iona r de las 
m ujeres y  han in c id id o  en la re c o n fig u ra c ió n  de v ie jo s  com edores com o 
espacios que p roveen p res tac iones de cu id a d o  más in te g ra l. M u ch os  de ellos 
se han im p le m e n ta d o  a p a r t ir  del año  2002, cua ndo  se crea el P rogram a 
N ac iona l de S egu ridad  A lim e n ta r ia  “ El H am bre Más U rg e n te " que  -e n tre  
sus líneas de a c c ió n -  se p ropo ne  e fe c tu a r un abo rd a je  c o m u n ita r io  que 
im pu lsa  el desa rro llo  de o rg a n iza c io ne s  que  b rin d a n  serv ic ios a lim en ta rio s . 
En este sen tido , es destacab le  que los se rv ic ios  a lim e n ta r io s  (desayunos, 
a lm uerzos, m eriendas y  re fue rzos  a lim e n ta rio s ) ocupan  un lug a r cen tra l

9. En líneas generales, puede destacarse cóm o las po líticas foca lizadas im p lem en tadas a p a rtir  
de los años noventa  han dado un nuevo sen tido  a la p a rtic ip a c ió n  de las m ujeres en el 
te r r ito r io ,  ub icándo las ta m b ié n  com o actoras de lo loca l: m ediadoras de program as sociales 
que debían im p lem entarse  en el barrio , m ilita n te s  sociales, receptoras que debían cu m p lir 
con las cond ic iona lidades y  con trap restac iones im puestas (Zibecchi, 2013).

en los ja rd in e s  co m u n ita rio s , aún en los casos de n iños  y  n iñas  que asisten 
a jo rn a d a  s im p le  (Pautassi y  Z ibecch i, 2010; Fundación  C&A, 2008), y  gran 
p a rte  de la lab o r c o tid ia n a  de las m u jeres cu idad o ras  se basa en gestionar, 
p repa ra r y  d is tr ib u ir  a lim e n to s  en d iversos fo rm a to s  (v iandas o se rv ic ios  de 
com edor, e n tre  o tros).

A ho ra  b ien , o tro  e le m e n to  ce n tra l v in c u la d o  a la in te rv e n c ió n  esta ta l 
en estos espacios c o m u n ita r io s  se v in c u la  con la n o rm a tiv a  v ig e n te . El 
e n tra m a d o  n o rm a tiv o  en el que  se desarro llan  los ja rd in e s  c o m u n ita r io s  
rev is te  de c o m p le jid a d  p o r el e n tre c ru z a m ie n to  que se p rod u ce  e n tre  la 
n o rm a tiv a  v ig e n te  en las d is tin ta s  ju r is d ic c io n e s  (n ac iona l, p ro v in c ia l y  
loca l), la n o rm a tiv a  re fe rid a  a o rg a n iza c ione s  de la sociedad c iv il en genera l 
y  a los ja rd in e s  en p a rtic u la r, y  las leyes m arco  de e duca c ión , in c lu ye n d o  las 
cues tiones  re la tivas  a las personas a cargo  de los n iñ o s  en estos espacios, los 
derechos de los n iños  (a la educac ión , a la in te g r id a d , e tcé te ra ) y  el derecho  
de la c o m u n id a d  a asociarse (F undación  C&A, 2 0 0 8 ).10

La p ro b le m á tica  de la re gu lac ió n  se com p le jiza  si se considera  la s itu a 
c ión  legal de las personas a cargo  del cu idad o , que ta m b ié n  es d iversa: en 
a lg u n o s  casos son docentes, a veces son educado ras  -e n  ta n to  han re c ib id o  
a lgú n  t ip o  de ca p a c itac ió n  y  fo rm a c ió n - ,  o b ien  son m u jeres de la c o m u 
n idad. Si b ien  con el co rre r de los años m uchas se han cap ac ita d o  - y  tien en  
a ltas  e xp e c ta tivas  de c a p a c ita c ió n - ,11 lo  c ie r to  es que en sus com ienzos la 
m ayo ría  eran m u jeres de la c o m u n id a d  sin e s tud ios  y  fo rm a c ió n .

10. Todas las activ idades so c io co m u n ita rias  organ izadas por la sociedad c iv il se encuadran 
en el Código C ivil, que establece la fo rm a  de “asociación c iv il sin fines de luc ro " com o la 
d e fin ic ió n  legal adecuada para este t ip o  de organ izac iones de la sociedad c iv il devenidas en 
ja rd ines  co m u n ita rios . La progresiva inc lus ión  de activ idades de cu idado  y  educa tivas - la  
re co n figu rac ión  de estos espacios- trazan c ie rtas com ple jidades al te rre n o  n o rm a tivo  en 
el cual deben desenvolverse, deb ido  a que du ra n te  años estuvo ausente una norm a que 
regulara la creación y  fu n c io n a m ie n to  de estos espacios. No obstan te , en los ú ltim o s  años 
esta s ituac ión  se ha v is to  m od ificada  por diversos facto res, entre  los cuales se encuentra  la 
extensión de la o b lig a to rie d ad  hasta los 4  años y  la un iversa lizac ión de toda  la educación 
in ic ia l que p roponen las leyes de educación, en tre  o tras in ic ia tivas.

11. Como no es o b je to  de análisis en este a rtícu lo , no se desarro lla  las tra ye c to r ia s  de las 
m ujeres cuidadoras. No obstan te , va le señalar que las en trevistadas im p le m e n taron  estra
teg ias de inserción y  de va lo riza c ión  de su tra b a jo  com o cuidadoras, al m ism o tie m p o  que 
tie n e n  a ltos niveles de expecta tivas de p ro fes iona lizac ión  (Zibecchi, 2014).
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El trabajo invisible de las mujeres, 
la mediación permanente

Gran p a rte  de las p o lítica s, p rog ram as y  n o rm a tiva s  antes  señalados 
han s ido  los p rin c ip a le s  generadores de recursos m a te ria le s  y  s im bó lico s  
-d in e ro , becas, a lim en to s , cap ac itac iones, c e r tif ic a c io n e s - para las o rg a 
n izac iones que proveen de cu idados  co m u n ita rio s , im p rim ie n d o , al m ism o 
tie m p o , d in á m ica s  p a rticu la re s  a las p rá c ticas  c o tid ia n a s  de las m u jeres que 
a llí tra b a ja n . A l co m p le jo  e n tra m a d o  p o lít ic o  in s titu c io n a l se sum a el que  se 
co n s tru ye  d ia ria m e n te  - ta m b ié n  a través de una lab o r in tensa  por p a rte  de 
las m u je re s - en los te r r ito r io s , que  le da o tra  p a rt ic u la r id a d  a este t ip o  de 
o rgan iza c io ne s : la fo rm a  de tra b a jo  asociada o en red. M ás a llá  de que  a lgunas 
o rga n izac io nes  c o n fo rm e n  una red exc lus iva  de ja rd in e s  c o m u n ita rio s , en la 
m ayoría  de los casos se v in c u la n  con o tras  in s titu c io n e s  del te r r i to r io  en el 
cua l se e n cu e n tra n  insertos. En p a rt ic u la r  se re lac iona n  con los ce n tros  de 
salud y  sus p ro fes iona les, y  con las escuelas p rim a ria s  -p r in c ip a lm e n te , de 
g es tión  e s ta ta l-  a las que  asisten n iños  y  n iñas  una vez que egresan del ja rd ín .

A ho ra  bien, ¿cóm o se a rt ic u la n  estas acc iones esta ta les y  p rogram as 
socia les con el tra b a jo  c o tid ia n o  de cu id a d o  en el n ive l loca l?  ¿Cómo se 
llevan a de la n te  estas lóg icas de tra b a jo  a rticu la d a s  con o tras  in s titu c io n e s  
del te r r ito r io ?  C ie rta m e n te , se p resentan  ta n ta s  s itu a c io n e s  com o  casos 
exp lorados. Las o rg a n iza c io ne s  c o m u n ita r ia s  p resentan  apoyo  de d is t in to s  
prog ram as sociales, al t ie m p o  que dan cuen ta  de d is tin ta s  d in á m ica s  de 
re lac iones con los g o b ie rn o s  m un ic ipa les , p ro v in c ia les  y  nac ionales. Sin 
em bargo, una p a rt ic u la r id a d  que  se presenta  de m anera re cu rre n te  es el 
tra b a jo  de m e d ia c ió n  p e rm an en te  que rea lizan  las re fe ren tes  y  cu idadoras  
de los espacios c o m u n ita r io s  y  que fo rm a  p a rte  de los cu idad os  c o m u 
n ita r io s  que  p roveen : es una d im en s ió n  c o n s titu tiv a  de los m ism os. Esta 
fo rm a  de tra b a jo  a soc ia tiva  varía  según la ju r is d ic c ió n : m ie n tra s  que  en 
la CABA los ja rd in e s  c o m u n ita r io s  in te ra c tú a n  de m anera  más rad ia l, en la 
m ed ida  en que  lo hacen en el m arco  de a lg ún  p rog ram a o b ien fu n c io n a n  
en la ó rb ita  de a lg ú n  o rg a n ism o  p ú b lico  (el caso más e x tre m o  sería el de 
los ja rd in e s  co n v e rtid o s  en CPI),12 en el C on u rba no  suelen estar más in te 
grados a redes y  fo rm a s  de tra b a jo  aso c ia tivo . En cua lqu ie ra  de los casos,

12. A  sim ilares apreciaciones ya llegaba el tra b a jo  pub licado  por la Fundación C&A en el año 
2008. D icha tendenc ia  se v io  in tens ificada  po s te rio rm e n te  con la im p lem en tac ión  en el año 
2009 de los CPI de CABA.

el tra b a jo  de a rt ic u la c ió n  de las m u jeres co o rd in a do ra s  es c e n tra l: “ La red 
la estab lecem os b as tan te  nosotros. Si b ien el g o b ie rn o  nos da he rra m ie n ta s  
sobre v io le n c ia  fa m ilia r, v io le n c ia  de género, o cóm o  fu n c io n a  una d e fe n - 
soría... Nos acercan esa in fo rm a c ió n  y  hay cap ac ita c io n e s  a lo  la rgo  del 
año, o re un iones  in fo rm a tiva s . Tam bién es verdad  que  cada CPI arm a sus 
redes en fu n c ió n  del te r r ito r io ,  to m a n d o  a lgunas in s titu c io n e s  púb licas  
que  b rin d a n  d e te rm in a d o s  se rv ic ios y  son del b a rr io . (...) Nos re un im o s  una 
vez p or mes, in te rca m b ia m o s  propuestas, o en qué anda cada uno , sobre 
to d o  para conoce rnos, o podem os darnos  una m a no  si uno  tie n e  que hacer 
a lg una  d e riva c ió n  o a lg u na  c o n s u lta " (coo rd in a d o ra  de un ja rd ín  c o m u n i
ta r io  d even ido  en CPI).

Las m u jeres m edian  e n tre  la p o lít ica  soc ia l -su s  b u ro c ra c ia s - y  las 
pob lac ion es  - fa m il ia s  que dem andan  cu id ados  y  los p rop ios  n iñ o s -  a través 
de d ive rsos m ecan ism os. Más p a rt ic u la rm e n te , las re fe ren te s  y  c o o rd in a 
doras de las o rga n iza c io ne s  m edian  p e rm a n e n te m e n te  e n tre  el Estado y  sus 
b u roc rac ias  (escolares, san ita rias , asistencia les) y  las pob lac ion es  más nece
s itadas a través de la n eg oc iac ió n  pe rm anen te , con reglas fo rm a le s  e in fo r 
males, para acceder a d iversos recursos o servic ios, pero  sobre to d o  a dere 
chos. C om o destaca A na  Laura R odríguez Gustá (2013), a lgunas co rrie n te s  
d e n tro  de las teo rías  fe m in is ta s  del Estado han e xa m ina do  las in te ra cc io ne s  
e n tre  acto res  p úb lico s  y  pob lac ion es  d e s tin a ta ria s  de los p rog ram as sociales. 
U no de los p rin c ip a le s  ha llazgos de este c o n ju n to  de inve stig ac ion e s  es que 
las buroc ra c ias  em p lean  s ím bo los  c u ltu ra le s  para re lac ionarse  con la p o b la 
c ión  que  rec ibe  ayuda soc ia l -d e  m odo  e x p líc ito  e im p líc ito - ,  c o n s tru ye n d o  
im ágenes en to rn o  a qu iénes son los m erecedores de asistencia , y  en esta 
co n s tru c c ió n  las re lac iones de género  son cen tra les  para estab lece r c r ite r io s  
de m e re c im ie n to .13 A q u í radica  una labo r in tensa  re lac iona l de las m ujeres 
de las o rg a n iza c io nes  con las burocrac ias  del Estado, en p a rt ic u la r  con los 
“ b u ró c ra ta s  de la ca lle ".14

13. Según la au tora , “e llo  ocurre, p r im o rd ia lm en te , porque las burocrac ias responsables por 
las in te rvenc iones sociales no son meras poleas de transm is ión  de construcc iones cu ltu ra les 
sino que tienen  in te rp re ta c io n es respecto del tra b a jo  rem unerado, del papel n o rm a tiva 
m ente asignado a m ujeres y  hom bres y  del va lo r de la reproducc ión  social (actividades 
de cu idado y  dom ésticas). Desde este ángulo , las creencias y  las representaciones de los 
fu n c io n a rio s  púb licos (de fin idos en un sen tido  a m p lio ) in flu ye n  en las o rien ta c io n es de las 
po líticas al in c id ir  en las acciones m icro  que hacen a la im p le m e n tac ió n  (G oodw in, 1997)" 
(Rodríguez Gustá, 2014: 561).

14. En el sen tido  en que los ha d e fin id o  Lipsky (1980), los bu rócra tas de calle (maestros, p o li
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Si b ien esto  puede observarse a través de los d iversos p rog ram as y  

d isp o s itivo s  esta ta les -p ro g ra m a s  a lim e n ta rio s  o becas e s tu d ia n t ile s -  a 
c o n tin u a c ió n  se describen dos s itu a c io n e s  en las cua les las m u jeres son 
p e rm a n e n te m e n te  m ed iado ras: en el acceso al s istem a e d u ca tivo  (n ive l 
in ic ia l e sta ta l) y  al s istem a sa n ita rio .

En e fec to , d ep e n d ie nd o  de los casos y  del n ive l de co b e rtu ra  que 
te n g a n  (sa litas o grados según g ru p o  e ta rio ), a lg u no s  n iños  deberán as is tir 
al p reesco lar o a p rim e r g rado . En este c o n te x to , se to rn a  im p re sc in d ib le  el 
v ín c u lo  es ta b lec ido  p o r las m u jeres -g e n e ra lm e n te , re fe ren te s  o c o o rd in a 
doras de las o rg a n iza c io nes  c o m u n ita r ia s -  con los ja rd in e s  de in fa n te s  esta 
tales. Dado el escaso n ive l de in s titu c io n a liz a c ió n  ba jo  la cua l m uchas de las 
o rga n izac iones  e fe c tú a n  tareas edu ca tivas  y  de cu idad o , fre cu e n te m e n te  
no tie n e n  m edios para e x te nd e r c e rtif ic a d o s  y  c redencia les que  den cue n ta  
e fe c tiv a m e n te  de los años de asistencia , los saberes y  los aprend iza jes  de los 
n iños. De a llí rad ica , entonces, la im p o rta n c ia  de c ie rto s  acto res  -c o m o  el 
caso de las re fe ren tes  y  co o rd in a d o ra s  de las o rg a n iz a c io n e s - que  puedan 
recom endar, reservar vaca n tes  y  estab lece r re lac iones con o tras  in s t i tu 
c iones del Estado en el n ive l loca l.15 En este c o n te x to , en tonces, una reco
m e nd ac ión , un buen c o n ta c to  a través de una m aestra, que una o rg a n iza 
c ión  o ja rd ín  ten ga  “ buena fa m a ", un llam a d o  p o r te lé fo n o  para reservar una 
vaca n te , se to rn a n  m edios cen tra les  y  es tra tég icos  para que  n iños y  n iñas 
puedan acceder a in s titu c io n e s  esta ta les : po r e jem p lo , al preescolar, en un 
c o n te x to  de escasa o fe rta  p úb lica  (Pautassi y  Z ibecch i, 2010; Z ibecch i, 2015).

En re lac ió n  con el sec to r Salud, las m u jeres cu id ado ras  estab lecen 
re lac iones con salas de p rim e ros  a ux ilios , ce n tro s  de salud c o m u n ita r io s  u 
h osp ita les  del b a rr io  en s itu a c io n e s  y  b a jo  fo rm a s  b ien  precisas: a) cua nd o  un 
n iñ o  o n iñ a  se las tim a  o se descom pone, asisten in m e d ia ta m e n te  o llam an 
a la a m b u la n c ia ; b) cam pañas de va cu na c ió n  y  p revenc ión , a p a r t ir  de las 
cuales m uchas veces los p ro fes ion a le s  de los ce n tros  de sa lud  se acercan 
a las o rg a n iza c io ne s  y  ja rd in e s ; c) c o n ta c to s  con p ro fes ion a le s  (asistentes

cías, jueces, traba jadores sociales) ocupan un lugar decisivo en la re -hechura  de las po líticas 
púb licas y  en la d e fin ic ió n  de la experienc ia  de gob ie rno .

15. Im pulsadas por los requ is itos im puestos por escuelas de la zona, a lgunas coord inadoras 
y  re ferentes de organ izac iones co m u n ita rias  tu v ie ro n  que llevar ade lan te  ellas m ismas 
estra teg ias con v istas a poder ex tender un ce rtif ic a d o  o constanc ia  que dem uestre, p rec i
sam ente, que los n iños tra n s ita ro n  por esas organ izac iones com o parte  de su fo rm ac ió n . 
Asim ism o, sim ilares estra teg ias fu e ro n  im p lem en tadas para log ra r te n e r el CUE y  que las 
fa m ilia s  puedan re n d ir el c u m p lim ie n to  de las cond ic iona lidades.

sociales, p ed ia tra s  o psicó logos) de las un idades san ita ria s  para reso lver 
co n tro le s  m édicos  c o tid ia n o s  -e n  especia l, de peso y  de a lim e n ta c ió n -  y  
p ro b lem á tica s  específicas (por e je m p lo , n iños  que han s u fr id o  v io le n c ia  o 
m a ltra to  fís ico ); d) de m odo  fre cu e n te  son cu idado ras  o educadoras las que 
s o lic ita n  c e r tif ic a d o s  de sa lud  o de vacu n a c ió n  y  envían a los padres a la sala 
para te n e r la d o c u m e n ta c ió n  al día, y  del m ism o  m o do  lo hacen si d e tec ta n  
n iños  e n fe rm o s ; e) se observa que  cua nd o  se e fe c tu a ro n  capac itac iones, 
éstas fu e ro n  o rig in a d a s  p o r la p rop ia  in ic ia tiv a  de las m u jeres re fe ren te s  
y  cu idad o ras  de los o rga n izac iones  que tien en  acceso a la in fo rm a c ió n  y  a 
c o n ta c to s  personales con especia lis tas y  p ro fe s ion a le s  que e fe c tú an  c ic los 
de cha rlas  y  cap ac itac ione s. C ua lqu ie ra  sea el caso, el tra b a jo  de a co m pa ñ a 
m ie n to , a te n c ió n , búsqueda de tu rn o s  o co n tro le s  de vacu n a c ió n , lo  realizan 
e llas: “ N osotros  ten em o s la sa lita  a c u a tro  cuadras, en tonces, con la a u to 
rizac ión  de los padres, los llevábam os a un c o n tro l m éd ico . El p e d ia tra  nos 
esperaba, y  cua ndo  te rm in a b a  de a te nd e r a to d o s  sus pac ien tes  nos a tend ía  
a to d o s  los nenes. Ibam os con el ca rn e t de va cu n a c ió n  con la a u to r iza c ió n  
del padre  y  los vacunábam os, les hacíam os un c o n tro l y, bueno , de ahí nos 
derivaba  si neces itaban  h ie rro , o a lgún  estud io , a unqu e  ya de eso se e n ca r
gaban los padres. Después de hacer esto m uchos años, de lleva rlos  y  trae rlos , 
un día nos llam a el p ed ia tra  y  nos d ice : 'no  venga n, que vam os a ir nosotros. 
Así que v in ie ro n  el pe d ia tra  y  las en fe rm eras  y  les h ic ie ro n  un c o n tro l a 
tod os  los nenes" (coo rd in a d o ra  de un ja rd ín  c o m u n ita r io ). “Tenem os una 
p ed ia tra  que es h ija  de una ch ica  de la coo pe ra tiva , que  ta m b ié n  v ien e  a 
hacer los con tro les , a un que  no siem pre. Pero una vez po r mes v ien e  y  m ira 
la vacu na c ió n , que  esté to d o  en o r d e n .  V iene  p orque  la m am á tra b a jó  
m uch o  t ie m p o  con nosotros, y  ahora  está tra b a ja n d o  en fá b rica . Conoce 
la lab o r nuestra , e n tonces  v iene  po r el a m o r que  nos t ie n e " (co o rd inad o ra  
de un ja rd ín  c o m u n ita r io  que  depende  de una coo pe ra tiva  de traba jo ).

Los saberes p rác ticos  de las m u jeres pobres sobre cuestiones a d m i
n is tra tivas , su invers ión  de t ie m p o  y  su tra b a jo  de cu id a d o  son claves para 
e n te n de r cóm o  se con cre ta  la p o lít ica  soc ia l en el n ive l loca l. Se tra ta  de 
a ctiv ida de s  co tid ia n as , sub re p tic ias , s ilenciosas, pero con s ta n te s  (Sch ijm an  
y  Laé, 2010). La lis ta  es am p lia  y  depende del caso ana lizado . No o bs tan te , 
y  asu m ien do  el riesgo de señalar a lgunas cues tiones  recurren tes , se puede 
d estacar que las m u jeres rea lizan  las s igu ie n tes  p rác ticas  que con llevan  
saberes específicos: o rga n iza n d o  y  d ic ta n d o  ta lle re s  de p revenc ión  y  de 
cu id a d o  a las fa m ilia s ; re a liza nd o  llam ados por te lé fo n o  para con seg u ir 
vaca n tes  y  tu rn o s  (para vacunas, o para el ingreso en el s istem a esco lar);
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a co m pa ñ a n d o  a las fa m ilia s  cua nd o  acceden a las in s titu c io n e s  y  re a li
zando  re co rrido s  con ellas po r esas in s titu c io n e s ; as igna ndo  becas, esta 
b le c ien do  vacan tes  y  c o n fo rm a n d o  pob lac ion es  a a te n d e r a través de las 
o rga n izac io nes  que  lid e ra n ; re a liza nd o  den uncia s  por v io le n c ia  de género  
en las com isarías de la m u je r; d is tr ib u y e n d o  com id a  (a través de com edores 
o de v iandas); c o m p le ta n d o  fo rm u la r io s , o rg a n iza n d o  le g a jo s .  y  la lista 
c o n tin ú a . A  través de esta in tensa  ta rea  aprenden  un lengua je  específico, 
conocen  p ro ce d im ie n to s  a d m in is tra tiv o s , b u ro c rá tico s  y  ju d ic ia le s , reco 
nocen el v a lo r de los d ocum en to s , aprenden  a o rga n iza r legajos, m ane jan 
re lac iones cara a cara con p ro fe s io na le s  del sec to r p úb lico , y  llevan a de lan te  
la c o n ta b ilid a d  y  la a d m in is tra c ió n  de los recursos que  llegan a la o rg a n iza 
c ión  y  que  deben ser d is trib u id o s .

A l m ism o  tie m p o , estas p rác ticas  dan fo rm a  a la d is tr ib u c ió n  socia l 
del cu idad o , d e riva n d o  y  d em a nd an do  cu id ados  y  a te nc ió n  a las in s t i tu 
c iones esta ta les  más cercanas (escuelas o ce n tros  de salud), asu m ien do  
com o  tra b a jo  de cu id a d o  c o m u n ita r io  y  c o le c tiv o  -a  través de o rg a n iza 
c iones c o m u n ita r ia s  y  ja rd in e s -  aque llas  a c tiv id a d e s  que antes  las m adres 
rea lizaban  en el espacio fa m ilia r  de m anera  so lita r ia .

Reflexiones finales
A  lo la rgo  de este tra b a jo  se destacaron  ca rac te rís ticas  sa lien tes  y  

re cu rre n tes  de los ja rd in e s  c o m u n ita rio s , in te n ta n d o  señalar a lg unos  rasgos 
p a rticu la re s  -q u e  los d ife re n c ia n  de o tra s  o rga n iza c io nes  te r r ito r ia le s - ,  
ta les  com o  el hecho  de que son á m b ito s  a b so lu ta m e n te  fe m in iza d o s . Pese 
a las d ife re nc ias  que subyacen e n tre  los ja rd in e s  c o m u n ita rio s , podem os 
d e c ir que son o rg a n iza c io nes  que d ifie re n  de las p recedentes por sus nuevas 
p ro ta g o n is ta s  (coord inadoras , re feren tes , cu idadoras , educadoras, m aestras 
ja rd in e ra s  c om u n ita ria s ), la f in a lid a d  (p rovee r se rv ic ios  de cu id ad o ) y  el 
m odo  en que se v in c u la n  con el te r r i to r io  (tra b a jo  a so c ia tivo  y  co le c tivo ). 
De m odo  que las o rga n iza c ione s  que p roveen cu id ad o  c o m u n ita r io  son 
espacios p ro ta g o n iza d o s  y  d o m in a d os  p or m ujeres.

Las cu id ad o ras  o coo rd in a d o ra s  de las o rga n izac iones  re co rta n  en un 
te r r i to r io  d e te rm in a d o  un cam po  de a c tu a c ió n  que  se d e lim ita  por una 
p ro b le m á tica  específica  (el cu id a d o  que puede  p roveer la com u n id a d ), una 
p o b lac ió n  con la cua l tra b a ja n  de m anera  c o tid ia n a  (n iños, n iñas  y  sus fam ilia s ) 
y  un te r r i to r io  que es d e fin id o  g e o g rá fic a m e n te  y  s im b ó lic a m e n te  (“e llas son 
del b a rr io ", “conocen  los p rob lem as de la ge n te ", “ la sa lita  del b a rr io " , e tcé 
te ra). A  su vez, son p o rta d o ra s  de un c o n o c im ie n to  específico  del te r r i to r io  
(vecinos que pueden co labo ra r, in fra e s tru c tu ra  sa n ita ria  del te r r ito r io ,  b u ro 
cracias con las cuales deben lid ia r de m anera d ia ria ), y  a rt ic u la n  con diversas 
ins ta nc ias  del Estado (escuelas o sa litas  de p rim e ros  a ux ilios , pero  ta m b ié n  
con o tras, por e je m p lo , com isarías de la m u je r an te  casos de v io le nc ia ).

A ho ra  bien, las re feren tes , co o rd ina do ra s  y  cu id adoras  de las o rg a n i
zac iones y  ja rd in e s  a na liza dos  no fo rm a n  pa rte  de la e s tru c tu ra  del Estado. 
No son agen tes  o fic ia le s , ta m p o c o  tra b a jad o ra s  estata les. Sin em bargo, 
aparecen com o  re fe ren te s  del espacio p ú b lico  y  recrean -a  través de sus 
in te ra c c io n e s - expresiones de lo p ú b lico  y  de lo es ta ta l en acc iones y  esce
n arios  d iversos: e n tre  o tros , co n s ig u ie n d o  vaca n tes  en escuelas y  tu rn o s  
para a te n c ió n  y  vacu n a c ió n  en ce n tros  de salud, rea lizando  ac tiv ida de s  de 
p ro m o c ió n  en salud en las o rgan izac iones, de riva n d o , a te n d ie n d o , o aseso
rando . En el c u m p lim ie n to  de estas fu n c io n e s  m edian  c o n tin u a m e n te  e n tre  
la p o b la c ió n  d e s tin a ta ria  de la p o lít ica  soc ia l as is tenc ia l -m u je re s  pobres 
y  con hijos, com o  e lla s - y  d iversos “ b u ró c ra ta s  de la calle". Es decir, las 
m u jeres “ m ed iado ra s" tie n e n  re lac ió n  cara a cara con m aestros, m édicos, 
tra ba ja d o re s  sociales, b u ró c ra ta s  asistencia les, e n tre  o tros , y  las pob lac ion es  
d es tina ta ria s , g en e ran do  nuevas fo rm a s  de soc ia b ilida d . Son agentes de 
trá m ite s  de p rob lem as socia les y  co labo ran  a la fo rm a c ió n  loca l del Estado.
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En este a r t íc u lo  p rese n ta m os  a lg u n o s  de los h a lla zg os  de la in v e s tig a c ió n  
d o c to ra l de la a u to ra ,1 la cua l con s is te  en una e tn o g ra fía  sobre  el c u id a r 
(a o tro s  u o tras) en el c o n te x to  de e n tra m a d o s  fa m ilia re s  res ide n te s  en 
un n ú c le o  u rb a n o  seg rega do  de l G ran Buenos A ires. R ecuperando  las 
voces de los su je to s  con los que  tra b a jam o s , nos p ro p o n e m o s  c o n tr ib u ir  
a a m p lia r la c o m p re n s ió n  en to rn o  a las p rá c tic a s  y  s e n tid o s  que  a lb e rga  
la n o c ió n  de cu idar.

Los té rm in o s  cu id a r y  cu id ados  se han c o n fig u ra d o  en las ú lt im a s  
décadas com o  una ca tego ría  te ó rica  re levan te  para a na liza r y  v is ib i-  
lizar procesos socia les con tem p orán eo s , esp ec ia lm en te  v in c u la d o s  con la 
p ro te cc ió n  y  el b ie n es ta r de las sociedades y  los su je tos. N u tr id o s  debates 
teó ricos , in ic ia d o s  en los países a ng losa jones e inco rp o rad o s  en A m é rica  
Latina, están c o n tr ib u y e n d o  a pon e r en escena la ca te go ría  'cu ida d os ' com o 
d im ens ión  noda l del b ie nes ta r hum ano , c u e s tio n a n d o  su c o n n o ta c ió n  de 
a tr ib u to  y  ta rea  n a tu ra l del ro l fe m e n in o  d e n tro  de las fa m ilia s . En esta 
línea, d iversas inve stigac ione s  tra b a ja n  in te n sa m en te  en re va lo riza r d icha  
a c tiv id a d , m o s tra n d o  su im p o rta n c ia  en el desa rro llo  e co nóm ico , soc ia l y  
é tico  de las sociedades, d is cu tie n d o  e im p u lsan do  su inc lus ión  en las p o lí
ticas  púb licas.

A s im ism o, im p o rta n te s  a po rtes  se o r ie n ta n  a re con oce r c ie rta s  carac
te rís tica s  p a rticu la re s  de las tareas de cu id ad o  y  a d is c u tir  la asunción  
de las responsab ilidades sobre las m ism as por d iversos actores, ta n to  a 
n ive l m icro , meso o m acrosocia l, m o s tran do  las des igua ldades que  a tra 
v iesan d ichos  procesos. En este se n tid o , son sum a m e n te  va liosos tod os  
los esfuerzos te ó rico s  para rescatar, observar y  pensar el v a lo r del cu idar,

1. El d o c to rado  fu e  realizado en la Universidad de Buenos A ires en el m arco de becas otorgadas 
por el Consejo N acional de Investigaciones C ientíficas y  Técnicas, siendo lugar de traba jo  
el Centro  A rg e n tin o  de E tno logía  A m ericana . La tesis fu e  d ir ig id a  por la docto ra  C laudia 
K rm p o tic  y  co d irig id a  por la d oc to ra  A n a tild e  Idoyaga M olina .

en ta n to  m a n te n im ie n to  c o tid ia n o , e s tra té g ico  y  ce n tra l en la v ida  de las 
personas, con la necesidad de que  sea con s id e rado  en sus diversas d im e n 
siones, ca rac te rís ticas  y  fo rm a s  en que  es desarro llado , v a lo ra d o  y  d is t r i
b u id o  en nuestras sociedades. Esta ta rea  supone  un p o te n te  paso en el 
in te n to  de reversión  de des igua ldades sociales, econó m icas  y  cu ltu ra le s , y  
en la búsqueda de m ejores con d ic ion e s  de v ida .

A  p a rt ir  de nuestra  m enc ion ada  labo r in ve s tig a tiva  cons ide ram os 
que, ju n to  con estos esfuerzos, es necesario  p ro d u c ir co n o c im ie n to s  
s itu a d o s  que den cue n ta  de las fo rm a s  y  com p re ns io ne s  loca les en to rn o  
al cu id a r en c o n te x to s  específicos, esp ec ia lm en te  cua ndo  se tra ta  de áreas 
con fu e r te  im p ro n ta  de segregación , que  no han s ido  los c o n te x to s  en los 
cua les su rg ie ro n  las d iscus iones y  con cep to s  de re fe renc ia  en el tem a . En 
la pesquisa que d esarro llam o s p rop u sim o s  una m anera  de indagar, d econ s- 
t r u ir  y  deve la r las p rácticas, sen tidos  y  re lac iones específicas que  el cu id a r 
a dq u ie re  en c o n te x to s  p a rticu la re s .2 C o n o c im ie n to  que consideram os 
im p re sc ind ib le  para que  el d iseño  de p o lítica s  e in te rve n c io n e s  sociales 
pueda a d q u ir ir  se n tid o  y  e ficac ia  en esas áreas.

El tra b a jo  de in ve s tig ac ión  se c e n tró  en inda ga r cóm o  se o rgan izan  
c o tid ia n a m e n te  para cu id a r de sus in te g ra n te s  los e n tra m a d o s  fa m ilia re s  
de un n úc leo  u rb a n o  segregado del Gran Buenos A ires, p ro p o n ié n d o n o s  
d esc rib ir y  a na liza r p rá c tica s  del cu id a r al o tro  y  los e n tra m a d o s  de re la 
c iones en que las m ism as se desarro llan  en la v id a  c o tid ia n a  de d ichas fa m i
lias. Los d iversos ejes desarro llados p e rm itie ro n  observar no  sólo  a qu iénes 
“ cu id a n " y  son “cu idados", s ino  ta m b ié n  los aspectos que  dan fo rm a  y

2. En una p ub licac ión  a n te r io r (De Ieso, 2015) nos centram os en exponer d e ta lladam en te  el 
m ov im ie n to  te ó rico  y  m e to d o ló g ico  que realizam os en d icha investigac ión , el cual consistió  
en trasladarnos desde considerar los cu idados com o construcc iones teóricas, para pasar a 
to m a r el cu idar en el co n te x to  fa m ilia r  com o categoría  ém ica o nativa, prop ia  del uso de 
los actores sociales en su v ida co tid ia n a  en el te r r ito r io  específico en el cual nos insertam os.

mailto:liadeieso@gmail.com
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se n tid o  a las m ism as p rác ticas  que se conc ibe n  com o  “cu id a r", m o stran do  
un m o do  de p ro d u cc ión  de e stra teg ias  y  re lac iones o rie n ta d a s  al so s ten i
m ie n to  de la v ida  c o tid ia n a  de los su je tos  en esos te r r ito r io s .

La opc ión  p or este p rob lem a  se d e fin ió  com o  re su ltado  de avances 
del tra b a jo  de cam p o  y  de la rev is ión  de los d iversos d esarro llos  te ó ricos  
sobre el tem a, que  fu e ro n  p rec isando  las acc iones y  o b je tiv o s  desde los 
cuales e xp lo ra r y  la es tra teg ia  m e to d o ló g ica  a em plear. En este proceso, 
fu e  em e rg ie n d o  la necesidad y  el in te rés  p o r com p re n d e r el “cu id a r",3 
inse rtán d o n o s  en las co n fig u ra c io n e s  s o c io -c u ltu ra le s  que  esas p rá c tica s  y  
sen tido s  a dq u ie ren  en un te r r i to r io  específico . En este sen tido , este tra b a jo  
d ia lo ga  con la cue s tión  de la segregación  u rbana  y  los procesos que  la 
m ism a im p lica , d ando  cue n ta  de te r r ito r io s  que  po r d e te rm in a c io n e s  h is tó 
ricas y  socia les quedan  asociados y  segregados d e n tro  de las m a c ro -u n i-  
dades urbanas, p rese n tand o  a is la m ie n to  socia l, d e te r io ro  u rb a n ís tico  
e x tre m o , estigm a  y  co n d ic ion e s  de v ida  que los d e fin e n  en la m a rg ina lida d , 
p o r lo  cua l pueden ser ca rac te riza do s  com o  N úcleos U rbanos Segregados 
(B ia lako w sky  y  o tros , 2005).

En este escrito , luego  de hacer a lg una s  re fe renc ias  a la m e to d o lo g ía  
y  c o n te x to  de estu d io , nos p rop o ne m os  exp on e r a n a lít ic a m e n te  cóm o 
co n s tru im o s  y  abo rdam o s la que d e n o m in am o s  c o n fig u ra c ió n  de p rác ticas  
de cu idar, com o  un m o do  de p oder reun ir, o rde n a r y  re lac io na r p rácticas, 
sen tido s  y  re lac iones en las que  se m a n ifie s ta  y  cobra  v id a  el “c u id a r"  desde 
las v ive nc ia s  y  pa labras de los actores. Si b ien la p resen ta c ió n  será s in té tica , 
esperam os que p e rm ita  co m p re nd e r la esencia del esfuerzo  de com p re ns ión  
desa rro llad o  y  sus pos ib ilidad es  y  usos, sobre los cua les re tom a m o s  en la 
con c lu s ión  de este tra b a jo .

¿Qué ves cuando me ves?
Las p reg u n tas  sobre qué y  cóm o  m iram os son aque llas que guían  

los aborda jes  m e to do ló g ico s , sacando de la obv ied ad  n u estro  m odo  de 
observar, re g is tra r y  com prender. La es tra teg ia  m e to d o ló g ica  u tiliz a d a  en 
la m e nc ionad a  in ve s tig ac ió n  fu e  la e tn o g ra fía . La o p c ión  p or va le rn o s  de

3. A  lo la rgo del te x to  em pleam os las expresiones encom illadas para dar cuenta  de su uso 
com o categoría  local, es decir prop ia  del lenguaje y  com prensión de los actores en su v ida 
co tid iana .

los desarro llos  teó ricos , sus ten tos  e p is tem o lóg ico s  y  h e rram ie n ta s  m e to 
do lóg icas  de la m ism a se d eb ió  a que  e n co n tra m o s  que nos b rind ab a  p os i
b ilidades  de a p ro x im a rn o s  a la lóg ica  c o tid ia n a  de los su je tos, es decir, al 
m o do  en que e llos p iensan, s ien ten  y  perc iben , de im p o rta n c ia  cen tra l en la 
búsqueda de in da ga r en la d in á m ica  c o tid ia n a  de los e n tra m ad os  fa m ilia re s  
en re lac ió n  con tareas reconoc idas com o  de “ c u id a r" al o tro  u o tra  y  sus 
noc iones y  sen tidos, y  re g is tra r re lac iones en las que las m ism as se d esarro 
llaban  en d ich os  espacios.

Realicé e n tre v is ta s  ab ie rtas, extensas y  recurrentes , y  observac ión  
p a rtic ip a n te . La in ve s tig a c ió n  fu e  desarro llada  en un n úc leo  u rb a n o  segre
gado  u b icad o  en la zona oeste del Gran Buenos Aires. La u n id a d  de aná lis is  
la c o n fo rm a ro n  e n tra m a d o s  fa m ilia re s  de d ich o  te r r ito r io ,  s iendo  la u n id ad  
de observac ión  personas que  se e n co n tra b a n  en v iv ie n d a s  del m ism o, p r in 
c ip a lm e n te  in te g ra n te s  del hog a r -c o n v iv ie n te s  y  c o m p a rtie n d o  m a n u 
te n c ió n - ,  pero ta m b ié n  aque llas  que estaban, po r d iversos m o tivo s , en 
la v iv ie nd a  a la que  me acercaba, p resentándose  la fo rm a c ió n  de g rupos  
n a tu ra le s  (Coreil, 1995), p rop ios  de las d in á m ica s  co tid ia n a s  de la p o b la 
c ión  y  de p o te n c ia l co g n o s c itiv o  para n ue stro  tra b a jo . C onsideram os com o 
e n tra m a d o  fa m ilia r  al re co rte  de la red de pe rte ne nc ias  re lac iona les  d e f i
n idas así por los m ism os su je tos, c o n fo rm a d o  una red de ‘p a rie n te s  e n tre  
sí', sea por re lac iones de consangu ine idad , a fin id a d  u o tras, com o  personas 
consideradas com o  ta l por la fu e r te  p ro x im id a d  e id e n tif ic a c ió n . La selec
c ión  de tra b a ja r e xc lu s iva m en te  con los e n tra m ad os  fa m ilia re s  se deb ió, en 
parte , a la necesidad de hacer un re co rte  dada la c o m p le jid a d  del abo rda je  
p ropuesto . Decisión que, a su vez, fu e  m o tiva d a  d eb id o  a que  en el cam po  
la n oc ión  loca l de “ c u id a r" apa rec ió  c e n tra lm e n te  re lac ionada  con v ín cu lo s  
personales y  p róx im o s  s o c io -a fe c tiv a m e n te , lo que pod ríam o s llam a r de 
‘o tro s  con cre tos ' en té rm in o s  de B enhab ib  (1992).

O p tam os por observar las p rá c tica s  del cu id a r y  el e n tra m a d o  de 
re lac iones en s ie te  v iv iend as . Las e n tre v is tas  fu e ro n  rea lizadas p r in c ip a l
m e n te  con jóvene s  y  a d u lto s  -h o m b re s  y  m u je re s - que se encon tra ba n  
en la v iv ie n d a , aba rcando  una fra n ja  e ta ria  de 18 a 64 años. A  su vez, se 
re g is tra ro n  las acc iones y  conversaciones con niños, n iñas  y  adolescentes. 
Fueron e n tre v is ta d a s  tre in ta  personas. Así, el m a te ria l recabado  representó  
ta n to  d ive rs idad  de género  com o  de generac ión .

M uch os  de los e n tre v is tad o s  con los que  me c o n ta c té  llam ab an  al 
lug a r en el que v iven  com o  “v il la "  o “ barrio". A  lo la rgo  de la in ve s tig a c ión  
em pleam os la n oc ión  de n úc leo  u rb a n o  segregado com o  ca te go ría  te ó rica
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que ayuda  a re fle x io n a r sobre los procesos que carac te riza n  al lugar, m ie n 
tras que  “v il la "  fu e  u tiliz a d a  p r in c ip a lm e n te  com o  ca te go ría  p rop ia  de los 
acto res  que s in te tiz a  las v ive n c ia s  y  con s trucc io n e s  socia les en el te r r ito r io ,  
d e n o m in a c ió n  usada ta n to  po r los m ism os pob ladores  com o  po r personas 
ex te rnas  a ese espacio. La ca te go ría  loca l de “ b a rr io "  ta m b ié n  es u tiliz a d a  
por los h a b ita n te s  y  se a p ro x im a  a e n te n d e rlo  com o  un espacio de p rác ticas  
socia les y  s im bó licas , donde  el m ism o  a dqu ie re  re levanc ia  com o  un te r r i 

to r io  s ig n if ic a tiv o  d onde  hom bres y  m u jeres e je rcen la fu n c ió n  de h ab ita r. 
A s im ism o, hay una p e cu lia rid a d  b a rr ia l m arcada p or el re c o n o c im ie n to  
de lo p rop io , p o r el desp liegue  de re lac iones y  v ín cu lo s  cercanos, id e n t i-  
fica b le s  po r pequeñas h is to rias  in d iv id u a le s  y  por v ive nc ia s  co m p a rtid a s  
c o le c tiv a m e n te  (Am eigeiras, 2002). C o in c id im os  con los a po rtes  de C ravino  
(2009) en que  el m o te  de “v il la "  da cue n ta  de una h e te rog e n e id ad  e n tre  
los llam ados en ocasiones ba rr ios  populares, re fle ja n d o  una je ra rq u ía  de las 
fo rm a s  u rbanas de la c iudad , s iendo  la “v il la "  la más deva luada  en té rm in o s  
de s ta tus , p r in c ip a lm e n te  p or e n fa tiza rse  los procesos de e s tig m a tiza c ió n .

El te r r i to r io  en el que  nos inse rtam os  se ca rac te riza  por no tra ta rse  de 
b a rr ios  am anzanados ni in te g ra d o s  con la c iud ad  fo rm a l, s ino  o rgan izados  
a p a r t ir  de pas illos  p or los cuales g e n e ra lm e n te  no pueden pasar veh ícu los . 
Esta d isp os ic ión  espacia l se d is tin g u e , e n tre  o tro s  e lem entos, p o r la p ro x i
m idad  de las v iv ie nd as  y  los pas illos  com o  espacios co m p a rtid o s .

Una de las p rim eras  v iv ie n d a s  a la que  me acerqué cua nd o  com encé  
el proceso de in ve s tig ac ió n  fu e  la casa de N e lly  y  Lalo y  sus h ijos  e hijas. 
Estaba ub icada  en el sec to r co n o c id o  com o  el “ fo n d o " , en un área p ró x im a  a 
las vías del tre n . Es considerada  la p a rte  más “ pe lig rosa " del b a rr io . D uran te  
el tra b a jo  de cam po  escuché m ú ltip le s  re fe renc ia s  a que  tu v ie ra  cu id ad o  al 
ir para ese lugar. De las d iversas en tre v is tas  y  conversaciones observé que 
“ a d e lan te ", “ m e d io " y  “ fo n d o "  son las tres d is tin c io n e s  p rinc ip a le s  en las que 
se d iv id e  el te r r i to r io  para sus h ab ita n te s , cada una con sus carac terís ticas , 
y  ta m b ié n  con e n fre n ta m ie n to s . Lalo m e nc ion ab a : “Acá te n d ría  que  v e n ir 
un te r re m o to  para ser más u n id o , ta n to  el fo n d o , el m edio , ade lan te , com o  
s iem pre  pasó". La separac ión e n tre  estos tres espacios fís icos  y  s im b ó licos  
aparece v in c u la d o  con el e n fre n ta m ie n to  e n tre  “ bandas", g rup os  de niños, 
ado lescen tes y  jóvenes, de diez a v e in te  años a p ro x im a d a m en te , especia l
m e n te  varones, que, com o  Susana exp licaba , “ se hacen dueños de su te r r i 
to r io ". Este es uno  de los m o tivo s  de los fre cu e n te s  t iro te o s  que a trav iesan  
la v ida  c o tid ia n a  en el “ barrio". Los e n fre n ta m ie n to s  a rm ados ta m b ié n  
suceden e n tre  po lic ías  y  a lgu nos  h ab ita n te s , cua ndo  son persegu idos por 
a lg ún  ac to  co m e tid o , y  ta m b ié n  e n tre  “ bandas" de d ife re n te s  barrios. En 
estas “ bandas" y  te r r ito r io s  d ife re n c ia le s  se a rt ic u la n  cue s tione s  de lid e 
razgo p o lít ic o  y  c o n tro l de recursos, ve n ta  y  con sum o  drogas, o rg a n iza c ió n  
en to rn o  a la d e lin cu en c ia , búsqueda de respeto  y  poder en y  sobre el te r r i 
to r io , y  ta m b ié n  cuestiones personales y  v in cu la re s  e n tre  los in te g ra n te s  de 
los d ife re n te s  g ru p o s  e n fre n ta d o s  y  d e n tro  de cada uno . Desde el e x te rio r 
cons ideran  la zona de riesgo, rec ib ie nd o  las d e n o m in ac io n e s  de “T riá n g u lo
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de las Berm udas", “ zona ro ja " o “ una de las zonas más pelig rosas del m u n i
c ip io ", ta n to  por p ro fes io n a les  que  se desem peñan en d iversos espacios 
p ú b lico s  y  o tras  o rgan izac iones, com o  por los m edios de c o m u n ica c ió n  que 
d ifu n d e n  este t ip o  de episodios.

Un día, cu and o  estaba con Lalo en su casa, conversando  y  hac iéndo le  
a lgunas p reg u n tas  en to rn o  a cóm o  hacían en su fa m ilia  para cuidarse, 
él d ijo  una frase que me im p a c tó : “Acá, en c u a n to  se te  s o ltó  la soga, tus  
h ijo s  van  a ser de lincuen tes". Esta expresión , y  la consecuen te  e xp lica c ió n  y  
c o m e n ta rio s  que  s igu ie ron , m arcaron  el in ic io  del ru m b o  que iría a to m a r 
la e xp lo rac ió n  que  llevé ade lan te . A  p a rt ir  de este t ip o  de re la to s  com encé  
a p res ta r a te n c ió n  y  a escuchar va rio s  co m e n ta rio s  que daban cuen ta  de 
p rác ticas  s ingu la res  v in cu la d a s  con los fen óm e n os  que  a trav iesan  la v ida  
c o tid ia n a  en ese te r r ito r io  y  que  d e fin e n  el t ip o  de p rác tica  y  los sen tidos  
dados al cu idar.

A co m p a ñ a n d o  esta in q u ie tu d , el a bo rd a je  e tn o g rá fic o  se p resentó  
com o  estra teg ia  para a b o rd a r la c o m p le jid a d  y  cu e s tio n a r p re ju ic ios  e tn o - 
cén tricos . En este sen tido , in te n ta m o s  c o n tr ib u ir  a 'desenm ascarar' el cu idar, 
m o s trá n d o lo  en el c o n ju n to  de fe n ó m e n o s  en los que se desarro lla  y  cobra 
sen tido . En este sen tido , nos inte resa rescatar el v a lo r de esa m e to d o lo g ía , 
ta n to  en la p rác tica  in ve s tig a tiva  com o  ta m b ié n  para la in te rv e n c ió n  socia l, 
en ta n to  d e fin e  un m odo  p e cu lia r de m ira r - a l  “ o tro "  y  a u no  m is m o - de 
gran v a lo r para ca p ta r las com p le jid ad e s  y  a h o n d a r en los sen tidos  de los 
fen óm en os .

La re fle x iv id a d  a c tu ó  com o  eje fu n d a m e n ta l del p la n te o  e tn o g rá 
f ico , ce n trad o  en la re lac ió n  que  se estab lece e n tre  su je tos  in te ra c tu a n d o  y  
p a rtic ip a n d o . La re fle x iv id a d  p e rm ite  el d esa rro llo  de un p la n te o  de in v e s ti
g ac ión  que co loca  la re lac ión  en tre  los su je tos, su capac idad  de in te ra c tu a r 
y  com un ica rse  en c o n d ic ió n  s ine  qua  non  desde la que  c o n s tru ir  el c o n o c i
m ie n to  socia l, s iendo  el in ve s tig a d o r en sí m ism o  una in s u s titu ib le  h e rra 
m ie n ta  de re co lecc ión  de d a tos  (Robson, 2 002 ; H am m ers ley y  A tk in so n ,
1994). El ca rá c te r c o tid ia n o , n a tu ra liza d o , fa m ilia r iz a d o  e in v is ib iliz a d o  del 
cu id a r requ iere  g randes esfuerzos de re fle x iv id a d . En este sen tido , co m p a r
t im o s  la exp e rien c ia  señalada po r a lg u no s  inve stig ado res  (Fonseca, 1999; 
Sarti, 2 00 4 ; Robles y  De Ieso, 2012), qu ienes a d v ie rte n  sobre su a p licac ión  
en el cam po  de los e s tud ios  con fa m ilia s , seña lando  esp ec ífica m en te  los 
riesgos de n a tu ra liz a c ió n  de las fa m ilia s  com o  de id e n tif ic a c ió n  de éstas 
con las p rop ias  e xperienc ias  fa m ilia re s , re fe renc ias  personales e ideas sobre
lo que 'debe ser' la fa m ilia , re co n oc ie n d o  las d if ic u lta d e s  que  esto suscita

para lleva r a d e lan te  procesos de in ve s tig ac ió n  y  de in te rv e n c ió n , en ta n to  
requ iere  un a rdu o  proceso de e x tra ñ a m ie n to , desafío  que in te n ta m o s  te n e r 
s iem pre  presente  a lo la rgo  de la pesquisa.

¿De qué se tra ta  cuidar? 
Una propuesta de abordaje

A  lo la rgo  de la in ve s tig a c ió n  desa rro llam o s  una p ropuesta  te ó r i-  
c o -m e to d o ló g ic a  de abo rd a je  para cap ta r la s in g u la rid a d  y  la c o m p le jid a d  de 
las s ign ifica c io n e s , p rác tica s  y  re lac iones fa m ilia re s  en to rn o  al cu id a r en un 
c o n te x to  específico , re cup e ran do  la perspectiva  de los actores. Em pleam os 
la n oc ió n  de p rác ticas  del cu idar, des tacando  el aspecto  v in c u la r  del cu id a r 
en su uso ve rba l, y  p ropo nem os pensar las m ism as en ta n to  una c o n fig u ra 
c ión  de p rác ticas  con sen tidos, a f in  de in c lu ir  y  v is ib iliz a r las re lac iones que 
se te jen  e n tre  las d iversas p rác ticas  reconoc idas com o  “cuidar".

A n a lít ic a m e n te , el tra b a jo  d io  cuen ta  de esta c o n fig u ra c ió n  de las 
p rác ticas  del cu id a r a través de: reconoce r las p rác ticas  o acc iones asociadas 
con “ c u id a r" según los acto res ; id e n tif ic a r  los s ig n ifica d o s  im b ricad os  en las 
m ismas, con sus tens iones; y  re c o n s tru ir aspectos cen tra le s  de las d im e n 
siones tem p ora le s  y  espacia les en las que a dq u ie ren  fo rm a s  y  sen tidos  d ichas 
p rácticas. Este aná lis is  se c o m p le m e n tó  con la id e n tif ic a c ió n  del e n tra m a d o  
de re lac iones fa m ilia re s  por las que  c ircu la n  d ichas prác ticas . E ntram ado 
que, ana liza do  desde la in te rd e p e n d e n c ia , fu e  co m p re n d id o  te n ie n d o  en 
cue n ta  las in te rre la c io n e s  e n tre  el espacio b a rr ia l, las casas y  las re lac iones 
fa m ilia re s . En esta p resen tac ión  nos cen tra rem os  en e xp on er los tres ejes 
(acciones, sen tido s  y  e sp a c io -tie m p o ) que hayam os com o  nodales para la 
com pre ns ión  s itu ada  las p rác ticas  del cu idar. Los d e ta lla m o s  a c o n tin u a c ió n .

Acciones
La u til iz a c ió n  de la n oc ión  de acc iones in te n ta  hacer re fe ren c ia  al 

aspecto  más co n c re tiza d o  de las prác ticas , en ta n to  esquem as m enta le s  y  
co rpo ra les  de percepc ión , a p re c iac ión  y  acc ión  'h a b itu a le s ' de los su je tos  
(B ourd ieu  y  W a cqu an t, 2005). A  lo la rgo  del te x to  en ocasiones u t i l i 
zam os los té rm in o s  'p rá c tica s ' o 'acc iones ' de m odo  in d is tin to . Realizam os 
un tra b a jo  m in u c ioso  de id e n tif ic a c ió n  de 'pequeñas ' acc iones co tid ia n a s
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d onde  se m a n ifie s ta  el “c u id a r" que  hem os d e te c ta d o  en las observac iones y  
e n trev is tas . Si b ien en la v ida  c o tid ia n a  están estre cha m en te  in tegradas, las 
o rde nam o s y  p resentam os a n a lít ic a m e n te  en tres grandes g rup os: aque llas 
v in cu la d a s  con la presencia, que in vo lu c ra n  con énfasis los a fe c to s ; p rá c 
ticas  cen trad as  en b ienes m a te ria les  que es necesario  conseguir, ga ra n tiza r, 
c o n s tru ir  o m e jo ra r; y  p rác ticas  del cu id a r que g iran  en to rn o  a la tra n s m i
sión de saberes, experiencias, va lo res  y  reglas. Esta d is tin c ió n  ha re su ltado  
o pe ra tiva  a la que  vez que  gua rda  re lac ión  con desarro llos  de o tro s  estud ios  
que p ropo nen  ana liza r los cu idad os  en sus d ife re n te s  d im ensiones, a lg u no s  
d is t in g u ie n d o  aspectos a fe c tivo s , m a te ria le s  y  m ora les (M a rtín  Palom o, 2008).

A  c o n tin u a c ió n  las exponem os, m enc ionánd o la s . Si b ien  en este 
e sc rito  no d esarro lla rem o s cada una, cons ide ram os que su expos ic ión  
p e rm itirá  a p o rta r un a ba n ico  c o m p le to  de acc iones desde sus ca tego rías  
locales, y  los apa rtados  s igu ien tes  a m p lia rá n  la com p re ns ión  de a lgunas. 
D en tro  del p rim e r g rup o , asociadas con la presencia y  los a fec tos , id e n ti
fica m o s  las s igu ien tes  acc iones: “ Estar ahí", “ Estar con ", “ Estar p end ie n te ", 
“ Estar a te n to ", “ Preocuparse", “ C onversar", “ Estar en m o m en to s  especiales", 
“A com p añ a r", “ Llevar al h o sp ita l o al m éd ico", “A co m p a ñ a r y  lleva r y  tra e r 
de la escuela", “A y u d a r a hacer la tarea de la escuela", “ M ira r a los n iños  o 
n iñas", “ Hacer que  estén d e n tro " , “ M a n d a rlo s  para a d e n tro ", “V ig ila r" , “ Dar 
un lu g a r en la casa", “ M a nd a r a v iv ir  a o tro  luga r", “ Dejar al cu id a d o  de o tra  
persona", “ Dar y  d e m o stra r ca riño ", “A brazarse", “ Saludarse", “ Hacer upa", 
“ Buscar al h ijo  o h ija ", “ Defender".

Entre aque llas p rác ticas  cen trad as  en b ienes m ate ria les , e m e rg ie ro n : 
“ C u idar la casa", “ C o n s tru ir m uros", “A g ra n d a r y  a rre g la r la casa", “T rabajar", 
“ Dar d in e ro  para los rem edios", “ C om pra r cosas para la escuela", “ C om prar 
y  rega la r ropa".

“ H ab larle", “ In cu lca r las cosas que  me pasaron", “ Dar consejos y  a d ve r
tenc ias", “ M o s tra r", “ Enseñar con el e je m p lo ", “ In c e n tiv a r a que e stu d ie n", 
“ Hacer que e s tu d ien ", “ Enseñar", “ Poner con d ic io n e s  para el n ov iazg o", 
“ Enseñarle a cu idarse " (de un em barazo  no deseado), “ Poner lím ites ", “ Dar 
p e rm iso " y  “ C o rre g ir" c o n fo rm a ro n  el te rce r c o n ju n to  de acc iones c e n tra l
m e n te  re lac ionadas con la tra nsm is ió n  de saberes, experiencias, va lo res  y  
reglas.

Sentidos en tensión
La in ve s tig ac ió n  p e rm itió  -a l  id e n tif ic a r  las d iversas acc iones que 

com p on e n  el a ban ico  de p rác ticas  que  dan fo rm a  a la ca tego ría  loca l de 
“ c u id a r" en el c o n te x to  fa m ilia r, al observarlas in tegradas, en estrecha re la 
c ión  con o tras  e s tru c tu ra s  de sen tido s  y  e n te n d ié n d o la s  en ta n to  c o n f i
g u ra c io n e s - id e n tif ic a r  a lg u n o s  núc leos que cons ide ram os de ten s ión  en 
to rn o  a sus sen tidos, los cuales c o n tr ib u y e n  a cons ide ra r a las p rác ticas  
del cu id a r co m o  co n fig u ra c io n e s  com p le jas. En el tra b a jo  observam os las 
v io le n c ia s  e spec íficam en te  desde sus cruces y  tras lapos con las p rác ticas  
del cu id a r y  n o tam o s  que la re lac ió n  e n tre  am bas presenta  e n tre c ru z a - 
m ie n to s  diversos. E jem plo  de esto  son las superpos ic iones e n tre  las c a te 
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gorías loca les de “cu id a r", “ p ro te g e r" y  “ d e fen d e r", las cuales d e fin e n  una 
serie de acciones, re lac iones y  espacios que  a rt ic u la n  las com p re ns ione s  en 
to rn o  a las fam ilia s , la segregación  u rbana  y  el so s te n im ie n to  de la v ida  
c o tid ia n a  de los su je tos  en los te r r ito r io s . “ D e fen de r" a los h ijo s  o hijas, 
a los herm an os  o herm anas, a la m adre, a “ m i fa m ilia " , de lo que  hagan y  
d igan  “ o tro s " que  no son p a rte  de “ m i fa m ilia " , aparece com o  una p rác 
tica  m u y  fre c u e n te m e n te  re pe tida . Esa defensa inc lu ye  y  ju s t if ic a  “sa lta r", 
“ m eterse  en p rob lem as", “ pegar", “a co g o ta r" y  “ m a ta r" si es necesario, por 
lo ta n to  está e s tre cha m en te  v in c u la d o  con fo rm a s  de “ c u id a r" o fensivas. 
Si b ien  g e n e ra lm e n te  las respuestas aparecen v in cu la d a s  con “ d e fe n d e r" a 
“ m i fa m ilia "  de los “ o tros", en a lg uno s  casos la p rác tica  de “ d e fe n d e r" es 
rea lizada por a lg ú n  in te g ra n te  a n te  o tro s  del m ism o  e n tra m a d o  fa m ilia r.

La re fe renc ia  a acc iones v io le n ta s , en ta n to  aque llas  que  pueden 
im p lica r daños a o tra  persona, que  dec laran  te n e r com o  o b je tiv o  “cu id a r", 
ta m b ié n  aparecen en el c o n ju n to  de p rác ticas  v in cu la d a s  con “ pon e r lím ite s " 
y  “ correg ir". En va rio s  d iscursos apa rec ie ron  expresiones que  daban cue n ta  
de que  “ la cu id an  m u ch o " con m edios ta les com o  “cag ándo la  a pa tadas en 
el cu lo ", o “ser un poco c rue l para que en tiendan". Así, en a lg uno s  re la tos  
surgen expresiones de v io le n c ia s  com o  fo rm a s  aceptadas y  necesarias para 
“cuidar". Especia lm ente  a lg una s  m ujeres, en re lac ión  con sus h ijo s  o hijas, 
co n ta ro n  que  a veces “ no sabes para qué lado co rre r", “ no podés m ane 
ja r lo " ,  lo cua l a c tu a ría  com o  e le m e n to  que a m e rita ría  y  ju s tif ic a ría  “ ser un 
poco c ru e l", “ pegarles" o “echa rlos " para pon er lím ites, para “ m ane ja rlos", 
para que  “ hagan caso" y  en ú lt im a  ins tanc ia , “cuidarlos".

La acc ión  de “ p ro te g e r" em erg ió  en a lg uno s  re la to s  v in c u la d a  a la 
idea de “cu id a r", p resentándose  para a lgu nos  su je tos  com o  la que  m e jo r 
describ ía  lo que  hacían. Sin em bargo, al t ie m p o  que lo p resentaban  com o 
s inón im os , id e n tif ic a m o s  d ife re n c ia s  en los sen tido s  que a lbe rgab an  am bos 
té rm ino s . O bservam os que  “ p ro te g e r" está más v in c u la d o  con “ d e fe n d e r" de 
a lgo  o a lgu ien , por lo que m arcaría  una re lac ión  con el e x te rio r, con la in te n 
c ión  de resguarda r a a lgu ien  de un p e lig ro  o daño. M ie n tra s  que  “cu id a r" 
sería más co n c e rn ie n te  al desa rro llo  de la persona por “ c u id a r" -e n  to d a  la 
a m p litu d  de usos y  a fin id a de s  que tra b a ja m o s - y  no  hace a lus ión  especí
f ica m e n te  a am enazas, daños o v io lenc ias . En este sen tido , en ocasiones la 
v io le n c ia  es e n te n d id a  y  e je rc ida  com o  m o do  de in te r ru m p ir  una cadena 
de p e lig ros  que  es p erc ib ida  com o  com ún  en el “ barrio". H a llazgos s im ila res  
que dan cue n ta  de esta estrecha re lac ión  e n tre  cu id a r y  v io le n ta r  pueden 
e ncon tra rse  en el tra b a jo  de Á lva rez  y  A uye ro  (2014), qu ienes p resentan  el

'e n ig m á tic o ' uso de la fue rza  fís ica  para p reve n ir la v io le n c ia  o pro tegerse  
de ella . Así, la v io le n c ia  es u tiliz a d a  com o  m o do  de p re ve n ir más daño  o 
com o  fo rm a  de estab lecer lím ite s  ta m b ié n  con a que llos  que -c o n s id e ra n -  
ponen en riesgo su b ien es ta r y  el de sus seres que ridos . Esas estra teg ias, 
in d iv idu a le s  o co I ectivas, a veces cons iguen  e v ita r con é x ito  las v io le n c ias  
c ircun da n te s . M uchas o tra s  veces no lo log ran , y  en a lgu nas  o p o rtu n id a d e s  
inc luso  desatan más v io le nc ia .

O tros  aspectos que id e n tif ic a m o s  en ten s ión  fu e ro n  las re lac iones 
e n tre  “ tra b a ja r"  y  “ cu id a r", y  e n tre  los aspectos “ m a te ria les " y  “a fe c tivo s", 
d onde  observam os d ife re n c ias  en las concepciones, a travesadas por las 
c o n s trucc ion es  de género. Si los esfuerzos te ó ric o s  y  de re fle x ió n  han 
puesto  el én fas is  en observar las a c tiv id a d e s  dom ésticas  y  de cu idado , 
re va lo rizan do  su ca rá c te r de tra b a jo  al señalar el v a lo r socia l y  e co nó m ico  
que los m ism os generan, el a bo rd a je  e tn o g rá fic o  p e rm itió  co m p le jiz a r el 
a su n to  desde la perspectiva  de los actores. N o tam os que  en los casos en 
que fu e  e x p lic ita d o  el “ t ra b a jo "  rem u ne rado  fu e ra  del h og a r com o  m odo  de 
“cu id a r", esto era rea lizado  por los hom bres, m ie n tra s  que las m u jeres que 
ten ían  tra b a jos  rem u ne ra dos  no los reconocían  com o  m odos de “cuidar". 
A s im ism o, en a lgu nos  re la tos  las p rác ticas  cen tradas  en los “a fe c to s " y  en 
lo “ m a te r ia l"  apa rec ie ron  en ten s ión , en a lgu nos  d iscursos destacando  la 
p rio r id a d  de unas sobre las otras, y  en o tro s  re va lo rizan do  la necesidad de 
lo “ m a te ria l" , concepciones ta m b ié n  a travesadas p o r d ife re n c ia s  de género.

O tro  aspecto  que  a m e r itó  d ife re n te s  o p in io n e s  fu e  respecto  de 
a lgunas a c tiv ida de s  rea lizadas p o r n iños  o n iñas. O bservam os que, para 
a lg unos  a du ltos , que el n iñ o  consiga  d in e ro  o b ienes para “ so b re v iv ir"  es 
v is to  p o s itiva m e n te , en ta n to  una h a b ilid a d  que desarro lla  y  es pos ib le  que 
le sirva en el fu tu ro .  Entonces, que  “ tra b a je ", “ p id a " o “ m angue", que  se 
las “ rebusque", sob re v iv ie n d o  y  c o n tr ib u y e n d o  con el d in e ro  que  consigue, 
en a lg u no s  re la to s  tie n e  una va lo ra c ió n  p os itiva . A  su vez, es una p rác 
tica  que m uch os  adu lto s , padres o madres, han rea liza do  en su n iñez, y  
que a lg u n o s  destacan desde su p rop ia  experienc ia , al t ie m p o  que puede 
e n tenderse  en el m arco  del v a lo r de o b te n e r ingresos legales en o posic ión  
a ingresos ilegales, en el m arco  de una s itu a c ió n  genera l de bajos ingresos. 
Lalo lo exp licaba  así: “ El Pedro (su h ijo ), ese sí que no va a pasar ham bre. 
Él s iem pre  fu e  así ( ju n ta ba  la tas y  m eta les para vende rlos, desde los 8 años 
a p ro x im a d a m en te ). Sé que  va a cam b ia r con el tie m p o , yo  a los 11 años 
hasta los 15 salía a m anguear. A ho ra  ves a los p ibes que no son capaces de 
ir a m a ngue ar un vaso de leche, por la vergüenza. Pero com o  yo  les d igo ,



55

vos la ve rgüenza  la tenés que d e ja r de lado, m ie n tra s  que no estés robando , 
la vergüenza  s iem pre  es com ún  en to d o s  lados".

Sin em bargo , o tro s  jóvenes  y  a d u lto s  cons ideran  que “ tra b a ja r" 
te n d ría  que ser una a c tiv id a d  reservada para los a d u lto s  y, p o r lo ta n to , el 
tra b a jo  de los n iños  se opone  al “cuidar".

Coordenadas temporales y espaciales
Las d im ensione s  te m p o ra le s  y  espacia les fu e ro n  abordadas en este 

tra b a jo  com o  coo rdenadas que a travesaban, o rga n izaba n  y  daban sen tidos  
a las p rác tica s  del cu id a r y  a la c ircu la c ió n  de las m ism as en los e n tra 
m ados fam ilia re s . C onsideram os al t ie m p o  com o  e le m e n to  c o n s titu t iv o  del 
“cuidar". Una p rim e ra  observac ión  que a trav iesa  la re lac ión  e n tre  las p rá c 
ticas  del cu id a r y  la d im en s ió n  te m p o ra l es que  aqué llas  se d esarro llan  en el 
t ie m p o  presente  de la v ida  co tid ia n a , estando  en ín tim a  re lac ió n  con lo que 
se está hac iendo , d ife re n c ia n d o  el t ie m p o  en el que  se “cu id a " del t ie m p o  
em p le ado  en o tras  acciones. Este t ie m p o  c o tid ia n o  está r itm a d o , con h o ra 
rios y  m o m e n to s  que  m arcan una secuencia  y  o rgan iza n  el día.

A  su vez, en los re la to s  apa rec ie ron  re fe renc ias  a tie m p o s  que están 
re lac iona do s  con las edades y  e tapas v ita le s  de los suje tos, las cuales 
d e fine n  los re q u e rim ie n to s  y  pos ib ilidad es  de las personas que dan fo rm a  
a las p rác ticas  del cu idar. Las re fe renc ias  a las h is to ria s  fa m ilia re s  fu e ro n  
u tiliza d a s  para e xp lica r las p rác ticas  del cu id a r d esarro lladas en el presente, 
com o  vem os en la a n te r io r  e xp lica c ió n  de Lalo. Así, el tra za do  de líneas 
tem p ora le s  que anudan  pasado, presente  y  fu tu ro  e m erg ió  com o  un n úc leo  
im p o r ta n te  en la e xp lica c ió n  de las prác ticas , con sus sen tidos, va lo res  y  
m o tivo s.

Desde los espacios, observam os y  p rob le m a tiza m o s  d is tr ib u c io n e s  de 
“seguridades" y  “ p e lig ros " en el te r r ito r io .  N o tam os dos espacios cen tra les  
que su rg ie ro n  ín t im a m e n te  re lac io nado s  con las p rác ticas  del cu id a r: “ la 
ca lle " y  “ d e n tro "  (de la casa), a c tu a n d o  los m uros  com o  vía de separac ión . 
Por eso la im p o rta n c ia  de c o n s tru ir lo s  com o  un m o do  de “cuidar". La “casa" 
c e n tra lm e n te  es asociada con un espacio  de p ro te cc ió n  y  la “ca lle " con 
lo “ p e lig roso ", to d o  lo cua l se con ju g a  d e n tro  del m ism o  te r r ito r io ,  con 
las ca rac te rís ticas  de segregación  re feridas. En este c o n te x to , “ Hacer que 
estén d e n tro "  o “ M a nd a rlos  para a d e n tro " de las casas se c o n fig u ra n  com o 
im p o rta n te s  p rác tica s  del cu idar, s iendo  que “estar d e n tro "  de las v iv iend as

supone  g a ran tía  de “seguridad". D en tro  de ese espacio, la u n id ad  fa m ilia r  
se presenta  com o  v a lo r y  p rá c tica  que  se o rie n ta  a a c tu a r com o  resguardo 
y  p ro te cc ió n . A n te  los “ p e lig ros " del b a rr io  y  la “ d if ic u lta d  para v iv ir "  en el 
m ism o, la “ fa m ilia "  y  “estar un id os", p r in c ip a lm e n te  e n tre  los fa m ilia re s , son 
re con oc idos  com o  va lio so s  recursos.

Id e n tif ic a m o s  un c o n ju n to  de “ p e lig ros  de la ca lle " que aparecían 
asociados con las fo rm a s  y  sen tido s  que  a dq u ie ren  las p rác ticas  del cu idar. 
De las e xperien c ias  y  re la tos  de los suje tos, e m erg ie ro n : t iro te o s , e n fre n 
ta m ie n to s , peleas y  m u erte s  en el b a rr io ; s itu a c io n e s  de robos, agresiones 
verba les, fís icas y  sexuales, espec ia lm en te  para las m ujeres; tem o res  de que 
“ desaparezcan" o “ aga rre n " a n iños  o n iñas. La d e lin cu e n c ia  apa rec ió  com o  
una rea lidad  pos ib le  en el tra ye c to  v ita l de los jóvenes, esp ec ia lm en te  para 
los varones. La m ism a es v is ta  com o  una p o s ib ilid a d  y  p or lo ta n to  es a lgo  
que  genera en a lg u no s  a d u lto s  “ m ie d o " de que  suceda. En este co n te x to , 
“ c u id a r lo s " se o rie n ta  a “ hacer lo pos ib le  para que  no vayan para un lado 
u o tro , robos o d rog a ", que  no sea “ d ro g a d ic to  o ch o rro " , que  no haga 
“ m ala g u ita " , n i que “ in te g re  n i sea je fe  de una banda". Para las m ujeres, la 
d e lin cu e n c ia  está asociada en a lg uno s  casos con “ m echear", asoc iado con 
el ro bo  de m ercaderías en com erc ios. El con sum o  de drogas o las e xp lica 
c iones sobre su uso ta m b ié n  son re con oc idos  com o  tem as de los cuales 
“ cu idarse", ta n to  para va rones com o  para m ujeres. El con sum o  de drogas 
aparece más ace p tado  y  m enos te m id o  que la d e lin cu e n c ia . El o b je tiv o  
p r in c ip a l es que la persona no se haga daño, no  se “a rru in e " o, en to d o  
caso, que  lo haga sin ro ba r o hacer d año  a o tros. A  su vez, los procesos de 
e s tig m a tiz a c ió n  del b a rr io  y  las d isc rim in a c io ne s  que se re produce n  d e n tro  
del m ism o  requ ie ren  el desa rro llo  de p rác ticas  para “c u id a r"  y  “cu idarse " de 
las v io le n c ia s  y  riesgos que  esto  puede generar, p o r e je m p lo  ap re n d ie n d o  a 
“ defenderse".

Por o tro  lado, si b ien  la “casa" aparece en la m ayoría  de las e xp re 
siones com o  espacio “seguro", en los m ism os re la tos  escucham os re fe re n 
cias a m ú ltip le s  v io le n c ia s  que suceden en el espacio dom éstico , p rese n tá n 
dose de m o do  parado ja l.

C om o m enc ionam os, el v a lo r de 'cu id a r de los suyos' aparece com o  
e le m e n to  ce n tra l en c ie rtas  e xp lica c ion es  sobre a q u ién  se cu ida  y  com o  
fa c to r  a g lu tin a d o r, resa ltándose  la p reem inen c ia  de la perte ne nc ia  fa m ilia r  
com o  e le m e n to  p ro te c to r. En nuestra  in ve s tig a c ión  observam os que, por un 
lado, la un id ad  fa m ilia r  actúa  com o  v a lo r y  p rác tica  que provee cu idados 
a n te  las m ú ltip le s  carencias, v io le n c ia s  e ine s tab ilida des  anc ladas en el
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te r r ito r io ,  al t ie m p o  que d icha  u n id ad  es ta m b ié n  un ideal que  en ocasiones 
sobrecarga a a lgu no s  in te g ran te s , genera fru s tra c io n e s  y  o cu lta  c o n flic to s , 
des igua ldades y  v io le nc ias , y  c o n tr ib u y e  a re fo rza r la c o n ce n tra c ió n  de las 
responsab ilidades sobre los cu idad os  e xc lu s iva m en te  en el á m b ito  fa m i
liar. R esponsabilidades fa m ilia re s  que, com o  n o ta n  a lg uno s  autores, suelen 
ser re fo rza da s  po r las a lte rn a tiv a s  in s titu c io n a le s  p o lít ica s  y  te ra p éu tica s  
y  los “ saberes e xpertos", sin con s id e ra r los procesos, d in á m ica s  y  p rác ticas  
m a cro -e s tru c tu ra le s  e in s titu c io n a le s  (Epele, 2010).

Abriendo el foco sobre los procesos de cuidar 
o sobre cómo acoger la vulnerabilidad

P e rm itién do no s  un ju e g o  de palabras, cerram os este tra b a jo  p re g u n 
tá n d o n o s : ¿quiénes acogen la v u ln e ra b ilid a d  de los más vu ln e ra b le s  en 
te r r ito r io s  vu ln e rad os?  Creem os que en d e f in it iv a  nuestra  inve stig ac ión  
hab la  de esto, m o s tra n d o  las m ú ltip le s  e s tra teg ias  d esarro lladas p o r los 
su je tos  que só lo  pueden ser com p re nd id a s  en la c o m p le jid a d  de los fe n ó 
m enos que  a trav iesan  cada te r r i to r io  y  e n tra m a d o  fa m ilia r. En ta l sen tido , 
hem os in te n ta d o  exp one r a lgu no s  resu ltado s  a f in  de a p o rta r a la re fle x ión  
acerca de ca tego rías  cuyo  a lcance  te ó r ic o  so lo  puede ser ade cuad am en te  
e va luado  p o r re fe ren c ia  a su expresión  en las e stra teg ias  de v ida  hum ana  
en c o n te x to s  específicos.

Epele (2012) observa que  d iversos e s tud ios  en C iencias Socia les y  
A n tro p o lo g ía  señala ron  los m odos en que el cu id a d o  ha s ido  d esva lo ri
zado en las sociedades o cc ide n ta le s  por estar asoc iado a las em ociones, la 
in t im id a d  y  a los sectores sub o rd in ad os : m ujeres, pobres, m in o ría s  é tn icas, 
e tcé te ra . S ostiene que al cu e s tio n a r esta n a tu ra liz a c ió n  el cu id a d o  es 
e n te n d id o  com o  un c o m p lica d o  proceso que consum e energía, t ie m p o  o 
recursos fin a n c ie ro s , en el cua l in te rv ie n e n  saberes, redes sociales, te c n o 
logías, tareas y  cuerpos, y  que deja lu g a r a la fra g ilid a d , la ince rteza  y  la 
in co rp o ra c ió n  de la e xp erien c ia  p rop ia  y  de los o tro s  en su desarro llo .

Estud ia r el cu id a r en te r r ito r io s  segregados im p lica  ind a ga r cóm o 
acogen, resuelven o respaldan, en f in , qué hacen las fa m ilia s  y  los p rop ios  
su je tos  con la v u ln e ra b ilid a d  y  la necesidad de crecer y  ser sosten idos en ese 
proceso. N o tam os que si no  se cons ide ran  las p a rtic u la rid a d e s  de las fo rm a s

y  re lac iones que adq u ie ren  las p rác ticas  del cu idar, las cua les en pa rte  son 
respuestas de los e n tra m a d o s  fa m ilia re s  a n te  s itu a c io n e s  de des igua ldades 
socia les anc ladas en el te r r ito r io ,  ten d re m o s  pocas h e rra m ie n ta s  para 
c o n tr ib u ir  a re v e rtir  d ichas des igua ldades y  avanzar en la responsab ilidad  
co le c tiva  sobre estas tareas.

D e co n s tru ir concepciones hegem ónicas, unívocas, p a tria rca le s  o e tn o -  
cén trica s  acerca de la n oc ión  de cu idad os  im p lica  una ardua tarea, espe
c ia lm e n te  po r la im p ro n ta  c o tid ia n a  y  n a tu ra liza d a  de las p rác ticas  e ideas 
asociadas al “cu id a r", así com o  de aque llas n oc ion es  en to rn o  a los v ín cu lo s  
fa m ilia re s . C onsideram os que esta tarea -d e  d e co n s tru cc ió n  de con ce p 
ciones unívocas y  de id e n tif ic a c ió n  de fo rm a s  y  sen tido s  que adq u ie re  en 
espacios c o n c re to s -  es de sum a re levanc ia  para pod er o r ie n ta r  p o lítica s  
p úb licas  e in te rve n c io n e s  que  tie n d a n  a la d e m o cra tiza c ió n  de las fa m ilia s  y  
las sociedades. Pensamos que  a lg unos  de los resu ltad o s  p resentados en este 
tra b a jo  p e rm ite n  a b r ir  el d iá lo g o  y  genera r in te rro g a n te s  sobre los usos que 
desde d iversos espacios se da a la n oc ión  de cu idar. D icho d iá lo g o  podría  
p e rm it ir  e xa m in a r las consecuencias te ó rica s  y  é tic o -p o lí t ic a s  de estos 
usos para in s titu c io n e s , para p ro fes io n a les  y  para un a m p lio  sec to r de la 
sociedad. C onsideram os que  las p rác ticas  p ro fes ion a le s  que se basen sobre 
v is iones ún icas y  ce n tra liza da s  pueden genera r obs tácu los  y  m alestar, y  a su 
vez pueden a n u la r pos ib ilid ades  de acc ión  de los su je tos, d e v in ie n d o  así en 
p rác ticas  ine ficaces -e n  el m e jo r de los caso s- y  v io le n ta s  -e n  o tro s  casos. 
A l t ie m p o  que ta m b ié n  pueden genera r ine ficac ia , c o n fu s ió n  y  fru s tra c ió n  
en los m ism os p ro fe s io na le s  las p rác ticas  que no in co rp o re n  la capac idad  de 
com pre ns ión  de la re fe ren c ia  o m a tr iz  s o c io c u ltu ra l de los su je tos  con los 
que se tra b a ja . Lo cua l debería  p e rm it ir  revisar la opo s ic ión , en ocasiones 
n a tu ra liza d a , e n tre  qu ienes saben cóm o  se debe cu id a r y  los 'o b je to s ' de 
recepción  de ese saber, e s tab le c ie ndo  des igua ldades e n tre  p ro fe s io n a les  y  
suje tos, en té rm in o s  de saberes y  capacidades.

De lo p rese n tado  hasta aqu í señalam os que  h ab la r de cu idados  y  
cu id a r no  es un c o n ce p to  n e u tro , s ino  que  m a te ria liza  des igua ldades y  
d ife renc ias , p o r lo que requ ie re  que sea re fle x io n a d o  a f in  de c o n ta r con 
c o n o c im ie n to s  que  am p líen  las pos ib ilid ades  de generar b ie nes ta r desde las 
p o lítica s  socia les y  los d iversos procesos de in te rv e n c ió n  socia l, p o n ie n d o  en 
la lupa aque llas  p rác ticas  que  c im ie n ta n  n ue stro  desa rro llo  com o  personas 
y  sociedades.



57

Bibliografía

Á lva rez ,  L y  J A u y e r o  (2014):  “ La ro pa en el ba ld e :  ru t i n a s  y  é t ica  p o p u la r  f r e n te  a la v i o le n c ia  

en los m á rgene s  urbanos".  En Nueva Sociedad, 251.

A m e ige i ras ,  A  (2002 ) :  “ El pensar p o p u la r :  e n t r e  la m e m o r ia  p o p u la r  y  el i m a g in a r io  co le c t iv o  

en la c o t i d i a n e id a d  del á m b i t o  ba rr ia l" .  En De la  exc lusión a la  o rgan izac ión. H acia  la  
in te g ra c ió n  de los pobres en los nuevos b arrios de l conurbano bonaerense. B uenos  Aires, 

Ciccus.

B ia lakowsky ,  A  y  o t ro s  (2005 ) :  “ N úc le os  U rb a n o s  Segregados.  Proceso de e x c lu s ió n - e x t i n c ió n  

social  y  p rác t i cas  in s t i tu c io n a le s "  En H acia  la  gestión  de un h á b ita t sostenib le. B uenos 

Ai res,  N ob uko .

B enhab ib ,  S (1 992 ) :  S itu a tin g  th e S e lf: Gender, Com m unity, andP ostm odern ism  in  C ontem porary  
Ethics. N e w  York , R ou t ledg e .

Bou rd ieu , P y  L W a c q u a n t  (2005): Una inv itación  a la  sociología reflexiva. Buenos Aires, Siglo XXI.

Corei l ,  J e ann ine  (1995 ) :  “ G ro u p  i n t e r v ie w  m e t h o d s  in c o m m u n i t y  he a l th  resea rch "  En M ed ica l 
A nth ropo logy , 16 (3).

C ra v ino ,  M C  (2 009 ) :  V iv ir en la  villa . Relatos, tra ye c to r ia s  y  estra teg ias hab itaciona les. B uenos 

Ai res,  U n ive rs ida d  N ac io na l  de Genera l  S a rm ie n to .

De Ieso, LC (2015): “ Práct icas del cu id a r en en t ram ado s  famil iares . A po r tes  desde un anál is is s i tuado

en un núc leo  u rban o  segregado del Gran Buenos Ai res"  Revista Debate Público, 10.

Epele, M (2010):  S u je ta r p o r la  herida. Una e tn og ra fía  sobre drogas, pobreza y  salud. B uenos 

Aires , Paidós.

Epele, M (2012):  “ Sob re  o c u id a d o  de o u t r o s  em  c o n t e x t o s  de pobre za ,  uso de d roga s  e m a r g i -  

na l izagao".  En M ana, 18(2).

Fonseca, C (1999 ) :  “ Q u a n d o  cada  caso NAO  é u m  caso: pesquisa e t n o g r á f i c a  e e d u c a g a o "  Revista  
B rasile ira  de Educagao, 10.

H am m ers ley ,  M y  P A t k i n s o n  (1994 ) :  Etnografía . Buenos  Aires, Paidós.

Je l in, E (2010):  Pan y  a fectos: La tra n s fo rm a c ión  de las fam ilias. B uenos  Aires,  Fon do  de C u l tu ra  

E conóm ica .

M a r t í n  Pa lom o,  M T (2 008 ) :  “ D o m e s t i c a r  el t r a b a jo :  un a p rop u e s ta  para a b o rd a r  los c u id a d o s "  

IX  Congreso Español de Sociología, U n ive rs ida d  A u t ó n o m a  de Barce lona.

Robles, C y  L De Ieso (2012):  “ 'N o  se puede  v i v i r  del amor ' .  El a m o r  en las re p resen ta c ione s  sobre 

f a m i l i a s "  En Rev is ta Escenarios, 12(18) .

Robson,  C (2002):  Real W orld  Research. A  Resource fo r  S oc ia l S c ien tis ts  and  P ra c titio n e r-R e -  
searchers . O x fo rd ,  B lackw e l l .

Sart i ,  C (2004 ) :  “A  f a m í l i a  c o m o  o r d e m  s im bó l ica" .  En Psicologia da USP, 15(3)





Organizaciones sociales, experiencias educativas y procesos de 
democratización en el conurbano bonaerense

59

Ana Pagano

Universidad Pedagógica 
Nacional (UNIPE)

a n ip a g a n o @ g m a i l . c o m

Hacia fin e s  de los años o ch e n ta  y  p rin c ip io s  de los n oven ta , el co n u rb a n o  
bonaerense fu e  te s tig o  del n a c im ie n to  y  expans ión  de un c o n ju n to  de 
o rga n izac io nes  socia les de base te r r ito r ia l.  En m e d io  de la cris is socia l que 
se desató  en n u estro  país d u ra n te  esos años, las o rg a n iza c io nes  sociales 
le h ic ie ro n  fre n te  a la em ergenc ia  socia l que  im p ac tab a  in te nsa m e n te  en 
los sectores populares, y  fu e  así que su rg ie ro n  nuevas y  se a fia nza ro n  y  
p rop a ga ro n  las de más larga data. En líneas generales, estas o rga n izac ione s  
p us ieron  en m archa una va ried ad  de p ropuestas  de d is t in ta  índo le , e n tre  las 
que sobresalen com edores c o m u n ita rio s , e xperienc ias  e du ca tiva s  y  c u ltu 
rales, y  coo pe ra tiva s  de tra b a jo .

Estas fo rm a s  o rgan iza c io na le s  acarrean  un c o n ju n to  de re flex iones  
sobre d iversos tem as. Una pa rte  de estas re flex iones  se cen tra  en los 
procesos a p a rt ir  de los cuales estos acto res  han luchad o  y  luchan  por 
genera r nuevas fo rm a s  de c iu d ad an izac ió n , p or e n fre n ta r  derechos v u ln e 
rados y  por p rom ove r la creac ión  de nuevos derechos. A ho ra  bien, com o 
las o rga n izac ione s  socia les gen era ron  una m u lt ip lic id a d  de experienc ias  
educa tivas , estos aná lis is  ta m b ié n  se c o n v ir t ie ro n  en una vía para pensar 
cóm o  la co n flu e n c ia  de los d ife re n te s  aspectos pedagóg icos  y  p o lít ico s  que 
s ignan  a estas p ropuestas  c o n tr ib u y e  a asegurar derechos e du ca tivo s  y  
procesos de d e m o cra tizac ió n .

A l com pás de estos análisis, este a rtíc u lo  se in tro d u ce , su c in ta m e n te , 
en el o rige n  y  en las d irecc iones  p o lítica s  y  socia les que a d o p ta n  estas 
o rga n izac io nes  y, segu id am en te , se a de n tra  en los p rinc ip a le s  rasgos de las 
propuestas  e du ca tiva s  que  estos acto res  v ienen  llevando  ade lan te . Toma en 
cue n ta  una in ve s tig a c ión  rea lizada e n tre  los años 2012 y  2 0151 sobre una 
p lu ra lid a d  de p rá c tica s  e du ca tiva s  s ituadas  en d is t in to s  ba rr ios  del p rim e r

1. Se t r a t a  de la tesis de M aes t r ía  en C ienc ia  Po lí t i ca  (ID A ES /U N S A M ) Organizaciones socia les  
y  experienc ias educa tivas en e l conurbano bonaerense. Concepciones y  estra teg ias para  
e n fre n ta r la  des igua ldad educativa, d i r ig id a  p o r  M a r ia n a  Heredia.

y  segundo  co rdó n  del c o n u rb a n o : Lanús, Itu z a in g ó  y  San M a rtín  (p rim e r 
co rdón), y  F lo renc io  Varela , La M a ta nza  y  T igre (segundo cordón). Es d e n tro  
de este m arco  que, al fin a liza r, a p o rta m o s  un c o n ju n to  de re flex iones  que 
p e rm ite n  recuperar los cam inos  co n s tru id o s  p o r estas o rga n iza c ione s  para 
c o n tr ib u ir  a la d e m o cra tiza c ió n  de la educac ión .

Las organizaciones sociales
Es sab ido  que los años n oven ta  c o n s titu ye ro n  un p u n to  de in fle x ió n  

para las co n d ic ion e s  de v id a  de los sectores popu la res. La p ro fu n d iz a c ió n  
del m ode lo  n eo libe ra l in ic ia d o  en los años se ten ta  en n u estro  país ab rió  
paso a m u ta c ion es  en el m u n d o  del tra b a jo , a procesos de te r r ito r ia liz a c ió n  
y  al s u rg im ie n to  de nuevas fo rm a s  de o rg a n iza c ió n  y  m o v iliza c ió n  socia l 
(Del C ue to  y  Luzzi, 2013). Se a firm ab a , así, una e tapa  h is tó rica  m arcada por 
el a u m e n to  y  la p ro life ra c ió n  de las des igualdades, po r la p ro fu n d iz a c ió n  
de la pobreza y  la p reca riedad  lab o ra l y  socia l, en la que irían cob ra n d o  
fu e rza  los rasgos de un nuevo  país: cam b ios  en las re lac iones de clase, en los 
p a trone s  de in te ra cc ió n  e n tre  el Estado y  los d ife re n te s  sectores sociales, y  
en el m apa de la pobreza y  del desem pleo. En este c o n te x to , la s itu a c ió n  del 
c o n u rb a n o  bonaerense ilus traba  buena p a rte  de este panoram a. Y es que 
en su geo g ra fía  se expresó con m ayo r fu e rza  la cris is soc ia l y  económ ica  
que  s ignaría  a la sociedad a rg e n tin a  desde 1970 (S o ldano  y  A costa , 2015). 
Tal com o  señala Eguía (2015 :294 ), en los p a rtid o s  del co n u rb a n o  se e xp a n 
d ie ro n  “ las ocupa c iones  precarias, la caída del ingreso m e d io  de los asa la
riados, el c re c im ie n to  de la pobreza, un e m p e o ra m ie n to  de las co n d ic ion es  
de v ida  de la clase m edia  y  una m a yo r p o la riza c ión  social".

En línea con lo que p la n te a  Denis M e rk len  (2005), fu e  en ese m arco  
que  los sectores p opu la res  com enza ron  a e n c o n tra r en sus te r r ito r io s  un 
lug a r de in sc rip c ió n  co le c tiva . El a u to r  reconoce  que  d u ra n te  este proceso
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de “ te r r ito r ia liz a c ió n " ,  se ina u g u ra ron  nuevos es tilos  de soc ia liza c ió n  y  de 
in te g ra c ió n  socia l, s ignados p or la in e s ta b ilid a d  y  la p recariedad  socia l, pero 
fu e rte s  en lo que hace a la p erte ne nc ia  al b a rrio . Sociedades de fo m e n to , 
clubes, canchas de fú tb o l,  com edores co m u n ita rio s , cap illas, ce n tros  e duca 
tivo s  y  c u ltu ra le s  fu e ro n  y  son los escenarios de in te g ra c ió n  socia l con los 
que, en líneas generales, cu e n ta n  los b a rr ios  populares.

En esta d in á m ica  de c o n s tru cc ió n  de un nue vo  te jid o  socia l, hacia 
fine s  de la década de los o ch e n ta  y  d u ra n te  los años no ven ta  nacían o 
se expand ían  las o rg a n izac io nes  socia les de base te r r ito r ia l.  Generadas 
p o r los h a b ita n te s 2 de los b a rr ios  populares, estas o rg a n iza c io nes  fu e ro n  
a lca nza nd o  gran m a g n itu d  en un m o m e n to  h is tó ric o  en el que se e n tre la 
zaron los cam b ios  e s tru c tu ra le s  que ya m enc ionam os, ju n to  con la a p a ri
c ión  de p rá c ticas  p o lítica s  y  socia les que  deriva ro n  en el s u rg im ie n to  de 
nuevas e xperienc ias  c o m u n ita ria s . Es d e n tro  de esta tra m a  aso c ia tiva  que 
las o rga n izac ione s  re cu rrie ro n  a un s in n ú m e ro  de e stra teg ias  destinadas 
a p rom o ve r d ife re n te s  tra b a jo s  c o m u n ita r io s : com edores, sociedades de 
fo m e n to  y  coo pe ra tivas, y  ce n tro s  e d u ca tivo s  y  cu ltu ra les .

C om o p a rte  del escenario  c r ít ic o  de los años n oven ta , las po lítica s  
socia les fo ca liza d a s  encaradas desde el Estado esta b le c ie ro n  re lac iones con 
las o rga n izac ione s  socia les y, en m u ch os  casos, estos acto res  se c o n v ir t ie ro n  
en co n tra p a rte s  locales de d ife re n te s  p rog ram as de ayuda socia l. Svam pa 
(2005) da cue n ta  de cóm o  la a u to -o rg a n iz a c ió n  c o m u n ita r ia  re qu e rida  por 
estas p o lítica s  c o n d ic io n ó  las pos ib ilid ades  de a u to n o m ía  de las o rg a n iza 
c iones y  m uestra  que, con d is t in ta s  in tens idades, las o rg a n iza c io ne s  tu v ie ro n  
que a fro n ta r  la presencia de “e stilos  p a rt ic ip a tiv o s " ya de lineados  por o fic in a s  
g ub erna m en ta le s , fu n d a c io n e s  em presaria les u o rgan ism o s  in te rn ac ion a le s .

A ho ra  bien, esta d in á m ica  no d e jó  a las o rg a n iza c io ne s  su b o r
d inadas a fo rm a s  de in te rv e n c ió n  socia l que, por lo genera l, se ha llan  
ve rte b rad as  a lred ed o r de la m a tr iz  as is tencia l d iseñada por d iversos o rg a 
nism os. Y es que  a lg una s  o rga n izac iones  d esa rro lla ron  un proceso en el 
que se p ro d u je ro n  nuevas fo rm a s  de acc ión  co le c tiva , de c iu d a d a n iz a - 
c ión , de puja  por los derechos vu ln e ra d o s  y  p o r la p ro d u cc ió n  de nuevos 
derechos (D e lam ata , 2005). T ierra, v iv ie nd a , salud, e duca c ión , servic ios 
p ú b lico s  y  a lim e n ta c ió n  c o n s titu ye ro n  las p rinc ip a le s  dem andas de estas 
o rgan izac iones, y  fu e ro n  el d iá lo g o , la d e lib e ra c ión  y  la m o v iliza c ió n

2. En este t r a b a jo  el uso g e n é r ic o  del m a s c u l in o  no  im p l i c a  la ad hes ión  a un len g u a je  sexista. 
Su u t i l i z a c ió n  só lo  p re te n d e  f a c i l i t a r  la le c tu ra  del te x to .

el re p e rto r io  de acc ión  co le c tiva  al que re cu rrie ro n  para s itu a r el nuevo  
lug a r de los derechos sociales. Frente a estas nuevas fo rm a s  de p o lit iz a 
c ión  encaradas por las o rgan izac iones, Svam pa (2005) pone  de re lieve  
el papel que a d q u ir ie ro n  com o  a c to r c lave en la res istenc ia  al m o de lo  
e co nó m ico  de los n oven ta  que, en m uchos casos, p o te n c ió  la c o n fo rm a 
ción  de m o v im ie n to s  sociales, com o  es el caso del m o v im ie n to  p iq u e te ro .

P ro m ed iand o  la década de los años dos m il, el escenario  p o lít ic o  que 
m arcó a la década de los n oven ta  se m o d ifica . C om o p la n te an  Del C ue to  
y  Luzzi (2013), la g es tión  in ic ia da  en el año  2003  tra jo  cons igo  un proceso 
de re com pos ic ión  eco nóm ica , sobre to d o  en lo que  hace a la gen erac ión  de 
em pleos, la reducc ión  de la pobreza, la in c lu s ió n  p rev is ion a l y  la creac ión  
de la A s ig n a c ió n  U niversa l po r H ijo. Fue en este escenario  que  se c o n f ig u 
raron nuevos p o s ic io n a m ie n to s  socia les y  p o lít ico s  que  s ign a ron  el c o m p o r
ta m ie n to  de buena p a rte  de estas o rg a n iza c io ne s  y  m o v im ie n to s  sociales 
(Pereyra, 2016). A p ro x im a rn o s  a este panoram a, en el que se recorre  su c in 
ta m e n te  el o rig e n  y  las d irecc ion es  p o lít ica s  y  socia les de las o rgan iza c io ne s  
del c on u rb a n o , nos p e rm ite  ca p ta r e in te rp re ta r, más acabadam ente , las 
m o tiva c io n e s  en las que descansan estos acto res  para encarar e xp e rien 
cias educa tivas , com o  ta m b ié n  el re c o n o c im ie n to  que han cob ra do  en los 
ú lt im o s  años com o  in te r lo c u to re s  de las p o lít ica s  púb licas.

Las experiencias educativas 
de las organizaciones sociales

Desde los años n oven ta , las p o lítica s  púb licas  e xp e rim e n ta ro n  cam b ios 
decisivos en d ife re n te s  áreas y  este g iro  p rovo có  m o d ifica c ion e s  e s tru c 
tu ra les  en nue stro  sistem a edu ca tivo . La escuela p úb lica  s u fr ió  de te rio ros  
s ig n ifica tivo s , y  en el escenario  del co n u rb a n o  sobresale la presencia de 
procesos de des igua ldad  e duca tiva  en los que se puede reconocer “ una nueva 
ten de nc ia  de escuelas de pobres hom o gé ne am e n te  pobres fre n te  a escuelas 
de ricos en barrios  de ricos" (S o u th w e ll, 2015: 484). En el m arco de estas 
con d ic ion es  p o lít ico -e d u ca tiva s , las o rgan izac iones te rr ito r ia le s  pus ieron en 
m archa o p o te n c ia ro n  diversas experiencias educa tivas  com o  vía destinada  
a dar respuestas a los nuevos p rob lem as generados por la s itu a c ió n  c rítica  
que atravesaba la escuela: cen tros  de apoyo  esco lar; ja rd in e s  de in fa n te s  
c o m u n ita rio s ; p royectos  de a lfa b e tiza c ió n  para jóvenes y  a d u lto s ; b ib lio 
tecas popu la res; b ach ille ra to s  popu la res; ta lle re s  cu ltu ra le s , d e p o rtivo s  y  de 
o fic ios . Más tarde, en la década de los dos m il, em ergen nuevas o rga n iza 
c iones y  m o v im ie n to s  sociales, sobre to d o  a p a rt ir  de la cris is del año  2001 y
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de la nueva p o lit iza c ió n  que a d o p tó  nuestra  sociedad a p a rt ir  del año  2003, 
y  esto s ig n ific ó  la con so lidac ión  de las d ife re n te s  p ropuestas edu ca tiva s  que 
se ven ían  llevando  ade lan te .

D u ran te  el re co rr id o  que  rea lizam os por los d ife re n te s  cen tros  e duca 
tivo s  -c o m o  p a rte  del tra b a jo  en te rre n o  de la in ve s tig a c ió n  en la que se 
basa este a r t íc u lo -  p ud im o s  con oce r de cerca a estas experienc ias  c o m u 
n ita ria s  y  c a p ta r a lg unos  de los rasgos d is t in t iv o s  en los que  descansan 
sus p ropuestas  educa tivas . Así, la a p ro p ia c ión  y  recreac ión  de c o n te n id o s  
cu ltu ra le s , el fo r ta le c im ie n to  de las tra ye c to ria s  edu ca tiva s  y  la in te 
g rac ión  a la in s titu c ió n  escolar de los p a rtic ip a n te s  de estas in ic ia tiva s  
c o n s titu ye n  las bases de los p royecto s  e d u ca tivo s  de estas o rgan izaciones. 
En este m arco, in te n ta n  g ra v ita r en la fo rm a c ió n  de nuevas sub je tiv id a d e s  
y, p o r eso, apuestan  a a lte ra r el d e s tin o  soc ia l de n iño s  y  ado lescen tes y  a 
p rom o ve r la c o n fig u ra c ió n  de su je tos  c rít ico s  y  po lítico s . Del m ism o  m odo, 
las búsquedas de p ro ta g o n ism o  y  c iud a d a n iza c ió n  que  perm ean a estos 
actores, los lleva a im pu lsa r espacios co le c tivo s  de pe rtene nc ia , ju n to  a 
procesos de p a rtic ip a c ió n  y  de m o v iliza c ió n  en el espacio p úb lico .

A ho ra  bien, una pa rte  de los desafíos fu n d a m e n ta le s  de estas expe
rienc ias  se d ir ig e  a asegura r derechos educa tivos . C onsideran que los su je tos  
fu e ro n  p rivad os  del acceso a los b ienes cu ltu ra le s , com o  la esco la rizac ión  
y, en s in to n ía  con lo que señala S a n tillá n  (2012), a pesar de las c o n tra 
d icc ion es  y  lim ita c io n e s  que posee la in s t itu c ió n  escolar para in te g ra r a 
d ife re n te s  reco rrid o s  socia les y  educa tivos , las o rga n iza c io nes  apuestan  a 
una a rt ic u la c ió n  con la escuela que se to rn e  s ig n ific a tiv a  para el “ d e s tin o " 
de a lgunas tra ye c to ria s  educa tivas . Por estos m o tivo s , recurren  a d ife re n te s  
e stra teg ias  que  p o te n c ien  el tra b a jo  de la in s titu c ió n  esco lar: búsqueda de 
vacantes, se g u im ie n to  de los n iños  y  adolescentes, a poyo  escolar, p a r t i
c ipac ión  en p rog ram as e du ca tivo s  o fic ia le s  y  en redes b a rr ia le s  y  locales, 
in te rc a m b io  de p ropuestas  pedagóg icas. De m anera s im ila r, los ta lle re s  de 
d ep orte , recreac ión , a rtes  y  o fic io s  suelen ensanchar el re p e rto r io  de a c t i
v idades fo rm a tiv a s  que  o frecen  estas o rgan izac iones. Con este te ló n  de 
fo n d o , fu e ro n  los m o v im ie n to s  de desocupados y  de fá b ric a s  recuperadas 
los que fu n d a ro n  nuevas e xperienc ias  edu ca tivas  destinadas a a te n d e r a 
los in te g ra n te s  de sus o rgan izac iones, com o  ta m b ié n  a la p ob la c ió n  que  se 
h a llaba  fue ra  de la escuela secundaria , y  es así que nacen los b a ch ille ra to s  
popu la res  (Elisalde, 2008).

Bueno es reconoce r los a p o rtes  de estas in ic ia tiv a s  a los m odos de 
educa r p red o m ina n tes . Con d is t in to s  énfasis, estas o rg a n iza c io nes  abrevan

en la c o r r ie n te  pedagóg ica  de la edu ca c ión  p o p u la r y  es sobre la base de 
su p e nsa m ien to  que  e laboran  sus p ropuestas  educa tivas . S ostienen que 
es el ca rác te r “a lte rn a t iv o "  de sus p rá c ticas  el que las hace c o n fig u ra r 
su id e n tid a d  y  d ife re nc ia rse  del m ode lo  esco lar v ig e n te . Y es que desde 
la sociedad c iv il, la fo rm a  esco lar clásica está s iendo  revisada “ para que 
p ud ie ra  c o n te n e r a jóvenes, m adres y  padres traba jad ores , in d iv id u o s  en 
c o n f lic to  con la ley, a d u lto s  desem pleados o en c o n te x to s  de v u ln e ra b i
lid a d " (S o u th w e ll, 2015: 485).

En líneas generales, estas experienc ias  m a n tie n e n  re lac iones con las 
p o lít ica s  educa tivas . Le reconocen  al Estado su ro l com o  g a ra n te  de dere 
chos y, p o r eso, p u jan  sobre su acc io n a r a través del d iá lo g o , la n e g o c ia 
c ión  y  la c o n fro n ta c ió n . C om o a d v ie rte  G luz (2013), las o rga n iza c io ne s  y  
los m o v im ie n to s  socia les pres ionan  sobre las fisu ra s  del Estado, y  lo hacen 
p o rq u e  cons ideran  que posee un ro l ce n tra l com o  ins ta nc ia  de re d is tr ib u 
c ión  socia l. D en tro  de este m arco, K aro linsk i y  M a añón  (2011) a d v ie rte n  el 
papel que  ju e g a n  las o rga n izac iones  socia les com o  in te r lo c u to re s  v á lid o s  de 
las p o lít ica s  púb lica s  y  m uestran  cóm o  sus dem andas se v ie ron  re fle jadas 
en la agenda e du ca tiva  y  en la leg is lac ión  edu ca tiva  n a c ion a l y  p rov in c ia l.

Las o rg a n iza c io ne s  y  los m o v im ie n to s  socia les co m p a rte n  las luchas 
p or el acceso a la edu cac ión  ju n to  con m o v im ie n to s  de e s tu d ia n tes  y  
d ocen tes, de derechos h um a no s  y  de traba jad ores . Se tra ta  de acto res  que 
han susc ita do  c o n flic to s  por el tra b a jo , la tie rra , la v iv ie nd a , la sa lud  y, 
ta m b ié n , po r la e duca c ión . C om o pa rte  de este proceso, abren un debate  
sobre los s ig n ifica d o s  del de recho  a la edu cac ión  y  sobre la necesidad de 
p ro m ove r p royecto s  co le c tivo s  que  c o n tr ib u y a n  a la c o n s tru cc ió n  de p o lí
tica s  p úb licas  popu la res  (G luz, 2013).

En f in , re co rrim o s  a lgu nas  de las ca rac te rís ticas  de las experienc ias  
e du ca tiva s  que  llevan a de la n te  las o rgan iza c io n e s  socia les e h ic im o s  v is i
bles sus p rin c ip a le s  desafíos. Se tra ta  de p ropuestas  surg idas en el seno de 
los te r r ito r io s  del co n u rba n o , y  en las que p ro m o ve r derechos e d u ca tivo s  y  
re v e rtir  des igua ldades se c o n v ie rte n  en las c laves que p e rm ite n  in te rp re ta r 
buena p a rte  de sus acc iones y  de sus luchas.

Reflexiones finales
D ijim os  al in ic io  de este tra b a jo  que  es pos ib le  a na liza r cóm o  la 

c o n flu e n c ia  de aspectos pedagóg icos  y  p o lít ico s  presentes en las e xp e rie n -
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cias educa tiva s  de las o rga n iza c ione s  socia les c o n tr ib u y e  a la d em o cra 
tiza c ió n  de la edu cac ión . Es en este se n tid o  que a p o rta m o s  un c o n ju n to  
de re flex iones  sobre las face ta s  que estas in ic ia tiv a s  ponen  en ju e g o  para 
a lcanza r estos h o rizo n te s  dem ocra tizadores .

Una de las apuestas com unes  desplegadas p o r las o rg a n iza c io ne s  tie n e  
a la c reac ión  de experienc ias  e du ca tiva s  c o m u n ita ria s  com o  vía p r iv ile g ia d a  
para re fo rm u la r las fo rm a s  edu ca tivas  p red o m in a n te s  y  p rom o ve r nuevos 
m odos de educar. Por este cam in o , las o rg a n iza c io ne s  tra ta n  de ensan
cha r la p ro d u c tiv id a d  del cam po e d u ca tivo , e xp e rim e n ta n d o  con nuevos 
fo rm a to s  des tina do s  a a que llos  su je tos  que  fo rm a n  p a rte  de c irc u ito s  
e d u ca tivo s  desiguales.

Del m ism o  m odo, sos tienen  el a fán  de hacer c u m p lir  en las escuelas 
a q u e llo  que las leyes p ropo nen  respecto  de los derechos e d u ca tivo s  y, por 
eso, llevan ad e lan te  tareas que  com p re nd en  al m enos dos d im ensiones: por 
un lado, rea lizan un tra b a jo  p o lí t ic o -  c u ltu ra l que in te n ta  d e sn a tu ra liza r 
la v u ln e ra c ió n  de derechos e d u ca tivo s  y  apo sta r a la fo rm a c ió n  de nuevas 
sub je tiv id a d e s ; por o tro  lado, y  en co n tra s te  con las in ic ia tiv a s  com pen sa 
to r ia s  que suelen de ja r en un seg undo  p lano  los procesos de a p ro p ia c ió n  
de co n o c im ie n to s , estas p rác ticas  p riv ile g ia n  la im p o rta n c ia  del acceso a 
c o n te n id o s  cu ltu ra le s  y  e d u ca tivo s  de ca lidad .

Las re lac iones con las p o lítica s  e duca tiva s  esta ta les  ta m b ié n  c o n s ti
tu ye n  un aspecto  clave de estas experiencias. Y es que la m ayo r p a rte  de las 
o rga n izac io nes  y  m o v im ie n to s  socia les no suscriben a concep cio ne s  de t ip o  
a u to n o m is ta s  que p la n te a n  p resc ind ir del Estado en fu n c ió n  de g a ra n tiza r 
la a u to n o m ía  p lena de sus propuestas. Tal vez por e llo , estos acto res  in te -  
ra c túan  en espacios de d iscus ión  y  p la n ific a c ió n  p rop ic ia d o s  p o r a lg uno s  
á m b ito s  g u b e rna m e n ta le s  y  exh ibe n  log ros  re lac iona do s  con la t itu la c ió n  y  
los sa la rios para sus docentes.

P rom over nuevas fo rm a s  de p a rtic ip a c ió n , p o te n c ia r espacios p úb licos  
y  p ro d u c ir exp erien c ia s  de c iu d a d a n iza c ió n  re fle jan  gran pa rte  de los h o r i
zon tes  p o lít ico s  que trazan  estos actores. Y es que  se tra ta  de p rác ticas  que 
ponen el fo c o  en p ro p ic ia r o tra  d is tr ib u c ió n  del poder soc ia l y  en las que 
la p a rtic ip a c ió n  am p lia  y  h o r iz o n ta l de sus in te g ra n te s  se c o n s titu y e  en un 
desafío  p o lít ic o  o r ie n ta d o  a d e m o cra tiza r la v id a  de las o rgan izac iones, de 
los m o v im ie n to s  socia les y  de la com u n id ad .

C ie rta m en te , re co rrim o s  experienc ias  edu ca tiva s  que co n tien en  
rasgos y  tra d ic io n e s  v in cu la d a s  a cóm o  los sectores popu la res  han fo r ja d o  y  
fo r ja n  cam in os  para lo g ra r m ayores grados de ju s tic ia  en el te rre n o  educa 

t ivo . La d em o cra tiza c ió n  de la educac ión  es desafiada p o r estas o rg a n iza 
c iones, y  es la v o lu n ta d  de estos acto res  la que em pu ja  la a m p lia c ió n  de 
d em andas populares, la c o n s tru cc ió n  de p o lítica s  p úb lica s  ig u a lita r ia s  y  el 
fo r ta le c im ie n to  del p ro ta g o n ism o  p o lít ic o  de estos co le c tivo s  sociales.
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En fe b re ro  de 2018  la g e s tió n  de C am b iem o s re c o n v ir t ió  tres  p rog ra m as 
d e p e n d ie n te s  del M in is te r io  de D esa rro llo  S oc ia l (M DS), “ Ellas H acen" 
(EH), “ P rogram a de Ing reso  S oc ia l con T rab a jo " (PRIST-AT) y  “ Desde el 
B a rrio " (DB), d a n d o  lu g a r a la c re a c ió n  de “ H acem os F u tu ro "  (HF). ¿Qué 
im p lica n c ia s  t ie n e n  estas tra n s fo rm a c io n e s?  ¿Cuáles son los sup ue s to s  y  
los p rim e ro s  a lcances esta p o lít ica ?  C o n ce n tra re m o s  la a te n c ió n  en dos 
m o m e n to s  de tra n s fo rm a c ió n . La p rim e ra  va desde d ic ie m b re  de 2015 
hasta e ne ro  de 2018, y  la segunda  com ie nza  en fe b re ro  de 2018. En este 
re c o rr id o  p rese n ta m os  g rand es  te n d e n c ia s  de la p o lít ic a  en su c o n ju n to , 
que  s e g u ra m e n te  d e jan  de lado  las p a rt ic u la r id a d e s  de la im p le m e n ta c ió n  
en cada ju r is d ic c ió n , v in c u la d a s  con  el m o do  de a p ro p ia c ió n  del p rog ra m a  
de los a c to re s  te r r ito r ia le s .

C o locam os a te nc ió n  p a rt ic u la rm e n te  en el caso del EH su rg id o  en 
2013, creado  po r la R esolución 2 17 6 /13  de la S ecretaría  de C oo rd ina c ió n  
y  M o n ito re o  In s titu c io n a l del MDS. P roponem os una m irada  d ia c ró n ica  
sobre las lóg icas p o lít ica s  que  le d ie ro n  fo rm a  al p rog ram a, c o n te m p la n d o  
el “ d iseño " com o  una e tapa  e x te n d ida  en el tie m p o . C om o pos ic ión  p o lí
t ica  y  e p is tem o lóg ica , sostenem os que el p rop io  s u rg im ie n to  o frece  “ p istas" 
para com p re n d e r de qué  m anera los cam b ios  que  aco n tece n  m ie n tra s  escri
b im os estas pág inas se esta b le c ie ro n  sobre c ie rta s  d im en sio nes  p ro g ra m á 
ticas  e x is ten tes  y  que co m b in a n  nuevas im p ro n ta s  de g es tión  de la p o lí
t ica  socia l. A s im ism o, lejos de v is iones esencia lis tas y  to ta liza d o ra s  sobre el 
Estado, re tom a m o s  los “ ros tros  h um anos" (B ohoslavsky y  Soprano, 2010), es 
decir, la a c tiv id a d  de los su je tos  con c re to s  que h a b ita n  y  dan v id a  al Estado 
y  que  se c ris ta liza n  en in s tru m e n to s  n o rm a tivo s .

Por esta razón, la in ve s tig ac ión  más a m p lia  d onde  se enm arca  este 
tra b a jo  se basó en técn icas  cu a lita tiva s , co m b in a n d o  el aná lis is  de n o rm a 
tiva s  y  d o cu m e n to s  p ú b lico s  e in fo rm e s  de eva luac ión  e im p a c to  sobre el 
p rog ram a, y  la rea lizac ión  de ped idos de in fo rm a c ió n  p ú b lica ,1 con una serie

1. Rea l izados b a jo  el D ec re to  11 72 /03  de Acceso  a la I n f o r m a c ió n  Púb l i ca  en m a rzo  de 2014 ,
s e p t ie m b re  de 2015 ,  j u l i o  de 20 16  y  m a rz o  de 2017.

de e n tre v is ta s  rea lizadas a burocrac ias  in te rm e d ia s  (20 técn ico s  y  o p e ra 
dores u operadoras) y  ocho  fu n c io n a r io s  del MDS, del In s t itu to  N ac iona l 
de A so c ia tiv ism o  y  Econom ía Socia l (INAES) y  del Consejo N ac iona l de la 
M u je r e n tre  enero  de 2016 y  a b ril de 2018. En la m ayoría  de los casos se 
desem peñaron  d u ra n te  las dos gestiones del g o b ie rn o  n ac ion a l. Es preciso 
ta m b ié n  rea liza r una d is t in c ió n  a n a lít ica  e n tre  los fu n c io n a r io s  por un 
lado  y  los técn ico s  y  ope radores  del MDS e n tre v is ta d o s  po r el o tro , que 
d e n o m in a m o s  burocrac ias  in te rm e d ias . Sus re lac iones in tra -b u ro c rá tic a s  
estaban o rgan izadas a p a rt ir  de la o pos ic ión  soc io -espac ia l e n tre  “escri
to r io "  y  “ te r r i to r io "  que  a c tuaba  e n tre  la ten s ión  de in te n ta r  v o lv e r a re u n ir 
“ n a c ió n " y  “ te r r i to r io "  (Pere lm iter, 2016), com o  im p e ra tiv o  que a travesó  el 
fu n c io n a m ie n to  in te rn o  del MDS ba jo  la g es tión  de A lic ia  K irchner. “ Bajar 
a te r r i to r io "  en e n cue n tros  ep isód icos con los recep to res  se c o n s titu y ó  así 
en un c o m p o n e n te  re c to r de sus p rá c ticas  co tid ian as , y  las re lac iones te r r i
to r ia le s  en un e n tra m a d o  fu n d a m e n ta l de d e fin ic ió n  de la a u to r id a d  asis- 
te n c ia l del Estado cen tra l. Estos acto res  co n fo rm a ro n  un p a rt ic u la r  p u n to  
de m ira  a p a r t ir  del cua l in te rp re ta m o s  las p o lítica s  ba jo  análisis. O cuparon  
en n uestro  cam po  un lu g a r de “com p añe ros  in te le c tu a le s  en la pesquisa" 
(M arcus, 1998: 69), le jos del esquem a tra d ic io n a l de in ve s tig a d o r e in fo r 
m a n te  c lave, com o  ta m b ié n  lo h ic ie ro n  o tras  in ve stig ac ione s  (V icen te  y  
Nadur, 2016; Pacifico, 2016a y  2016b ; Pelegrin, Fleker y  Pasquale, 2017) 
que  a c tu a ro n  a lim e n ta n d o  los in te rro g a n te s  y  re flex iones, sobre to d o  en el 
m arco  de estas “ b isagras de gestión".

El surgimiento del "Ellas Hacen" y las primeras 
transformaciones

El EH surge en el m arco de una línea de p o lít ica  soc ia l que  co n te m p la  
la creac ión  de co o p e ra tiva s  de tra b a jo  desde el p ro p io  g ob ie rn o , ded icadas 
a rea liza r obras de in fra e s tru c tu ra  básica y  p ro d u cc ió n  soc ia l en po los 
p ro d u c tivos , que  p rocu raba  g enera r o p o rtu n id a d e s  s o c io -ocu p a c io na le s  
ligadas a esquem as de econom ía  socia l, e im pu lsada  esp ec ia lm en te  en
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cabeza del MDS desde 2003 pero  que a dqu ie re  su p u n to  más a lto  con el 
s u rg im ie n to  del PRIST-AT en agosto  de 2009. Este tra n s fie re  ingresos previa  
g en erac ión  de un c o n ju n to  de coo pe ra tiva s  de tra b a jo  que  ina ugu ra  lo que 
d e n o m in am o s  el “ boom  del c o o p e ra tiv ism o  de tra b a jo  ba jo  p rog ram as" 
(A rc id iá co no  y  Berm údez, 2015). La envergadura  del fe n ó m e n o  se a dv ie rte  
al observar que de 2003  a 2015  se crearon  19.847 coo p e ra tiva s  de tra b a jo  
en el m arco  de 11 p rog ram as sociales, ta n to  del MDS com o  de o tro s  m in is 
te r io s  o p rog ram as p ro v in c ia le s  y  m un ic ipa les . De a cu erdo  con la d o c u m e n 
ta c ió n  p rop o rc io n a d a  por el INAES en 2016, el 4 1%  de esas co o p e ra tiva s  se 
crearon  en el m arco  del PRIST-AT, in c lu ye n d o  la línea EH. Esta línea, lanzada 
en fe b re ro  de 2013, estaba des tin a d o  a m u jeres con tres h ijos  o más, o con 
al m enos un h ijo  d iscapa citado , que rec ib ie ran  la A s ig n a c ión  U niversa l por 
H ijo  o fu e ra n  v íc tim a s  de v io le n c ia , com o  o tro  de los c rite r io s  foca liza do res .

Previo  al ca m b io  de g es tión  (en d ic ie m bre  de 2015) se e nco n tra b a n  
in c lu id a s  81.1512 m u jeres en la línea EH d is tr ib u id a s  en a lred ed o r de 2 .900 
coo pe ra tiva s .3 Las d e s tin a ta ria s  del EH rec ib ían  los m ism os “ in ce n tivo s  de 
inc lu s ió n  so c ia l" que  los t itu la re s  del PRIST-AT. El MDS asum ía el pago del 
m o n o tr ib u to  soc ia l “cos to  ce ro " para cada recep to ra , en cu a d ra n d o  la a c t i
v id a d  im p o s itiva  y  p rev is ion a l y  el acceso a la obra  socia l, al t ie m p o  que proveía 
los e le m e n to s  de seg urida d  para el tra b a jo  (cascos, guantes, calzado, ropa de 
tra b a jo ) y  fin a n c ia b a  un seguro  p o r acc ide n te s  personales a fa v o r de cada 
recep to ra . Vale ac la ra r que  la puesta en m archa de las a c tiv id a d e s  de te rm i-  
n a lid ad  e du ca tiva  y  las cap ac itac io n e s  im p lica ro n  jo rn a d a s  de ac tiv idade s  
que re du je ron  la p a rtic ip a c ió n  de las recep to ras  en las obras de in fra e s tru c 
tu ra , por lo que  la g es tión  pasada desplazó la rea liza c ió n  de las m ism as para 
una segunda e tapa. Si b ien  ésta log ró  desarro lla rse  só lo  en con tad as  ju r is d ic 
ciones, su desem peño más a m p lio  q uedó  tru n c o  a n te  el ca m b io  de ges tión .

A l com ie nzo  de la g es tión  C am biem os se ra tif ic a  la c o n tin u id a d  del 
EH. En o c tu b re  de 2016, m e d ia n te  la R esolución 2055  de la S ecretaría  de 
C oo rd in a c ió n  y  M o n ito re o  In s titu c io n a l, se in co rp o ra n  los o b je tiv o s  y  lin e a - 
m ie n to s  básicos de la línea de abo rda je  “ Ellas H acen -N uevo  E n fo qu e" y  a llí 
se d e fin e  com o  p rog ram a  de inc lu s ió n  a p a rt ir  de la g enerac ión  de a c t iv i
dades de fo rm a c ió n , a co m p a ñ a m ie n to  en la te rm in a lid a d  edu ca tiva  y  re a li-

2. I n f o r m a c ió n  o b te n id a  en re spues ta  al p e d id o  de acceso a i n f o r m a c ió n  pú b l ic a  al  M D S  (fecha 
de respues ta : 1 de j u n i o  de 2017).

3. I n f o r m a c ió n  o b te n id a  en re spues ta  al p e d id o  de acceso a i n f o r m a c ió n  pú b l ic a  al  M D S  (fecha 
de respues ta : 26  de n o v ie m b re  de 2 0 1 5  y  1 de j u n i o  de 2017).

zación  de ca p ac itac iones  asociadas con p rác ticas  s o c io -c o m u n ita ria s . La 
re d e fin ic ió n  del p rog ram a p e rm ite  el ingreso de je fa s  de hogar, s iem pre  que 
pertenezcan  a hogares en s itu a c ió n  de v u ln e ra b ilid a d  so c io -e co nó m ica , 
con un h ijo  con d iscapacidad  o sean v íc tim a s  de v io le n c ia  de género  - t a l  
com o  preveía el d iseño  o r ig in a l- ,  pero  ta m b ié n  estab lece  com o  posib les 
des tina rias  a m ujeres v íc tim a s  de tra ta  de personas o e xp lo ta c ió n  sexual, o 
libe radas de los regím enes penales en los ú lt im o s  24 meses, o fe m in id a d e s  
trans. Esto generó  nuevas in co rp o ra c io n e s  d u ra n te  el p rim e r año  y  m edio  
de a d m in is tra c ió n . No s ig n ific a  que  el EH o el PRIST-AT tu v ie ra n  acceso 
a b ie rto  a nuevos ingresos, s ino  que éstos se p roducen  a p a rt ir  de in fo rm e s  
socia les y  d e riva c io ne s  de o tro s  p rogram as, al igua l que  la p o b lac ió n  tra ns  o 
las v íc tim a s  de tra ta . Las nuevas a lta s  represen ta ron  só lo  el 1 ,1%  (924) del 
to ta l de las in co rp o ra c ion es  para el PRIST-AT. En sum a, en m ayo de 2017 la 
línea EH con tab a  con el 3 2 %  (80.368) del to ta l de 251 .685  recep to res  del 
PRIST-AT. El 6 2 %  (155 .882) de los recep to res  se desem peñaban  en la línea 
tra d ic io n a l y  el 6%  (15.435) en DB.4

Desde su la n zam ie n to , los m o n to s  de las tra ns fe ren c ia s  im p lica ro n  
un avance n o ta b le  con re lac ió n  a o tro s  p rog ram as que se im p le m e n ta ro n  
en A rg e n tin a . En sus in ic io s  representaba  casi el 6 5 %  del Sa la rio  M ín im o  
V ita l y  M ó v il (SM VM ), aun qu e  lleg and o  al f in a l de la ges tión  del g o b ie rn o  
de C ris tin a  Fernández el v a lo r de la tra n s fe re n c ia  a lcanzaba só lo  el 5 0%  del 
SM VM . Com o en el resto  de los p rog ram as socia les -e x c e p tu a n d o  la A s ig 
nac ión  U niversa l po r H ijo  (AUH) que  desde 2015 tu v o  m o v ilid a d  e s ta b le 
cida por la Ley 2 7 .1 6 0 -, los m o n to s  p rev is tos  no inc lu ye ro n  m ecanism os de 
a jus te  por in fla c ió n , s ino  que los a um e n to s  a p licad os  fu e ro n  d iscrec iona les  
y  esporádicos. Una de las p rim e ras  m edidas tom ada s  en los p rim e ros  cu a tro  
meses de g es tión  de C am biem os fu e  el in c re m e n to  del m o n to  de la tra n s fe 
rencia  en un 20% , m e d ia n te  la R esolución MDS 4 56 /2 01 6 . O tro  a u m e n to  se 
d io  hacia  f in a le s  de 2016 en el m arco  de los acuerdos e n tre  o rgan iza c io ne s  
te r r ito r ia le s  y  el g o b ie rn o  en el proceso de negoc iac ió n  de la Ley 27.345  de 
Em ergencia Socia l, que  en p ara le lo  es ta b lec ió  el “ S a la rio  Socia l C om p le 
m e n ta r io "  para los tra b a jad o re s  de la econom ía  p opu la r. A  d ic ie m b re  de 
2017 el m o n to  ascendía a 4 .430  pesos,5 re p rese n tand o  el 5 0 %  del SM VM .

4. DB era un  d is p o s i t i v o  p ro v in c ia l  de B uenos  A i re s  que  pasó a la ó r b i t a  del MDS,  a u n q u e  a la 
fe c h a  el 9 9 %  de los re cep to res  se c o n c e n t r a n  en esa p rov inc ia .

5. I n f o r m a c ió n  o b te n id a  del d o c u m e n t o  o f ic ia l  del Conse jo  N ac io na l  de C o o rd in a c ió n  de Pol í
t ic as  Soc ia les sobre  planes, p ro g ra m a s  sociales  y  p res tac io nes  de la se g u r id a d  soc ia l ,  2018 .



En d e fin it iv a , desde d ic ie m b re  de 2015 hasta 2018 una m irada  
c u a n tita t iv a  ind ica  una leve in co rp o ra c ió n  de recep to ras  y  una va r ia c ió n  
in c re m e n ta l de los m o ntos . En las e n tre v is ta s  a ope radores  y  té cn ico s  del 
p rog ram a lo que se destaca sobre este p e ríodo  es la in c e rt id u m b re  que 
a co m pañ ó  los p rim e ros  meses y  que  c o n tin u ó  en el pe ríodo  p os te rio r. Las 
con tra d icc io ne s , las m archas y  con tram archas , y  sobre to d o  una lóg ica  de 
in c e rtid u m b re , e s tu v ie ro n  a la o rden  del día, gene rando  una pará lis is  g ene 
ra lizada en las a c tiv ida de s  prev is tas  en el p rog ram a. Esta tra n s ic ió n  a fe c tó  
la c o tid ia n e id a d  de las m u jeres que fo rm a n  p a rte  del p rog ram a y  reav ivó  
los clásicos tem o re s  ins ta la dos  sobre la tra n s ito r ie d a d  de los p rogram as 
socia les que  suelen cob ra r más fue rza  d u ra n te  las b isagras de g es tión . Por 
e je m p lo , hacia  p rin c ip io s  de 2017, luego  de más de un año  de g ob ie rn o , 
m uchos entes  e je cu to re s  no habían re c ib id o  los desem bolsos m o n e ta rio s  
y  se e n co n tra b a n  sin a c tiv id a d , y  los C entros de A te n c ió n  Local (CAL) no 
ten ían  lin e a m ie n to s  c la ros sobre la o rg a n iza c ió n  de a c tiv id a d e s  para las 
m ujeres receptoras.

Los te s tim o n io s  de los operadores dan cue n ta  de un e s tilo  de gestión  
en la ca rte ra  de D esarro llo  Socia l don de  las tra n s fo rm a c io n e s  se ponen en 
fu n c io n a m ie n to , sin lin e a m ie n to s  claros, com u n ica c io ne s  in s titu c io n a le s

o norm as exp líc itas , aspecto  que genera d esco n c ie rto  e in c e rt id u m b re  
en los operadores y  en las d es tina ta ria s . En las en tre v is ta s  se hace re fe 
renc ia  a la c ircu la c ió n  fre cu e n te  de aud ios  de W ha tsA p p  con ind icac ion e s  y  
novedades por p a rte  del fu n c io n a r ia d o  y  d e s tina do  ta n to  a los operadores 
com o  a cap ac itado res  o receptoras. Estas piezas en a lg u no s  casos luego  
se p resentan  com o  “aud ios  filtra d o s " , pero  en d e f in it iv a  van  m o lde an do  el 
ju e g o  de los acto res  de la p o lít ica  p úb lica .

Segunda etapa de modificaciones: 
Hacemos Futuro

El cam b io  más su s ta n tivo  del p rog ram a  se in s titu c io n a liz a  con la 
R esolución A P N -M D S  9 8 /20 18  que  crea el p rog ra m a  “ Hacem os fu tu ro "  en 
la ó rb ita  de la S ecretaría  de Econom ía Socia l, deja sin e fe c to  los lin e a 
m ie n to s  de abo rda je  “ Ellas H acen -N ue vo  E n foqu e" in tro d u c id o s  al in ic io  
de la p rop ia  g es tión  de C am biem os y  u n ifica  ba jo  esa m arca ta n to  al 
PRIST-AT com o  al DB. En estas idas y  vu e lta s  que ca rac te riza n  la gestión , 
la nueva re so lu c ió n  que  in s titu y e  al HF ya no inc lu ye  a m ujeres liberadas 
del ré g im en  penal, inco rpo radas  en 2016, a unqu e  en los hechos -s e g ú n  las 
e n tre v is ta s - no se las exc luye, al t ie m p o  que se observa la re in co rp o ra c ió n  
de la ex igenc ia  de tres h ijo s  o más para el ingreso de m ujeres, ta l com o  lo 
estab lecía  el d iseño  o r ig in a l del p rogram a.

O tra tra n s fo rm a c ió n  que se e ncue n tra  en curso, re to m a n d o  a lgunos 
de los e le m e n to s  que  pueden rastrearse en el o rig e n  del p rog ra m a  y  que 
p o s tu la m o s  -c o m o  h ip ó tes is  p re lim in a r-  que  s irv ie ron  com o  p la ta fo rm a s  
para el d esa rro llo  de esta nueva im p ro n ta  p o lítica , fu e  su con so lid a c ión  
com o  prog ram a de tra n s fe re n c ia s  co n d ic io n a da s  de ingresos. Desde el 
o rige n  del p rog ram a, la tra n s fe re n c ia  persona l era u n o  de los com p on e n te s  
de los p rog ra m as in vo lu c ra d o s  en el a c tu a l HF (A rc id iáco no , K alpsch tre j y  
Berm údez, 2014; A rc id iá c o n o  y  Berm údez, 2015 y  2018a). E xp líc ita m e n te , 
la tra ns fe ren c ia  in d iv id u a l es ahora  de n o m in a d a  “ S ubsid io  Personal por 
C a p a c ita c ió n " com o  “ayuda e co nó m ica ", con la p a r t ic u la r id a d  del acceso 
al M o n o tr ib u to  Socia l, un seguro  persona l y  gastos de sepelio . Esto im p lica  
la pers is tencia  de c ie rto s  in s tru m e n to s  pensados para p rog ram as asociados 
con tra b a jo  en coope ra tiva s  que  persisten com o  placas te c tó n ic a s  a pesar de 
los g iros  p o lít ico s  o p ro g ra m á tico s  de las in te rven c ion es . Con este a r t i lu g io  
se sostiene  la co b e rtu ra  en m a te ria  de seguridad  soc ia l a un sec to r e xc lu id o
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del m ercado  fo rm a l de tra b a jo  y  que c o n s titu y e  el n úc leo  de pobreza 
e s tru c tu ra l de A rg e n tin a , que ya había acced ido  a esquem as p ro te c to r io s  de 
m e jo r ca lidad  que los res tan tes  recep to res  de p rog ram as sociales. Así, ta n to  
el EH -N uevo  E n foque  com o  el HF se d e fine n  com o  “ p rog ra m as de tra n s 
fe ren c ia  c o n d ic io n a d a "6 y  este ú lt im o  tie n e  com o  o b je tiv o s  “e m pode ra r a 
las personas o pob lac ion es  en riesgo  o s itu a c ió n  de v u ln e ra b ilid a d  socia l, 
p ro m o v ie n d o  su progres iva  a u to n o m ía  e conóm ica  a través de la te rm in a - 
lidad  e du ca tiva  y  cursos y  p rác ticas  de fo rm a c ió n  in te g ra l que  p o ten c ien  
sus pos ib ilid ades  de inserc ión  labo ra l e in te g ra c ió n  social".

Para la te rm in a lid a d  edu ca tiva  se estab lecen a rticu la c io n e s  con el 
M in is te r io  de Educación  N ac iona l y  con m in is te rio s  p rov inc ia les , y  a n te  la 
e ve n tu a l fa lta  de o fe rta  e du ca tiva  d isp o n ib le  se realiza la trans fe ren c ia , 
p revia  a c re d ita c ió n  de ta l c ircu n s ta nc ia . Se ex im e  el c u m p lim ie n to  de 
co rre spon sab ilida des  p o r v io le n c ia  de género  (d u ra n te  ocho  meses) o d isca
pacidad. Los nuevos lin e a m ie n to s  inc lu ye n  un esquem a de suspensiones 
p o r seis meses a n te  irreg u la rid a d e s  en las que, de no ser subsanadas, se 
p rocede a la baja. Las t itu la re s  que ingresen al m ercado  fo rm a l de em p leo  se 
m a n tie n e n  en el p rog ram a  por un año  con suspensión del subs id io . Excep
c io n a lm e n te , si reciben hasta el 50 %  del SM VM  c o n tin ú a n  co b ra nd o  po r un 
a ño ; y  si cob ran  e n tre  5 0 %  y  100%  del SM VM  cobran  el 5 0 %  de la tra n s fe 
rencia . C uando  las recep to ras  cu m p lan  65 años deberán  t ra m ita r  el ingreso 
a la Pensión U niversa l de A d u lto s  m ayores (PUAM ).

Si b ien a n a liza rlo  en d e ta lle  excede este tra b a jo , de jam os a n o ta d o  
que el p ro ta g o n ism o  de la tra n s fe ren c ia  de ingresos va acom pa ñado  de la 
ex igenc ia  de a c tu a liza c ió n  de los da tos  y  c e r tif ic a c ió n  de las ac tiv ida des  
de cap ac itac ió n  a n te  ANSES, agencia  encargada no sólo  de pagar las p r in 
c ipa les tra n s fe re n c ia s  c o n tr ib u t iv a s  y  no  c o n tr ib u tiv a s , s ino  ta m b ié n  del 
c o n tro l de co n d ic io n a lid a d e s  de, por e je m p lo , la AUH. A  p a rt ir  del HF se le 
tra n s fie re  tod a  la g estión  a d m in is tra tiv a  del p rog ra m a : M o n o tr ib u to  Social, 
insc rip c ión , ges tión  de cobro , suspensión de pagos, en trega  de fo rm u la r io s  
de te rm in a lid a d  edu ca tiva  y  fo rm a c ió n . De hecho, d u ra n te  enero  y  fe b re ro  
de 2018, ANSES tu v o  a su ca rgo  la a c tu a liza c ió n  de da tos  de recep to res  y  
recep to ras  de p rog ram a s p ree x is ten te s  que se traspasaron  hacia  el HF.

De esta m anera , y  según se re levó en n u estro  tra b a jo  de cam po, 
los CAL del MDS que cum p lía n  estas fu n c io n e s  no esta rían  a fe c ta d o s  al

p rog ram a. Esto no sólo  im p lica  tra n s fo rm a c io n e s  al in te r io r  de las agencias 
g u b e rn a m en ta le s  y  en la re o rga n iza c ió n  de los tra ba jad o res  del p rog ram a 
y  los CAL, s ino  que  ta m b ié n  im p ac ta  en el v ín c u lo  e n tre  las d es tina ta ria s  
de los p rog ram as y  los operadores te rr ito r ia le s . Jus ta m e n te  estas o fic in a s  
fu e ro n  una in s titu c ió n  clave para la es tra teg ia  de te r r ito r ia liz a c ió n  del 
MDS d u ra n te  la g es tión  de A lic ia  K irchner, com o  p a rte  de un e s tilo  de 
ges tión  que  p re te nd e  sostener un v ín c u lo  más d ire c to  de N ación con los 
d e s tin a ta rio s  (Pere lm iter, 2016). Los CAL -p r in c ip a lm e n te  en el c o n u rb a n o  
b o n ae re n se - fu e ro n  cen tra le s  en la c o n fo rm a c ió n  de g rup o s  de m ujeres 
del EH, com o  espacios de re fe ren c ia  y  a rt ic u la c ió n  de a c tiv ida de s  según las 
necesidades de cada tra m a  te r r ito r ia l,  c o n fo rm a n d o  v ín cu los , in te rca m b io s  
y  o p o rtu n id a d e s  de acceder a ins ta nc ias  de p a rtic ip a c ió n  co le c tivas  en el 
espacio p ú b lico . Vale re co rda r que estos espacios fu e ro n  los más s ig n ific a 
tivo s  del p rog ram a, al no haberse a lcanzado  a c o n fo rm a r las coo pe ra tiva s  
p ro p ia m e n te  d ichas de m anera  genera lizada.

Las trayectorias individuales de capacitación
El EH in c o rp o ró  (a d ife re n c ia  del PRIST-AT) la te rm in a lid a d  e du ca tiva  

o b lig a to r ia  desde su s u rg im ie n to , y  de hecho  las co o p e ra tiva s  tu v ie ro n  un 
lug a r res idual en un esquem a d onde  ganaban  te rre n o  d iversas o fe rta s  de 
cap a c ita c ió n . Es p o r esta razón que  el p rog ram a  re fie re  a g rupo s  “ p re -c o o - 
pera tivos".7 HF renueva esta apuesta con la p a rt ic u la r id a d  de p rom o ve r 
tra ye c to ria s  ind iv idu a le s  de ca p ac itac ió n . En esta m o da lida d  cada persona 
puede d iseñar un tra ye c to  e d u ca tivo  por fu e ra  de to d a  g ru p a lid a d , que 
era el p rin c ip a l aspecto  destacado  p o r las eva lua c io nes  del MDS (2015), los 
te s tim o n io s  de las recep to ras  y  los operadores, y  en diversas investigac ion es  
académ icas. Se tra ta b a  de espacios de e n c u e n tro  co le c tivo , de co n s tru cc ió n  
de com p añ e rism o  e n tre  m ujeres que ten ían  tra ye c to ria s  de v ida  s im ila res  y  
ten ían  que e n fre n ta r  p o r e je m p lo  s itu a c io n e s  de v io le n c ia  para las cuales el 
p rog ram a desde el o rig e n  no c o n tó  con m ayores resortes, descansando en 
estas ins ta nc ias  de g ru p a lid a d  (A rc id iáco n o  y  Berm údez, 2018b).

Según los nuevos lin e a m ie n to s , la es tra teg ia  de in co rp o ra c ió n  a la 
te rm in a lid a d  e du ca tiva  ya no se suscrib iría  e xc lus iva m e n te  a FINES (Plan de

6. Reso luc ión  M D S  1 2 7 4 /2 0 1 7  y  p o s t e r i o r m e n t e  Reso luc ión  AP N  M D S  9 8 /2 0 1 8 .
7. I n f o r m a c ió n  o b te n id a  en respuesta  al  p e d id o  de acceso a i n f o r m a c ió n  pú b l ic a  al  M D S  (fecha

de respuesta :  21 de ab ri l  de 2014) .



F ina lizac ión  de Estudios P rim a rio s  y  S ecundarios  para Jóvenes y  A d u lto s  del 
M in is te r io  de Educación), que p la n te a  un esquem a fle x ib le , de p ro x im id a d  a 
los ce n tro s  de v ida  de las recep to ras  y  o r ie n ta d o  a las necesidades de los grupos.

En c u a n to  al co n te n id o , la g es tión  de C am biem os d esac tivó  las d ip lo -  
m a tu ras  y  te cn ica tu ra s , pe rd ien d o  v ige nc ia  los con ven ios  con las u n ive rs i
dades encargadas de d ic ta rlo s ,8 aspecto  que d e b ilita  la te m a tiza c ió n  g ru p a l 
o rie n ta d a  a la p rod u cc ió n  socia l del h á b ita t y  la v iv ie n d a , la a g roeco log ía , la 
p ro m o c ió n  de la equ idad , la p reve nc ión  de v io le nc ia s  de género  y  las ca p a c ita 
c iones in te g ra le s  o rie n ta d a s  al tra b a jo  en equ ipo , la o rg a n iza c ió n  y  la p a r t ic i
pac ión  socia l, el asoc ia tiv ism o , la so lid a r id a d  y  el c o o p e ra tiv ism o  (MDS, 2014).

De esta fo rm a , se estab lece  la p o s ib ilid a d  de que las m ujeres u tilic e n  
las o fe rta s  c u rricu la re s  e x is ten tes  en Educación M edia  para A d u lto s  y  en

8. Para 20 17  só lo  en la U n ive rs ida d  N ac io na l  de La P la ta  (y los t e r r i t o r i o s  que  q u e d a n  b a jo  su 
i n c u m b e n c ia )  se prevé o t o r g a r  el t í t u l o  de D i p lo m a t u r a  a re cep to res  que  c o m p le te n  el te rc e r  
a ñ o  de un cu rso  i n i c ia d o  b a jo  la ge s t ió n  an te r io r .

las un iversidades, en lug a r de b r in d a r d ip lo m a tu ra s  y  te c n ica tu ra s  espe
cíficas  para las recep to ras  de la línea. Estas o fe rtas , al igua l que  el FINES, 
eran in te rve n c io n e s  del n ive l nac ion a l, ta n to  del M in is te r io  de Educación 
com o  del MDS, d es tinados  esp ec ífica m en te  a estos g rup os  de recep to res  de 
p o lítica s. Los cam b ios  ac tua les  tie n d e n  a la d e sa rticu la c ió n  de esos lin e a - 
m ie n to s  y  el traspaso de la o rga n iza c ió n  de las a c tiv id a d e s  de las recep to ras  
hacia  los g ob ie rn o s  p rov in c ia le s  y  locales.

Este p u n to  aparece com o  un aspecto  ce n tra l de las observac iones de los 
o pe radores  y  técn ico s  del p rog ram a, sobre to d o  p o r las tra d ic io n a le s  lóg icas 
e xpu ls ivas  de las m o da lida de s  “com unes". Por e jem p lo , a n te  la ausencia de 
d isp o s itivo s  de cu id a d o  de los n iños  y  al tra ta rse  de m adres con diversas 
s itu a c io n e s  de vu ln e ra b ilid a d , el fo rm a to  FINES o rga n iza d o  po r com is iones 
de recep to ras  del p rog ram a, se adap taba  a los h o ra rios  de c o n tra - tu rn o  
esco lar de sus hijos, y  en a lgu nos  casos los tu to re s  y  d ocen tes  p e rm itía n  
a s is tir a las clases con los n iños  o la a u to o rg a n iz a c ió n  de es tra teg ias  de 
cu id a d o  en espacios c o n tig u o s  donde  se rea lizaban  las clases. A  d ife re n c ia  
de esto, el HF no p os tu la  ins tanc ias  especia les para el c u m p lim ie n to  de esta 
co n tra p re s ta c ió n , p e rd ien d o  re levanc ia  lo que en la je rga  b u ro c rá tic a  del 
m in is te r io  se d en om in ab a  com o  “ com is iones puras" de m u jeres del EH, en 
su gran m ayoría  v íc tim a s  de v io le n c ia  que  habían c o n s titu id o  a llí im p o r
ta n te s  espacios de soc ia lizac ión , c o n fo rm a c ió n  de redes y  v ín cu lo s  a fec tivos .

En p ara le lo  se in tro d u c e n  en fo q u e s  de fo r ta le c im ie n to  in d iv id u a l de 
las tra ye c to ria s , e m p re n d e d u rism o  in d iv id u a l y  a u toe m p leo , inc luso  desde 
m iradas m u y  este reo tipada s  de las m ujeres,9 se rad ica liza  la im p ro n ta  del 
c a p ita l h u m a n o  ya v ig e n te  en la n o rm a tiv a  de o rige n  pero  que adqu ie re  
ribe te s  “ n e w  age": ideas de ser fe liz , m u jeres con p ro p ó s ito 10 o escuelas de 
la risa11 (A rc id iáco n o  y  Berm údez, 2018a). Las “ h ab ilid a de s  s o c io -e m o c io - 
na les"12 -v in c u la d a s  con la perseverancia , con el g rado  en que la persona
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9. El p r o g r a m a  o f re ce  cu rsos de ce rra je ría  bás ica,  m a n t e n im i e n t o  del a u to m o to r ,  a u x i l i a r  de 
ve s tu a r io ,  re pa rac ión  de c o m p u ta d o r a s ,  m a q u i l l a je  y  p e lu q u e r ía  p ro fes ion a l ,  a u x i l i a r  de 
fa rm a c ia ,  i n f o r m a d o r  t u r í s t i c o  loca l,  de o r ie n t a c ió n  vo c a c io n a l ,  e tcé te ra .

10. Cfr. h t t p : / / w w w . m u j e r e s c o n p r o p o s i t o . n e t / n o t i c i a s 7 . h t m l .

11. Ca p a c i ta c io n e s  d e n o m in a d a s  “ Perm iso  para re ír"  de la U n ive rs ida d  de C uyo  que,  según  e n t r e 
v is tados ,  m u e s t ra  la i n c id e n c ia  de la f i l o s o f ía  de la F un dac ió n  “ El A r te  de V i v i r "  en el MDS.

12. Estos c o n c e p to s  c o m ie n z a n  a ap arece r  en las n o rm a t i v a s  de 2017 ,  po r  e j e m p lo  en el 
D ec re to  7 8 /2 0 1 7  que  re ub ica  la U n id a d  E jecu to ra  del P rog ram a  al i n t e r i o r  de la Secre tar ía  
de E co nom ía  Social .

http://www.mujeresconproposito.net/noticias7.html
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lucha p or seg u ir m etas de c o r to  y  la rgo  p la z o -13 ganan  te rre n o  por sobre las 
te m á tica s  v in cu la d a s  a la p ro m o c ió n  co le c tiva  o c o m u n ita r ia .14

En té rm in o s  de c ris ta lizac io ne s  in s titu c io n a le s  de estas ideas, es 
im p o r ta n te  re sa lta r que  lo que  a m ediados de 2017 se c o n s titu y ó  com o 
una c o o rd in a c ió n  específica  abocada a la línea EH de n o m in ad a  “ Hacem os 
Fu tu ro  Ju n ta s ",15 a p rin c ip io s  de 2018 en el nue vo  esquem a de HF fu e  reem 
plazada por una C oo rd ina c ió n  de D esarro llo  de H ab ilidades s o c io e m o c io - 
na les,16 y  e n tre  sus fu n c io n e s  f ig u ra n  las de “estab lecer es tra teg ias  y  h e rra 
m ie n tas  (...) que  inc lu ya n  en su cons ide rac ió n  la d im en s ió n  de capacidades 
co m p le m e n ta ria s  a los saberes fo rm a le s ; fo m e n ta r  h ab ilid a de s  com o  o rg a 
n iza c ió n  del t ie m p o , a u toe s tim a , capac idad  de análisis, responsab ilidad  y  
c o m p ro m iso ",17 e n tre  otras. Estos e n fo q ue s  ta m b ié n  reciben insp irac ión  de 
la filo s o fía  de la Fundación  El A r te  de V iv ir, a la cua l a dh ie re  fu e r te m e n te  el 
nuevo  p la n te l de fu n c io n a r io s  p o lít ico s  del M D S.18

En o tro  orden , a lgunas tra n s fo rm a c io n e s  en m o d a lid a d  y  c o n te n id o  
de las capac ita c io n e s  im p lica rá n  un nuevo  m apa de acto res  que estarán a 
cargo  de las cap ac itac iones, a b rie n d o  la p u e rta  a o rg a n iza c io ne s  no g u b e r
n am e n ta les  h a b ilita d a s  p or la n o rm a tiv a  para ser ya d ire c ta m e n te  un idades 
cap ac ita d o ras .19

13. Si b ien no  puede  trazarse  un a i n f lu e n c ia  d i re c ta  con los nu evos  l in e a m ie n to s  po lí t icos ,  es to 
que  in t e rp re t a m o s  c o m o  nuevas ve rs iones  de la teo r ía  del ca p i ta l  h u m a n o  puede  observarse 
en es tu d ios  del B anco M u n d ia l .  D icho  o r g a n is m o  e n t ie n d e  qu e para s o r tea r  las barreras de 
acceso al m e rca d o  labora l  se ne ces ita  una m u l t i p l i c i d a d  de h a b i l i dad es  so c io -e m o c iona le s ,  
adem ás  de un a bu ena  base de h a b i l i dad es  co gn i t iv a s .  Cfr.  h t t p : / / w w w .b a n c o m u n d i a l . o r g /  
e s / n e w s / f e a t u r e / 2 0 1 1 / 0 6 / 2 1 / w o r l d - b a n k - c a l l s - f o r - p r i o r i t i z i n g - t h e - d e v e l o p m e n t - o f - c o g n i -  
t i v e - a n d - s o c io - e m o t i o n a l - s k i l l s - t o - p r o m o t e - e m p lo y m e n t - o p p o r t u n i t i e s .

14. En t rev is ta  a t é c n ic o  del M D S  el 21 de m a r z o  de 2017.

15. R eso luc ión  M D S  1 2 7 4 -E /2 0 1 7 ,  Dec is ión A d m i n i s t r a t i v a  JGM 3 2 7 /2 0 1 7 .  En t re  las acc iones  
f i g u ra b a  “ b r in d a r  h e r r a m ie n ta s  para t r a n s m i t i r  ha b i l i d a d e s  té c n ic a s  y  so c io e m o c io n a le s  a 
las mujeres".

16. D e p e n d ie n te  de la D i recc ión  de F o rm a c ió n  pa ra los a c to res  de la e c o n o m ía  p o p u la r  de la 
D i rec c ión  N ac io na l  de Pol í t i cas In teg rado ras .

17. Cfr.  I F - 2 0 1 8 - 0 9 6 6 8 1 6 3 - A P N -S E C C I# J G M .

18. Para un aná l is is  de las re l i g ios id ade s  de las clases m ed ias  u rbanas,  e m o c ió n  y  nuevas  esp i 
r i t ua l idad es ,  cfr.  V i o t t i  (2011 y  2017) ,  en t re  ot ros.

19. IF -2 0 1 8 - 0 7 1 0 1 1 7 8 - A P N -S S P I# M D S  (L in e a m ie n to s  H ac em os  Futuro) .

http://www.bancomundial.org/
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Reflexiones finales: descolectivización como 
impronta de los programas sociales

En una p rim e ra  e tapa, desde d ic ie m bre  de 2015 hasta fe b re ro  de 2018 
se rea liza ron  m o d ifica c io n e s  al EH que  im p lica ro n  desde un a u m e n to  de los 
m o n to s  e in co rp o ra c ió n  de receptoras, hasta la d esac tiva c ión  de cap ac i
tac io ne s  y  d ip lo m a tu ra s , eje ce n tra l a lred edo r del cua l se e n tra m a b a n  los 
espacios de e n cu e n tro  "p re -co op e ra tivos ". Pero, sobre to d o , este período  
está ca ra c te riza d o  p o r a lto s  n ive les de in ce rtid u m b re , m archas y  c o n tra 
marchas, eno rm e  c a n tid a d  de co m u n ica c io n e s  in fo rm a le s  y  una p e rm a 
nen te  e va luac ión  sobre el p rog ra m a  que d u ra n te  los dos p rim e ro s  años 
de g es tión  lo m a n tu v o  para lizado, sa lvo  en m a te ria  de tra ns fe re n c ia s  de 
ingresos ind iv idu a le s.

Una segunda e tapa  da cue n ta  de tra n s fo rm a c io n e s  más sustan tivas , 
p r in c ip a lm e n te  la p rese n tac ió n  de la p o lít ica  co m o  "p ro g ra m a  de tra n s 
fe renc ias  c o n d ic io n a da s" y  la con so lid a c ión  de esquem as de ca p ac ita c ió n  
in d iv id u a l. La im p ro n ta  del ca p ita l h u m a n o  y  la e m p le a b ilid a d  a flo ra n  con 
más fue rza  n o rm a tiv a  y  d iscu rs ivam en te , con co n te n id o s  cada vez m enos 
o rie n ta d a s  a te m á tica s  te n d ie n te s  a la o rg a n iza c ió n  c o m u n ita r ia , p a rt ic ip a 
c ión  socia l y  a rt ic u la c ió n  co le c tiva .

El aná lis is  de las n o rm a tiva s  y  las e n tre v is tas  sug ieren  una lec tu ra  de 
estas m o d ifica c io n e s  en c lave de una im p ro n ta  p o lít ica  de d e sco le c tiv iza 
c ión  que a trav iesa  la g es tión  del MDS en este c o n ju n to  de p rog ram as y  
que adq u ie re  d ife re n te s  re pe rto rio s . Para el caso del PRIST-AT esto im p lica  
te rm in a r con la fig u ra  de las coopera tivas. Para el caso del EH, que no 
había llegado  a c o n fo rm a r estos esquem as p ro p ia m e n te  d ichos, la apuesta  
por tra n s fe re n c ia s  de ingresos com b ina das  con tra ye c to ria s  in d iv idu a le s  
de ca p ac ita c ió n  im p lica  d esac tiva r los espacios de g ru p a lid a d , e n c u e n tro  y  
re co n o c im ie n to . No só lo  p o r la desac tiva c ión  de las cap ac itac io ne s  d e s ti
nadas esp ec ífica m en te  a g rupo s  de m ujeres recep to ras  de p rog ram as o rg a 
n izadas en p re -co o pe ra tiva s , s ino  ta m b ié n  por el hecho  de que los CAL, que 
ten ían  un lug a r ce n tra l com o  espacios de ges tión  y  a rm a do  de ac tiv ida de s  
-se g ú n  las necesidades te r r ito r ia le s  o en la id e n tif ic a c ió n  de s itu a c io ne s  de 
v io le n c ia  y  la a rt ic u la c ió n  de recursos para su t ra ta m ie n to - ,  desaparec ieron 
del m apa de re fe ren c ia  para las recep to ras  a p a r t ir  del HF.

La frase que  encabeza la p rese n tac ión  del HF deja e n tre ve r o tros  
e le m e n to s  que se v in c u la n  d ire c ta m e n te  con la im p ro n ta  de la d e s c o le c tiv i
zac ió n : "Tenés que saber que no debes re a liza r n in g ú n  pago para p e rtene ce r 
al p rog ram a y  nad ie  puede o b lig a rte  a c o n c u rr ir  a actos  y  m o v ilizac iones".20 
A  través de las re lac iones in d iv id u o -g o b ie rn o  (ANSES) se p re te nd e  e v ita r 
p rác tica s  c lien te la res  e in te rm e d ia rio s , que  sin m a yo r d is tin c ió n  aparecen 
com o  p reocup ac ione s  recu rre n tes  en el d iscurso  de la g es tión  y  com o 
supue s to  m o ra l en m a te ria  de p rog ram as sociales. En apre tada  síntesis, 
in te rm e d ia rio s , p rác ticas  c lien te la res , m o v iliza c ió n , co le c tivo , coopera tivas, 
son vocab lo s  que c o n s titu ye n  los nudos de la red sem á ntica  de la fo rm a 
c ión  d iscurs iva  (Vasilachis, 2007) que m o ldea  la im p ro n ta  de la g es tión  de 
p rog ram as socia les del MDS.

Esta c o n s tru cc ió n  s im b ó lica  en to rn o  al p rog ram a  -q u e  por c ie r to  
perm ea la agenda p úb lica  y  m e d iá tic a -  in v is ib iliza  los a po rtes  y  los a lcances 
de estas in te rve n c io n es  en la v ida  de sus d es tina ta rio s . Esto excede a m p lia 
m e n te  el m ero  acceso a las tra ns fe re n c ia s  de ingresos, e im p lica  una densidad 
en la d im en s ió n  re lac iona l y  en a lg uno s  casos en su capac idad  o rg a n iza tiva  
y  asoc ia tiva . Para el caso c o n c re to  de m uchas m ujeres del EH, s ign ifica b a  
el acceso al espacio p ú b lico  que por el t ip o  de a c tiv ida de s  y  c o n te n id o s  
se c o n s titu ía n  com o  ins ta nc ias  re flex ivas  sobre sus p rop ias  tra ye c to ria s  de 
v id a  y  la p o s ib ilid a d  de encon tra rse  con o tras  m u jeres y  con o tro s  acto res 
socia les (capacitado res, bu roc rac ias  in te rm e d ia s  del MDS, e tcé te ra ).

El m apa p o lí t ic o  más g lo b a l, e in c lu so  los d ife re n te s  ro s tros  del 
Estado y  de l p ro p io  MDS, sug ie re  que  esta im p ro n ta  en p rog ra m a s  soc ia les 
de l HF fra g m e n ta  la c o n s tru c c ió n  soc ia l p rev ia  y  c o n v ive  con rec lam os p o r 
el re c o n o c im ie n to  de nuevas fo rm a s  de tra b a jo  a u to g e s tiv o  im pu lsad as  
p o r sec to res  de la e co no m ía  p o p u la r q ue  fu e ro n  a c to res  ce n tra le s  en el 
o rig e n  y  en la g e s tió n  de l S a la rio  Socia l C o m p le m e n ta rio . Habrá que  ve r 
de qué  m anera  se d ir im e n  p o lí t ic a m e n te  las te n s io n e s  que  abren estas 
líneas. La re cu rs iv id a d  e n tre  los n ive les  d e c iso rio s  de l Estado, la a p ro p ia 
c ió n  p o r p a rte  de las bu ro c ra c ia s , las o rg a n iz a c io n e s  soc ia les y  los p rop io s  
re cep to re s  y  rece p to ra s  re su lta n  cen tra le s  a la hora  de re c o n fig u ra r  esta 
p o lít ic a  y  c o n v ie rte n  al HF en un cam p o  de s ig n ific a d o s  d ive rsos y  hasta 
p oco  p rev is ib les .

*  *  *

20.  h t t p : / / w w w .d e s a r r o l l o s o c ia l . g o b . a r /h a c e m o s f u t u r o .

http://www.desarrollosocial.gob.ar/hacemosfuturo
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El p resente  a rtíc u lo  da cue n ta  de los resu ltados de una in v e s tig a c ió n 1 c u lm i
nada en el año  2015 que, to m a n d o  el caso de la A s ign ac ión  U niversa l por 
H ijo  para P ro tecc ión  Socia l (AUH), ha e s tu d ia do  p o r un lado la capacidad  
de p ro v is ió n 2 de las in s titu c io n e s  invo luc ra da s  en el c u m p lim ie n to  de las 
con d ic ion e s  estipu ladas, y  p o r o tro  de qué m anera lo hacen : si p red om ina  
el respeto, la in d ife re n c ia , el m a ltra to , el m a les ta r en re lac ión  a la d is p o n i
b ilid a d  de recursos, u o tra s  m aneras posibles. Todo e llo  ba jo  el supuesto  de 
que los agen tes  in s titu c io n a le s  que im p le m e n ta n  p o lítica s  socia les no son 
m eros operadores te rm ina les , s ino  m ed iado res  activos , en ta n to  tie n e n  el 
poder de gesta r un espacio p ú b lico  pecu lia r, ya que  el espacio de a pa ric ión , 
el á m b ito  p ú b lico , no p reex iste  a la acc ión , s ino  que se gesta en e lla  y  se 
desvanece con su ausencia (M idg ley , 2000). En este sen tido , es necesario  
cons ide ra r no  só lo  las co n d ic io n e s  o b je tiva s  de desa rro llo  de la tarea, s ino  
ta m b ié n  los p o s ic io n a m ie n to s  su b je tivo s  que  sus ten tan  los agentes in s t i
tu c io n a le s  -p ro fe s io n a le s  o n o -  en ta n to  ta les p o s ic io n a m ie n to s  de fine n  
co n d ic io n a m ie n to s  y  h a b ilita n  pos ib ilidades.

Las in te rven c ion es  in s titu c io n a le s  -p a ra  n ue stro  caso de sa lud  y  
e d u c a c ió n - son o rie n ta d a s  por las p o lítica s  socia les v igen te s, las cuales a 
su vez expresan tip o s  de Estado, m ode los  de desa rro llo  y  v is iones de su je to  
y  sociedad que los m ode los  sus ten tan . Pero ta m b ié n , y  en buena m edida, 
por los m odos con c re to s  de percepc ión , c o n o c im ie n to  y  asunc ión  de estos 
m ode los  y  de las dem andas púb licas  p or p a rte  de ope radoras  y  operadores 
que sos tienen  d e te rm in a d a s  pos ic iones y  d ispos ic iones fre n te  a los o b je 
tivo s  de las p o lítica s  en cuyo  m arco  desarro llan  su a c tiv id a d .

1. La i n ve s t ig a c ió n ,  d i r ig id a  p o r  m í y  c o d i r i g i d a  po r  A l ic ia  Z am a rb ide ,  c o n t ó  con la p a r t i c i 
pa c ión  de Esthe r Cus to, A l ic ia  M i ra n d a ,  N a ta l ia  Gonzá lez ,  Exequ ie l  Torres, S i lv in a  B aud ino ,  
So ledad  Leoni  y  M ig u e l  Diez.

2. D a h r e n d o r f  (1 993 )  des igna con el c o n c e p to  de t i t u l a r i d a d  al c o n j u n t o  de de rechos  re co 
noc idos ,  es to  es, aq ue l  c o n j u n t o  de b ienes  cuya d e m a n d a  y  acceso es tán le g i t im a d o s ,  y
d e f in e  a la p rov is ión  c o m o  los b ienes  - m a t e r i a l e s  o no  m a t e r ia l e s -  sobre los que  se ejerce 
la t i t u l a r id a d .

Una breve re ferencia  a aspectos m e to d o ló g icos  de nuestra  investiga 
c ión : nos p ropusim os com o o b je tiv o  general ana liza r p rácticas y  represen
tac iones de los agentes in s titu c io n a le s  en to rn o  a la AUH en los á m b itos  de 
salud y  educación , y  com o o b je tivo s  específicos id e n tif ic a r el c o n o c im ie n to  
y  la va lo rac ió n  de los agentes in s titu c io n a le s  en re lación  a la po lítica  que 
im p lem e n ta n  y  a la n o rm a tiva  que la rige; describ ir los m odos en que los 
agentes s ign ifica n  a los su je tos titu la re s  de la AU H; id e n tif ic a r pos ib ilidades y  
d ific u lta d e s  que genera la im p lem e n ta c ió n  de la AUH en las in s titu c ion e s  en 
e s tud io ; y  ana liza r m oda lidades de v ín cu lo  v ige n te s  ente  los agentes in s t itu 
c ionales y  los titu la re s  de la AUH. Hemos desarro llado  un estud io  e xp lo ra to rio  
y  d esc rip tivo  de carác te r cu a lita tivo , cuya p ob lac ión  estuvo  c o n s titu id a  por 
agentes que desarro llan  fu n c io n e s  en in s titu c ion e s  del cam po de la salud y  
la educación  ubicadas en barrios  u rbanos pobres,3 que son las que a tienden  
d irec ta m e n te  a las cond ic ion a lid ade s  de la AUH. Para el caso de las in s t itu 
c iones educativas, se en tre v is tó  en cada una a un o una representan te  del 
personal d ire c tivo  y  a uno  o una del personal docente. En el caso de las in s ti
tuc io ne s  de salud, se e n tre v is tó  a una o un p ro fes iona l de M edic ina , Trabajo 
Social y  Enferm ería. Se a lcanzó así un to ta l de 20 entrevis tas  en p ro fu n d ida d .

Nuestros puntos de partida
V en im os  sos ten iendo  desde inve stig ac ion e s  a n te r io re s  (A quín  y  o tros, 

2011: 3) que  los p ro fes ion a les  que im p le m e n ta n  p o lít ica s  socia les no son 
m eros ope radores  te rm ina les , s ino  m ed iado res activos . “ Desde nuestra  pers-

3. Los ba r r io s  f u e r o n  se le cc iona dos  s i g u ie n d o  dos c r i te r io s :  po r  un lado , h e m o s  ap e la d o  a 
f ra c c io n e s  censa les de C ó rdob a  Cap ita l ,  con  a l ta  c o n c e n t r a c ió n  (Total de hogares  pobres  de 
la f r a c c ió n  en re la c ión  al Total  de pobres  de la c iud ad )  e i n c id e n c ia  (Total de hoga res  pobre s  
de la f r a c c ió n  en re la c ión  al Total  de hoga res  de la f ra c c ió n )  de la pobre za .  Por o t r o  lado , de 
esos ba r r io s  h e m o s  e le g id o  a q u e l lo s  en los que  las y  los i n t e g r a n te s  del e q u ip o  c u e n ta n  con 
a lg ú n  t i p o  de v a l id a c ió n ,  lo cu a l f a c i l i t a  la s i t u a c ió n  de en t rev is ta .

mailto:nora.aquin@gmail.com


74

pectiva , la in te rv e n c ió n  de las in s titu c io n e s  en la esfera p úb lica  es o r ie n 
tada  e n tre  o tras  po r las p o lítica s  socia les; en ellas, ta n to  su in te n c io n a 
lidad  com o  el m ecan ism o  de c o n s tru cc ió n  es co n d ic io n a d a  p o r los tip o s  de 
Estado, los m ode los  de desa rro llo  y  las v is iones de su je to  y  sociedad que 
desde estos m ode los  se p lan te a . Pero ta m b ié n  po r los m odos con c re to s  de 
percepc ión , c o n o c im ie n to  y  asunc ión  de estos m ode los  y  de las dem andas 
p úb lica s  por pa rte  de operadores que sos tienen  d e te rm in a d a s  pos iciones 
y  d isposic iones. (...) A ho ra  bien, las p o lít ica s  socia les se m a te ria liza n  en 
ins titu c io n e s , en cuyo  seno se lib ran  ta m b ié n  im p o rta n te s  ba ta lla s : por la 
re gu lac ió n  y  d is tr ib u c ió n  del de recho  a la pa labra , p o r la d e te rm in a c ió n  de 
los sistem as de p ro d u cc ió n  de la pa labra , p o r la d e fin ic ió n  de los espacios 
c o m p a rtim e n ta d o s  de saber, por el e s ta b le c im ie n to  de los lím ite s  y  p o s ib ili
dades de la c ircu la c ió n  y  consum o  de la pa labra . Y en su seno, se gestan las 
n arrac io ne s  socia les de la re a lid ad  y  sus supuestos, co n s trucc io n es  activas  
que no só lo  com u n ica n  s ino  que  c o n fo rm a n  la rea lidad . Y la c o n fo rm a n  en 
ta n to  generan m a trices  socia les d e n tro  de las cua les a dqu ie ren  se n tid o  y  
sus te n to  fo rm a s  de com prender, de hacer, de o m itir ,  de con oce r y  de actuar. 
D om in ac ió n  s im bó lica , d irá  Bourdieu".

En este m arco , el d iscurso  ocu pa  un lu g a r fu n d a m e n ta l,  en ta n to  
p ro d u c to  y  p ro d u c to r  de re lac iones, sean éstas de c o la b o ra c ió n , de lucha, 
de d o m in a c ió n  o de d ep en de nc ia , y  s iem p re  es s itu a d o , c o n fo rm e  al 
e n to rn o  fís ic o  y  soc ia l en que  se rea liza  la e n u n c ia c ió n , a la im agen  que 
se fo r ja n  los in te r lo c u to re s , a la id e n tid a d  de los m ism os, y  al c o n ju n to  
de a c o n te c im ie n to s  que  preceden  a la e n u n c ia c ió n . S itu a r el d iscurso  
p e rm ite  d e te c ta r sus e fe c to s  d ife re n c ia d o s , que  depen de n  de la p os ic ión  
de po d e r y  del c o n te x to  in s t itu c io n a l.  Con lo cua l estam os a firm a n d o  que 
el p o d e r se m a te r ia liz a  en el d iscurso  a tra vé s  de d ife re n te s  m oda lidade s. 
En cu a lq u ie ra  de ta le s  m o da lida de s, el d e re cho  de hab la r, la cap ac idad  de 
com p re n s ió n , o la de lo g ra r que  el d iscurso  in f lu y a  en la to m a  de d e c i
siones, s iem p re  está reservado  a un g ru p o  d e te rm in a d o , cu yo  p od e r rad ica  
p re c isam en te  en m o ld e a r a q u e lla s  c o n s tru c c io n e s  que  c o n fo rm a n  a la 
re a lid ad  y  a los su je to s  que  en e lla  se m ueven . Es fre c u e n te  - p a r t ic u la r 
m e n te  e n tre  sec to res  de v u ln e ra b ilid a d  s o c ia l-  que  la a s im e tría  de pod e r 
p rod u zca , en q u ienes  o cu pa n  las p os ic io n e s  más déb iles, in co m p re n s ió n  
del d iscurso , pero  con a ce p ta c ió n  y  a dh es ión  al m ism o. En té rm in o s  de 
G io rg is  (1 9 9 5 : 73), “ la p ro d u cc ió n  de s ig n ific a c io n e s  es e se nc ia lm en te  
s u b je tiv a . Son los su je to s  qu ie ne s  p ro d u ce n  s ig n ific a d o s  y  c o n d ic io n a n

sus c o m p o r ta m ie n to s  com o  a ge n tes  socia les. Estos c o n ju n to s  de re p re 
sen ta c ion es  c o n d ic io n a n  la cap ac idad  o p e ra tiv a  del h o m b re  en el m und o , 
co n d ic io n a n  las a c t itu d e s  de los h om b re s  para el e je rc ic io  de ro les a d ju d i
cados desde la e s tru c tu ra  soc ia l, c o n s titu y e n  una tra b a  a c tiva  d on de  e llos  
los su je to s  in te rp re ta n  su p e rce pc ión  de la re a lid a d  s o c ia l .  El d o m in a d o r 
hab la  p o r boca del d om in ado".

A ho ra  b ien , así com o  reconocem os una d im en s ió n  d iscurs iva , las 
in s titu c io n e s  tie n e n  una d im en s ió n  de g es tión  té c n ic o -a d m in is tra tiv a , 
que supone un c o n ju n to  de capacidades para a fro n ta r  la im p le m e n ta c ió n  
de d e te rm in a d a s  p o lítica s , ya que  de lo c o n tra r io  las co n d ic io n e s  in s t i tu 
c iona les  se to rn a n  en o b s tácu lo  para su su s te n ta b ilid a d .4 La tra n s fe re n c ia  
de fu n c io n e s  y  se rv ic ios  hacia  acto res  específicos, com o  así ta m b ié n  de 
responsab ilidades que  escapan a las reglas de ju e g o  in s titu id a s , genera 
p rob lem as que  a fe c ta n  ta n to  a los o b je tiv o s  de las p o lítica s  que  se in te n ta n  
im p le m e n ta r, com o  a los p rop ios  su je tos  a qu ienes ta les  p o lít ica s  van  d ir i 
gidas, en ta n to  se gesta un espacio de d isc re c io n a lid a d  que  fa c il i ta  p rác 
ticas  derivadas de p u n to s  de v is ta  in d iv id u a le s  y  sin su je c ió n  a norm as. 
Según la c o n fig u ra c ió n  previa  de cada in s titu c ió n , y  las pos ic iones de los 
d is t in to s  agen tes  que en e lla  se desem peñan, se p rodu ce  una h e te ro g e 
neidad  de respuestas a idé n tica s  s itua c io nes , al in te r io r  de cada in s titu c ió n  
y  ta m b ié n  in te r in s titu c io n a lm e n te , lo cua l se c o n s titu y e  en una usina de 
in ce rtid u m b re s  ta n to  para los decisores com o  para los su je tos  a qu ienes 
van d ir ig id a s  las p o lítica s . Es así que  la d in á m ica  de las re lac iones -q u e  
reconocen  una m a tr iz  h is tó r ic a -  se ven p e rm a n e n te m e n te  in te rp e la d a s  por 
procesos de re d e fin ic ió n  de las reglas de ju e g o . Ello no  es el re su lta d o  de 
la v o lu n ta d  de los agentes, s ino  de la am b ig üe da d  en que  queda in sc rip to  
el proceso c o m p le jo  de im p le m e n ta c ió n  de cu a lq u ie r p o lít ica  p úb lica , al no 
ser acom pañada  de un proceso de ca p a c ita c ió n  capaz de e s tru c tu ra r c ie rta s  
pau tas  p o lítica s, in s titu c io n a le s  y  técn icas.

M arcam os en estas re flex iones, en tonces, tres  aspectos que in te r 
v ien en  en el aná lis is  de los resu ltado s  o b te n id o s : el ca rá c te r a c tiv o  de los 
agentes in s titu c io n a le s , el papel del d iscurso  en la c o n fo rm a c ió n  de las 
sub je tiv ida de s , y  la im p o rta n c ia  de fo r ja r  las capacidades necesarias para la 
im p le m e n ta c ió n  loca l de p o lítica s  púb licas, a f in  de p roveer equ idad.

4. S e g u im o s  en este p u n t o  a M a g d a le n a  Chiara,  M a r ía  M e rcede s  Di V i r g i l i o  y  Jav ie r M o r o  
(2009 ).



Algunos resultados: conocimiento y valoración 
de los agentes institucionales

C om o ve n im os  a rg u m e n ta n d o , la con c rec ió n  de cu a lq u ie r p o lít ica  no 
se ago ta  en aspectos o rga n izac iona le s , de im p le m e n ta c ió n  y  de g es tión  de la 
p res tac ión , s ino  que  estos aspectos están con ec tad os  con un o rden  s im b ó 
lico  que  crea y  recrea lo real con ta n ta  e ficac ia  com o  los aspectos m a te 
ria les. De ahí la im p o rta n c ia  de e s tu d ia r al m ism o  tie m p o  las e s tru c tu ra s  
socia les y  las e s tru c tu ra s  de s ig n ific a c ió n  (Fraser, 1997). El aná lis is  de los 
da tos  o b te n id o s  en re lac ió n  al o b je tiv o  del t í tu lo  p e rm ite  re c o n s tru ir cu a tro  
aspectos: a) la AUH com o  invas ión  al rég im en  in s t itu c io n a l;  b) la m ayoría  
de los ope radores  no escapa al rég im en  h is tó ric o  de la m a tr iz  de p rov is ión  
a los pobres m erecedores; c) la he te ro g e n e id ad  de p u n to s  de v is ta  para 
v a lo ra r la AUH, que en n in g ú n  caso están dep en d ie n d o  del c o n o c im ie n to  
de los fu n d a m e n to s  de la p o lítica , s ino  que  se deriva n  de tres fu e n te s : las 
s im pa tías  o a n tip a tía s  p o lítica s  personales, el se n tid o  com ún  v ig e n te , y  las 
va lo ra c io n e s  del o rden m o ra l; d) el h ia to  en tre  p rác ticas  y  representac iones, 
po rque  se fa c il ita  la a ccesib ilidad  pero  se cue s tiona  la p o lítica .

La AUH como invasión al régimen institucional
En re lac ió n  a este aspecto, las respuestas son unán im es, ta n to  desde 

el cam po  de la sa lud  com o  desde el de la e d u ca c ión : el Estado n ac io n a l no 
d esa rro lló  n in g un a  m edida  te n d ie n te  a p ro p o rc io n a r in fo rm a c ió n  a las in s t i
tu c io n e s  sobre los fu n d a m e n to s , los o b je tiv o s  y  las m o da lida des  adecuadas 
de im p le m e n ta c ió n  de la AUH. C om o lo s in te tiza  M a rta :5 “ no se d io  n in g ú n  
t ip o  de ca p a c ita c ió n , íbam os a los ponchazos a ve rig u a n d o . ANSES, In te rn e t, 
p o r ahí con tac tos , o colegas". Se puede a firm a r que  la ausencia de cap ac i
ta c ió n  y  de in fo rm a c ió n  a fe c ta  el ré g im en  de im p le m e n ta c ió n , con ceb ido  
este ú lt im o  com o  el c o n ju n to  de co n d ic io n e s  que o rga n iza n  las re lac iones 
de una in s titu c ió n  en sus d is tin ta s  d im ensione s  - fu n c io n a l,  m a te ria l y  
p o lí t ic a -  (Chiara y  o tros , 2009). Ese vac ío  de in fo rm a c ió n  y  de fo rm a c ió n  
se va c u b rie n d o  con c o n te n id o s  p rop ios  del se n tid o  com ú n  -m a y o r ita r ia -  
m e n te  adverso, com o  sabemos, a las p o lítica s  re d is tr ib u t iv a s -  y  ta m b ié n  con 
la exp e rienc ia  sed im en tad a  de los p rop ios  agentes, fo r ja d o s  -a u n q u e  con 
e xce p c io n e s - en una v is ió n  de las d iv is ion es  e n tre  “ pobres m erecedores" 
y  “ pobres no merecedores". En té rm in o s  de H acking  (2007), “ la m anera  de 
c las ifica r t ie n e  e fe c to s  sobre la gen te , cam b ia  a los ind iv id u o s , y  los in d iv i
duos cam b ian  ta m b ié n  la c las ificac ión ".

De m anera que  cada in s titu c ió n  im p rim ió  sus m o da lidade s  de fu n c io 
n a m ie n to  y  de c la s ifica c ió n , a da p tándose  a su m odo  a las nuevas dem andas 
y  sin respuestas ce rte ras  a n te  dudas o s itu a c io n e s  especiales. Se p roducen  
así fisu ra s  que  favo rece n  el s u rg im ie n to  de reglas p rop ias  de cada d in á 
m ica  in s titu c io n a l, y  ta m b ié n  se ponen  en ju e g o  las p rop ias  va lo ra c io ne s  
de los agentes que  im p le m e n ta n  la p o lít ica  púb lica . Se tra ta  de un p u n to  
de p a rtid a  in s t itu c io n a lm e n te  d éb il y  h e te ro g é n e o  que, al a d m it ir  m o d a 
lidades d ife re n te s  y  a veces a n ta g ó n ica s  de reso luc ión  de los d is t in to s  
p rob lem as  que  to d a  p o lít ica  presenta , tie n e  com o  consecuencia  inm ed ia ta  
la d isc re c ion a lid ad . C om o p la n te a n  Chiara y  o tro s  (2009), estas respuestas 
loca les y  s ituadas  p od rían  va lo ra rse  en té rm in o s  p os itivo s  sólo  si log ra ran  
capacidades para la c o o rd in a c ió n  desde una in s titu c io n a lid a d  que tie n e  su 
c o rre la to  en el p lan o  de las p rácticas. De lo c o n tra r io , es pos ib le  que las 
repuestas loca les generen a rb itra r ie d a d e s  que a fe c te n  derechos de t itu la re s  
de la AUH.
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5. Los n o m b re s  son f ic t i c ios .
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Los agentes institucionales no escapan al 
régimen histórico de la matriz de provisión 
a "pobres merecedores"

En A rg e n tin a , las sucesivas p o lítica s  p úb lica s  -p a r t ic u la rm e n te  las 
soc ia le s - fu e ro n  re e d ita n d o  la c la s ifica c ió n  a rb itra r ia  en tre  pobres “ m ere
cedores" y  “ no m erecedores", sobre la base de un c o n ju n to  de eva luac iones 
y  co d ificac io nes , y  sus consecuentes e stig m a tizac ion es , ope rac iones re a li
zadas desde un e x te r io r d iscurs ivo  -c o n  un im p o r ta n te  c o m p o n e n te  de 
o rden m o ra l-  que  fu e ro n  m o d e lan do  represen tac iones y  p rác ticas  re du c 
c ion istas, fra g m e n ta d a s  y  soc iocé n tricas . En pa labras de una en tre v is tada , 
la AUH “ q u ita  o tra s  cosas, q u ita  valores, q u ita  se n tid o  de p e rte nenc ia . Tener 
a lgo  que  te  den no tie n e  el esfuerzo  de h a b e rlo  conseguido". La n oc ión  
m ism a de m e re c im ie n to  despoja a la pobreza de su co n d ic ió n  de re lac ión  
socia l y  responsab iliza  a los in d iv id u o s  p or su c o n d ic ió n , al m argen  de c u a l
q u ie r cons ide rac ió n  sobre las e s tru c tu ra s  sociales.

En los agen tes  que  sostienen  esta postu ra , se destaca con fue rza  la 
a pe lac ión  a la m o ra l y  a la c u ltu ra  del tra b a jo , ya que  suponen  que  la 
AUH ataca la v o lu n ta d  y  los esfuerzos in d iv id u a le s  para superar p o r los 
p rop ios  m edios  las necesidades que  se presentan. Grassi ind ica  el se n tido  
de los d iscursos socia les en las m o da lidade s  de in te rv e n c ió n  socia l para 
luch a r co n tra  la pobreza, y  sostiene  que  la m ayoría  de ta les in te rven c ion es  
se basan en lo que la a u to ra  llam a “c u ltu ra liz a c ió n "  de la pobreza. Con esta 
expresión  re fie re  a una c o n s tru cc ió n  soc ia l y  p o lít ica  en to rn o  a las p o b la 
c iones pobres, que resu ltan  “ de un m o do  de c las ifica r a los g rupo s  sociales 
según un supuesto  un ive rso  c u ltu ra l y  so c ia lm e n te  h om o géne o , d e lim ita d o  
p o r el lu g a r de h a b ita c ió n " (Grassi, 1996: 18).

“ No [e s to y ] en c o n tra , pe ro  m e parece  que  las cosas hay q ue  
g a n a rla s  en buena  ley. Eso de d a r desde a rr ib a  a c a m b io  de nada me 
parece  q ue  no es lo ó p t im o . Es m i fo rm a  de pensar, p e ro  b ue no , co m o  te  
d ig o , lo p o lí t ic o  no  me a ta ñ e  a m í", expresa un te s t im o n io .  Estas p o s i
c io n e s  son c o m p a tib le s  con  la idea de c o n tro l so c ia l in s ta u ra d a  desde 
fin a le s  de l s ig lo  X IX  -d e  a lta  p e rs is te n c ia , p o r t a n t o -  q ue  p a rte n  del 
su p u e s to  de la p e lig ro s id a d  de los p ob re s  y  de la neces idad  de d is c ip l i
n a rlo s  a tra vé s  de l t ra b a jo . De a h í las e x p e c ta tiv a s  p e rm a n e n te s  de la 
d e m o s tra c ió n  de la “ v o lu n ta d "  de tra b a ja r , u n o  de cu yos  in d ic a d o re s  es 
la d is p o n ib il id a d  in c o n d ic io n a l para a c e p ta r c u a lq u ie r  t ip o  de t ra b a jo  y

p o r c u a lq u ie r  re m u n e ra c ió n . “ De lo  a n te r io r  se desp re n d e  una  p a lp a b le  
a n tro p o lo g ía  n e g a tiv a , la cua l se e n c o n tra r ía  en la base de este  t ip o  de 
p o lít ic a s . Su a rg u m e n to  c e n tra l su p o n e  que  si la g e n te  no  está v ig ila d a  
y  no  tra b a ja  en el m a rco  de o b lig a c io n e s  c o n tra c tu a le s  fo rm a le s , cae 
in e lu c ta b le m e n te  en un m o d o  de v id a  c a ó t ic o  y  d a ñ in o  desde el p u n to  
de v is ta  de la c o m u n id a d "  (D e lf in o , 2 0 0 9 : 11). R esulta  e n to n c e s  d if íc i l  
pensa r en la im p le m e n ta c ió n  c re a tiv a  y  c o n s tru c t iv a  de una  p o lí t ic a  que  
está sospechada  de g e n e ra r con se cu e n c ia s  n e g a tiv a s  en la p o b la c ió n .

La heterogeneidad de puntos de vista
No o bs ta n te , e n co n tra m o s  h e te rog en e id ad  de p u n to s  de v is ta  que no 

están dep en d ie n d o  de los m odos en que se ha acced ido  al c o n o c im ie n to  
de los fu n d a m e n to s  de la p o lítica , o de una in te rp re ta c ió n  de ta le s  fu n d a 
m entos, s ino  que se deriva  de tres fu e n te s : las s im pa tías  o a n tip a tía s  perso
nales y  p o lítica s , el se n tid o  com ún  p re d o m in a n te  y  las va lo ra c io n e s  de orden 
m ora l. Hay pos ic iones d ive rgen tes , y  a veces a n tagón icas , en la m ism a in s t i
tu c ió n , y  con m a yo r razón en el m ism o  cam po  -e d u c a t iv o  o de la salud. Hay 
qu ienes piensan que  es un derecho , o tro s  una ayuda, a lg u ie n  a firm a  que 
el d in e ro  nunca  llega a los chicos, hay q u ien  celebra que la AUH p e rm ite  
que los n iñ o s  te n ga n  lib ros  y  m och ilas  nuevas. S igu ien d o  a P iccin i (1987), 
se tra ta  de una h e te rog en e id ad  p ro d u c to  de que el d iscurso  es s iem pre  un 
m ensaje s itu a d o  p ro d u c id o  p or a lg u ie n  que, no p u d ie n d o  sustraerse a las 
leyes de lo  soc ia l y  lo s im b ó lico , no  puede ser n e u tro . Por el c o n tra r io , el 
d iscurso es p ro d u c to  y  p ro d u c to r de re laciones, sean éstas de co la bo ra c ió n , 
de lucha, de d o m in a c ió n  o de dependenc ia . Y se sus ten ta  en re lac iones de 
poder, por lo que las in s titu c io n e s  re g la m e n tan  y  d is tr ib u y e n  el derecho  
a la pa labra , c o n d ic io n a n  sus sistem as de p ro d u cc ió n , y  tien en  capacidad  
para estab lecer re s tr icc io nes  en su c ircu la c ió n  y  consum o (F oucau lt, 1992). 
P recisam ente  porque  se tra ta  de m ensajes s ituados, co n d ic io n a d o s  por 
e n to rno s , im ágenes, iden tidades, percepciones, representac iones, a co n te c i
m ie n to s  y  posiciones, es que  la im p le m e n ta c ió n  de cu a lq u ie r p o lít ica  exige 
un tra b a jo  de co n s tru c c ió n  de una v is ió n  más o m enos com ú n  del p u n to  de 
p a rtid a  y  el h o r iz o n te  de fu tu ro .

La h e te rog en e id ad  no es un p rob lem a. Por el c o n tra r io , puede 
re su lta r fru c tí fe ra , s iem pre  que  las d ife re n c ias  puedan e xp lic ita rse  en a lgún  
espacio de debate . Las y  los ope radores  in s titu c io n a le s  tie n e n  o p in ion es
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que coex is ten , sin o p o rtu n id a d  de co n fro n ta rse , p o rqu e  no parecen haberse 
desa rro llad o  d iscus iones al in te r io r  de los equ ipos  y, lo que es m u y  s ig n if ic a 
tivo , hay g ran  co in c id e n c ia  en cu a n to  a que  desde el g o b ie rn o  n ac ion a l no 
se fa c i l i tó  en m o do  a lg u n o  la com p re ns ió n  o la c o n s tru cc ió n  de un p u n to  
de v is ta  a rg u m e n ta d o  en to rn o  a la AUH.

Los d iscursos que coex is ten  son dos: la e va lua c ió n  de la AUH com o  un 
derecho  que - p o r  lo t a n to -  co n c ita  ap rob ac ión , y  su con s id e rac ión  com o 
una in ju s tic ia  y  una m o da lida d  específica  de a te n ta r co n tra  la c u ltu ra  
del tra b a jo . La p rim e ra  pos ic ión  se asocia con un m a yo r cauda l de in fo r 
m ación  y  con un m a yo r ca p ita l c u ltu ra l de las personas e n trev is tadas. A l 
m ism o  tie m p o , a lg una s  de ellas se han d e fin id o  p o lít ica m e n te  en a poyo  al 
g o b ie rn o  cread or de la AUH. La segunda pos ic ión  puede asociarse con el 
soc io ce n trism o  de clase m edia : se presenta  com o  una v a lo ra c ió n  s iem pre 
p o s itiva  del g ru p o  de p erte ne nc ia , c o n c o m ita n te  a una v a lo ra c ió n  neg a tiva  
del g ru p o  “ de fuera". Los d is t in to s  tip o s  de so c io ce n trism o  -d e  clase, de 
nac ión , de e tn ia -  generan in v a ria b le m e n te  p re ju ic ios , ign o ra n c ia  y  desca
lif ica c ió n . El so c io ce n trism o  eleva los va lo res  p rop ios  del g ru p o  de p e rte 
nencia  -p a ra  el caso que  ana lizam os, el g ru p o  de c la se - a la co n d ic ió n  de 
va lo res  universa les. A lg u n as  expresiones lo de jan  c la ro : “estoy  de acuerdo  
con esto, pero  no me parece ju s to , po rque  a m í sí me descuen tan , y  a vos 
no", o “se pagan los p lanes con m i im p u e s to  a las ganancias". En estas 
s ig n ifica c io n e s  aparece la p re te ns ió n  p a n ó p tic a : el se g u im ie n to , el co n tro l, 
la tu te la , el p a te rn a lism o , “c o n tro la r  m u y  b ien  en qué  se gasta la p la ta  esta 
gente". En nuestra  m uestra  se con s ta ta  lo que  a firm a  François D ub e t (2015: 
50): “ De m anera  genera l (...) c u a n to  más se d e fin e n  com o  c iudadanos, más 
adh ie ren  a los va lo res  cen tra le s  de la sociedad, m e jo r hab lan  su lengua, 
m a yo r esco la rizac ión  han te n id o  y  m e jo r fo rm a c ió n  han rec ib id o , con ta n to  
m a yo r v ig o r  re iv in d ica n  la igua ldad".

Heterogeneidad de discursos, similitud de prácticas
“ F irm o la lib re ta , pero  con la co n d ic ió n  de que  vengan  a la escuela. Les 

d ig o  que  a m í en el ANSES me han d ic h o  que no f irm e  lib re tas  si no  tien e  
c ie rta  c a n tid a d  de asistencias. Son m entiras . Yo sé que le estoy  m in tie n d o  al 
padre, po r eso d ig o  que me a p ro vecho  de su igno ranc ia , la m e n ta b le m e n te , 
pero en b e n e fic io  de e llo s " (Raquel).

Resulta un ha llazgo  s ig n ific a tiv o  el hecho de que - in d e p e n d ie n te m e n te  
del d iscurso que se sostenga en re lación  a la A U H - todos  los agentes - ta n to  
docen tes com o de s a lu d -  o rie n ta n  su acción de diversos m odos a los fin e s  de 
g ara n tiza r que las fa m ilia s  cobren el bene fic io . Y dec im os de diversos m odos 
por la ausencia de d irec tivas  claras y  de in fo rm a c ió n  necesaria. Una perspec
tiva  de análisis fre n te  a esta s itu a c ió n  la apo rta  G iddens (1995) con su d is t in 
c ión  e n tre  conc iencia  d iscursiva y  conc iencia  p ráctica . Entre ellas no  hay 
separación, aunque  existen d ife re nc ias  e n tre  lo que se d ice  y  lo que s im p le 
m ente  se hace. “Todas las d irec to ras  nos dec im os lo m ism o: ¿qué hacem os 
con el que no asiste? El acuerdo es que no le vam os a firm a r, pero te rm ina m o s  
firm a ndo". La conciencia  discursiva supone entonces una enu nc iac ió n  con 
m ayo r o m eno r g rado de fo rm a liza c ió n , que es parte  de la expresión verba l. 
La conciencia  prác tica , por su parte , es un saber p rove n ie n te  de experiencia  
sed im entada, inco rp o rad o  e im p líc ito , que o rien ta  el c o m p o rta m ie n to  en los 
d is tin to s  co n te x tos  de la v ida  co tid ia n a . Se tra ta  de un saber que p e rm ite  
u tiliz a r reglas y  recursos en d ife ren te s  con tex tos , y  pone en m o v im ie n to  
destrezas y  capacidades de los agentes para resolver p rob lem as co tid ianos.

Modos en que agentes y profesionales significan 
a destinatarios de la AUH

Para a bo rd a r las d is t in ta s  concepciones de su je to , re cu rrim o s  a lo que 
B ou rd ieu  (1997) d e fine  com o  p u n to  de v is ta , p ro d u c to  de re lac iones o b je 
t iva s  e n tre  d is tin ta s  pos ic iones y  de re lac iones necesarias que  se estab lecen 
e n tre  las pos ic iones y  las tom a s  de pos ic ión  co rre sp on d ie n te s. Es decir, en tre  
el p u n to  o cupa do  en el espacio soc ia l y  el p u n to  de v is ta  sobre el m ism o. 
En ese m arco, co nv iven  m ú ltip le s  p u n to s  de v is ta  en los m ism os espacios 
in s titu c io n a le s , los cua les in tro d u c e n  m a tice s  al m o m e n to  de im p le m e n ta - 
c ión  de la AUH.

La elusión del contexto
En el re la to  de la m ayo ría  de los e n tre v is ta d o s  aparece una ten denc ia  

a e lu d ir pos ic iones socia les y  c o n te x to s  de v id a  de d e s tin a ta rio s  de la AUH, 
lo cua l pod ría  generar, po r c ie rto , d if ic u lta d e s  para reconoce r que su s in g u 
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la ridad  se inscribe  en una un ive rsa lida d , y  que las p rác ticas  socia les que 
p re tend en  in te rp re ta r se d esarro llan  en un m e d io  socia l d e te rm in a d o . Los 
agentes p ro fe s ion a le s  e in s titu c io n a le s  e n tre v is ta d o s  describen  la s itu a c ió n  
socia l de los t itu la re s  de la AUH en té rm in o s  de pobreza, carencias, pade
c im ie n to s  o im pos ib ilidad es , en d e fin it iv a , com o  una “ fa lta  de a lg o " a t r i -  
b u ib le  al su je to . Esos d iscursos no solo  generan una n a tu ra liz a c ió n  de las 
con d ic ion e s  de v id a  de los titu la re s , s ino  que  lim ita n  fu e r te m e n te  la m irada  
hacia las e s tru c tu ra s  generadoras  de des igua ldad .

De ahí la a firm a c ió n  de que  p red o m ina  un proceso de d e s c o n te x tu a - 
lizac ión  en el cua l parecería  que  los su je tos, al igua l que su p rop ia  p rác 
tica , se d esarro llan  en un m e d io  que es con s id e rad o  com o  m ero  te ló n  de 
fo n d o . Es d ec ir que  las d e n om in a c ion e s  u tiliza d a s  no e xp lica n  -p o rq u e  sus 
p o rta do re s  no a lcanzan a c o m p re n d e r la s - las com p le jas  m e d ia c io nes  que 
se e n tra m a n  para hacer em erger en la a c tu a lid a d  las m a n ife s tac io n e s  de la 
cue s tión  socia l, s ino  que  más b ien se apela a una g enera lid ad , sin m e d ia 
c iones teó ricas , que inco rp o ra  un d iscurso  p la gad o  de p re ju ic ios , o sesgado 
p o r la m is ión  in s titu c io n a l que co n tie n e  a los agen tes  p ro fe s ion a le s  e in s t i
tuc io na les .

¿Trabaja o no trabaja?
“Yo no e stoy  de a cuerdo  con que  la g e n te  perc iba  a lg o  sin g a n á r

selo, p o rq u e  lo m e jo r es g a n a rlo  h ac iendo  a lgo . Entonces no traba jam os, 
no hacem os nada p o rque  ten em os un p lan ", expresa una e n tre v is tad a . 
Con fu e r te  a nc la je  en la noc ión  casi e xc luye n te  de la fo rm a  sa la rio  del 
tra b a jo , a lg u no s  ope radores  e m ite n  ju ic io s  de v a lo r sobre los t itu la re s  de 
la AUH desde esa n oc ión , sin con s id e ra r el c o n te x to  de decadencia  de las 
con d ic ion e s  de e m p leo  y  del tra b a jo  en genera l. De m anera  que  en esta 
concepc ión  la fra n ja  del “ no  tra b a jo "  se ensancha, p ro d u c to  ta m b ié n  de las 
d if ic u lta d e s  para co n te x tu a liza r. Ello adqu ie re  m ayo r resonancia  cua ndo  se 
tra ta  de in s titu c io n e s  que  tra ba ja n  con g ru p o s  p o b lac ion a le s  de a lta  v u ln e 
ra b ilid a d , ya que  tie n e  com o  re su ltad o  un proceso de re sponsab ilizac ión  de 
los su je tos  p o r sus p rop ias  lim itac io ne s , sin v isu a liza r en m u ch os  casos los 
cam b ios  en las co n d ic ion e s  del c o n te x to  en el que se ub ican .

C uando los su je tos  son va lo ra do s  c o n fo rm e  a su sue rte  en el m ercado 
labora l fo rm a l, a um en ta  la pos ib ilid ad  de ser sospechados de que re r a p ro 
piarse in d e b id a m e n te  de la “ayuda", con la consecuente  e s tig m a tiza c ió n  y

pe rp le jid ad  para qu ienes en la m ayoría  de los casos tra b a jan  to d o  el día bajo 
d is tin ta s  fo rm as. Las personas que se e ncue n tran  desem pleadas sop orta n  
un peso ad ic ion a l. La expresión del se n tido  com ún  que hace re ferencia  a 
la c u ltu ra  de l tra ba jo  hab ita  fu e rte m e n te  en las in s titu c io n e s  y  -a l  re du c ir 
el con ce p to  de tra b a jo  al de e m p le o - se desacred itan  activ ida des  re m u 
neradas fre cu e n te s  en estos g rupos  pob lac iona les, ta les com o  la ven ta  de 
pan o paste litos , la ve n ta  a m b u la n te  en general, el cu idad o  de ja rd ines, la 
reco lecc ión  de cartones, el tra b a jo  dom éstico , el tra b a jo  de cu id ad o  y  ta n to s  
o tros. Estas noc iones prop ias del se n tido  com ún  se co n s titu ye n  en a n te 
salas del p re ju ic io , con las ine v itab les  consecuencias en el e s ta b le c im ie n to  
de v ín cu lo s  e n tre  los operadores in s titu c io n a le s  y  la pob lac ión .

Entre el control social y la protección de derechos
Dadas las ca rac te rís ticas  y  o b je tiv o s  de la AUH, las va lo ra c io n e s  y  

m iradas de n iños  se u b ican  en el ce n tro  de las concepciones que  deba ten  
cóm o  abo rd a r la n iñez. Hemos re g is tra d o  que  en los d is t in to s  d iscursos de 
los e n tre v is ta d o s  están presentes las hue llas  que han d e jado  debates, leyes o 
m o v im ie n to s  socia les que  han llevado  a una v is ió n  cada vez más progresiva  
de n iños, ado lescen tes y  jóvenes. Estas m arcas conv ive n  en una tra m a  de 
sus ten tos  ideo lóg ico s  d ife re n te s : a lgunos agentes in s titu c io n a le s  co n tin ú a n  
rep roduc iendo  v ie jas p rá c tica s  tu te la res, o tros  se pos ic io nan  desde e l p a ra 
d ig m a  de la  "p ro tecc ió n  in te g ra l" , y  unos pocos in te rv ie n e n  desde la  "te o ría  
de la  p rom oc ió n  so c ia l de la  in fa n c ia " (M anera  y  R odríguez, 2013). Los n iños  
v u ln e rad os  m erecen o tra  cons ide rac ió n  de p a rte  de p ro fe s io na les  y  o pe ra 
dores, co m o  lo ind ican  a lg u no s  te s tim o n io s : “en b e n e fic io  de los chicos, 
to d o " ; “ se van  g ene rando  cosas buenas a fa v o r de ese n iño , a fa v o r de las 
o p o rtu n id a d e s  que se le van  a p rese n ta r"; “ to d o  lo que venga  en b e n e fic io  de 
los ch icos im p ac ta  en el aula". Pero ta m b ié n : “así, sin el c o n tro l, no, porque  
es com o  t ira r  la p la ta , n oso tro s  acá en el b a rr io  vem os m al ta m b ié n  el tem a 
de los planes". Esta co n v ive nc ia  de parad igm as genera c ie rta  d eso rien tac ió n  
en re lac ión  a los v ín cu lo s  que  se e n ta b lan  con la p o b lac ió n  y  a la im p le m e n 
ta c ió n  de los aspectos in s tru m e n ta le s  del p rog ram a. Así, d ice  una m éd ica : 
“Todos los equ ipos  de salud m u n ic ip a les  están rev isando  los p rog ram as de 
a te n c ió n  de n iños  para p on e rlo s  en el m arco  de la nueva ley de n iñez, y  en 
esto me parece com o  que  se ha generado  a lgún  cam b io , en c u a n to  a que 
son p o rta d o re s  de derecho . Pero hay una ten s ión , una cosa c o n tra d ic to r ia :
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de a ra tos  es p o rta d o r de derechos para a lg una s  cosas, y  para o tras  v iene  a 
ped ir un favo r, en ton ces  lo a tie n d o  en el pasillo".

En té rm in o s  de O szlak (1 98 0 : 4 ): "El a pa ra to  e sta ta l no  es, pues, el 
re su ltado  de un rac ion a l proceso de d ife re n c ia c ió n  e s tru c tu ra l y  espe- 
c ia lizac ió n  fu n c io n a l. Su fo rm a c ió n  g e n e ra lm e n te  describe, más bien, 
una tra y e c to r ia  e rrá tica , sinuosa y  c o n tra d ic to r ia , en la que se adv ie rte n  
sed im en tos  de d ife re n te s  e stra teg ias  y  p rog ram as de acc ión  p o lítica . Los 
esfuerzos p or m a te ria liza r los p royectos, in ic ia tiv a s  y  p rio r id a d e s  de los 
regím enes que  se suceden en el poder tie n d e n  a m an ifes ta rse , en el in te r io r  
del a p a ra to  esta ta l, en m ú ltip le s  fo rm a s  o rg a n iza tiva s  y  va riad as  m o d a li
dades de fu n c io n a m ie n to  cuya c r is ta liza c ió n  es en buena m edida  p ro d u c to  
de las a lte rn a tiv a s  de los c o n flic to s  socia les d ir im id o s  en esta arena".

Posibilidades y dificultades en la 
implementaciónde la AUH

Las lec tu ras  sobre las expresiones de los e n tre v is tad o s  p e rm ite n  recons
t ru ir  d is t in to s  m ecan ism os de a p lica c ión  de la AUH, a p a rt ir  de los cuales se 
puede in fe r ir  la rea lidad  in s titu c io n a l de cada espacio, las ca pac itac io ne s  o 
in fo rm a c ió n  a las que  acced ie ron  los p ro fes iona les, los m odos de o rgan izarse  
y  reorganiza rse, las m iradas y  postu ras  an te  esta p o lítica , y  los v ín cu lo s  e n tre  
e llos y  con la p o b la c ió n . M ira n d o  estos aspectos e n co n tra m o s  va ried ad , no 
solo  en re lac ión  con las p a rtic u la rid a d e s  de cada espacio in s titu c io n a l, s ino  
ta m b ié n  d ife re n c ias  n o to r ia s  d ep e n d ie nd o  del sec to r: salud o educac ión .

H em os d ic h o  que  las fu e n te s  de in fo rm a c ió n  de los a g e n te s  fu e ro n  
h e te ro g é n e a s  e in fo rm a le s : m e d io s  de c o m u n ic a c ió n , la d em a nd a  
m ism a, la p a r t ic ip a c ió n  en redes zona les . A l respecto , se a r t ic u la n  dos 
o b s tá c u lo s : p o r un lado , las fa lla s  c ró n ic a s  en cana le s  y  m e ca n ism o s  
q ue  se u t i l iz a n  para una  m e jo r im p le m e n ta c ió n  de las p o lí t ic a s  por 
p a rte  de los g o b ie rn o s , y  un  d e s in te ré s  p o r p a rte  de los a g e n te s  para 
d e m a n d a r la in fo rm a c ió n  necesa ria . A ú n  así, id e n tif ic a m o s  - lo  cua l no 
s ie m p re  re su lta  una  n o ta  p o s it iv a -  una  g ran  c a p a c id a d  del p e rso na l 
para a da p ta rse  a n uevo s  re q u e r im ie n to s , a c e p ta r lo s  y  n a tu ra liz a r lo s , lo 
cua l d if ie re  o l im ita  el p o s ib le  c u e s tio n a m ie n to  de estas m o d a lid a d e s  
a m b ig u a s  de im p le m e n ta c ió n  in s t itu id a s . En té rm in o s  de una m éd ica  
e n tre v is ta d a : "n o  g e n e ró  m a le s ta r p o rq u e  e s ta m os a c o s tu m b ra d o s , se 
hace una  cadena  y  se v u e lv e  a re p e t ir  to d o . S iem pre  es así".

¿Los agentes institucionales son solo 
implementadores o mediadores activos?

La a m b ig ü e d a d  y  la fa lta  de in fo rm a c ió n  generan  m ayores p rob lem as 
en las in s titu c io n e s  educa tivas . Su persona l, a la vez que cue s tio na  la fa lta  
de reglas claras, e ncue n tra  c ie rta  p o te n c ia lid a d  en esas fisu ra s  que  p e rm ite n  
la c reac ión  de respuestas: "co m o  para p oner un poco  de presión, bueno , hoy 
se la vam os a f irm a r  [a la lib re ta ], pero para la p róx im a , si no  v ien e  a clase, 
no". Se genera así lo que Lenoir (1999) designa com o  "desorden  e n tre  los 
agen tes  del o rde n ", que  puede im p a c ta r s ig n ific a tiv a m e n te , en té rm in o s  
nega tivos , en la p o b lac ió n  abarcada po r la p o lít ica  socia l de que se tra te , 
d u p lica n d o  el m a ltra to  po r un s istem a co n fu so  o c o n tra d ic to r io  de in te r 
ven c ió n . Sobre to d o  si, com o  m a y o rita r ia m e n te  o c u rr ió  en el n ive l escolar, 
los operadores to m a ro n  cue n ta  de la e x is ten c ia  de la AUH por la dem anda 
que  se in s ta ló  en la in s titu c ió n  p o r pa rte  de m adres o padres.

Este a sp ec to  re s u lta  re le v a n te  si c o in c id im o s  en q ue  los p ro fe 
s io n a le s  q ue  im p le m e n ta n  p o lí t ic a s  soc ia le s  no  son m eros  o p e ra do re s  
te rm in a le s , s in o  m e d ia d o re s  a c tiv o s , en ta n to  t ie n e n  el p o d e r de g e s ta r 
un  e spac io  p ú b lic o  p e c u lia r, ya q ue  "e l espac io  de a p a r ic ió n , el á m b ito  
p ú b lic o , no  p re e x is te  a la a cc ió n , s in o  q ue  se gesta  en e lla  y  se desva 
nece con  su a u se n c ia " (M id g le y , 2 00 0 ). El acceso a de re ch o s  de los d e s t i
n a ta r io s  de las p o lí t ic a s  p ú b lic a s  está m e d ia d o , e n to n ce s , p o r la re la c ió n  
q u e  se e n ta b la  e n tre  s u je to s  p e rte n e c ie n te s  a d is t in to s  se c to re s  soc ia les, 
con  d is t in ta s  c o n c e p c io n e s  acerca  de l pape l de l Estado, el d e re ch o  a 
te n e r d e re ch o , de q ué  fo rm a , b a jo  q ué  c o n tro le s , e tc é te ra . En las in s t i
tu c io n e s  de base te r r i to r ia l  se g e n e ran  espac ios  de m ic ro p o d e r en 
d o n d e  los a g e n te s  in s t itu c io n a le s  tra d u c e n  d is t in ta s  v is io n e s  e in te rese s  
q u e  re p e rc u te n  en p o s ic io n a m ie n to s  y  p rá c tic a s . S itu a c ió n  c o m p le ja , 
en ta n to  la im p le m e n ta c ió n  de c u a lq u ie r  p o lí t ic a  o p ro g ra m a  se da 
sob re  una  e s tru c tu ra  b u ro c rá tic a  p re e x is te n te , en la q ue  p u g n a n  p o r 
p re v a le c e r in te rese s  c o n tra p u e s to s  y  se d ir im e n  c u e s tio n e s  s o c ia lm e n te  
p ro b le m a tiz a d a s  (O szlak, 1 980). C ue s tio ne s  que  en n u e s tro  e s tu d io  se 
u b ic a n  en las e xp re s io ne s  re fe r id a s  a la p ob re za , a l pap e l de l Estado y  
las fa m ilia s , e n tre  o tras .
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La AUH aparece  en las in s titu c io n e s  p o n ie n d o  en m o v im ie n to  p o s i
b ilid a d e s  y  lím ite s  que  aparecen  in te g ra d o s  y  en te n s ió n  p e rm a n e n te . Una 
de las ca te g o ría s  n a tiv a s  q ue  hem os h a lla d o  en las e n tre v is ta s  de m anera  
re c u rre n te  y  en un d o b le  se n tid o , es la de “c o n tro l" . Para los a ge n tes  in s t i
tu c io n a le s  la AU H  re presen ta  una p o s ib ilid a d  de “ c o n tro l"  que  se expresa 
e m p ír ic a m e n te  en el c o n tro l del n iñ o  sano y  de e sco la rid ad  a p a r t ir  de la 
p resencia  de n iñ o s  en esos espacios y  a c re d itá n d o la  p or m e d io  de la firm a  
de la lib re ta . Este c o n tro l se tra d u c e  en la g a ra n tía  de derechos de sa lud  
y  e d u ca c ió n , p o r lo que  pod em o s d e c ir que  éste es un c o n tro l en s e n tid o  
p o s it iv o . Así, los c o n tro le s  o b lig a to r io s  que  in s ta u ra  la im p le m e n ta c ió n  
de la AUH a p u n ta n  a la g a ra n tía  de derecho s  y  g eneran  lazos soc ia les 
en los te r r ito r io s ,  lazos e n tre  los a ge n tes  in s t itu c io n a le s  y  los t itu la re s  
del derecho , lazos e n tre  los m ism os t itu la re s  de la AU H, lazos q ue  v ien en  
a in ic ia r  un p roceso de re p a ra c ión  f re n te  a la d e s a filia c ió n . El enc lave  
te r r i to r ia l  de las in s t itu c io n e s  abocadas a la im p le m e n ta c ió n  de la AUH 
fa vo re ce  ese p roceso  de re pa ra c ió n , ya que  la te r r i to r ia l id a d  es s igno, 
s o p o rte  y  c o n d ic ió n  para el re c o n o c im ie n to  - y  p o r ta n to  para la g a ra n tía -  
de los c o n tro le s  de sa lud  y  e d u ca c ión  re qu e rido s . Adem ás, la in s c rip c ió n  
te r r i to r ia l  p o s ib ilita  en a lg u n a  m e d id a  m e n g u a r “el riesgo  p e rm a n e n te  
de la d e s a filia c ió n  tra ta n d o  de re a c tiv a r esa sue rte  de c o n tra to  soc ia l 
im p líc ito  q ue  u ne  a los m ie m bro s  de una c o m u n id a d  sobre  la base de su 
p e rte n e n c ia  te r r i to r ia l"  (Castel, 1 99 7 : 53).

Pero el c o n tro l a lu d id o , que g a ra n tiza  derechos, tie n e  su con traca ra , 
que se expresa en dos líneas: una en re lac ión  al m u n d o  del tra b a jo  y  o tra  
en c u a n to  al uso del d ine ro . En este aspecto, el c o n tro l socia l aparece bajo 
sus dos ca rac te rís ticas : la n a tu ra lid a d  que “ basa su e x is ten c ia  en la c o n f i
g u ra c ión  de una a m p lia  gam a de m ito s  y  re la tos  h is tó ricos , que  lo le g itim a n  
com o  el o rden  lóg ico  de tod a  soc iedad" (Q u in teros , 2 00 5 : 6) y  la in o b je ta b i-  
lidad  que da cuen ta  de las d if ic u lta d e s  o pos ib ilid ades  re s tr in g ida s  de cues
t io n a r lo , ins ta u rán do se  e n tonces  com o  un o b s tá cu lo  en las in s titu c io n e s . El 
c o n tro l soc ia l se abre  ca m in o  a p a rt ir  de d ife re n te s  líneas d iscurs ivas y  de 
re presen tac ión . Una de ellas se da respecto  al uso que hacen los sectores 
popu la res  del d in e ro  que el Estado les asigna, s iendo  “ recursos que  son 
o b te n id o s  del tra b a jo  y  dado  a los que  no tra b a ja n ", hecho  que  pareciera 
le g it im a r d ich o  c o n tro l sobre el con sum o  de los o tros . En este sen tido , la 
m irada  de c o n tro l e je rc ida  por el d iscurso  del se n tid o  com ún  se vu e lve  una 
e xp erien c ia  in d iv id u a l de la opres ión  soc ia l e s tru c tu ra l, a que lla  que exige

una serie  de e scu d riñ a m ie n to s  de la pobreza, para c o n firm a r que  un pobre  
m erece ser tra ta d o  com o  ta l. Im bu id o s  de la lóg ica  del m e re c im ie n to  que 
ha im p re g n a d o  a la asistencia  en n ue stro  país, los d isp os itivo s  que  se ponen 
en m o v im ie n to  con la AUH g ua rd an  en su seno “ un len gua je  a p re n d id o  y  
co m p re n d id o  desde las e xperienc ias  de v id a  de sectores de la p ob lac ió n  
perm eadas p o r esas p o lítica s  socia les a n te r io re s " (M anzano , 2013: 123). O 
en té rm in o s  de A rc id iá c o n o  (200 9 : 6): “en a lgu nos  sectores de la sociedad 
se hace presente  la p reo cup ac ión  más que p o r el goce e fe c tiv o  de los d ere 
chos de los recep to res  de la p o lítica , po r la necesidad de d em a nd arle  a los 
in d iv id u o s  a lgo  a cam b io  por las p o lítica s  socia les (sobre to d o  las ligadas a 
tra n s fe re n c ia  de ingreso) a f in  de e v ita r su 'pa s iv id ad ' y  post d em o strac ión  
de su m e re c im ien to ".

Algunas conclusiones
Desde nuestra  perspectiva , las p o lítica s  sociales, lejos de ser un 

p rob lem a  técn ico , son expresión  y  re su ltado  de procesos de lucha p o r las 
necesidades al in te r io r  del cam po  de la in te rv e n c ió n  socia l, y  c o n s titu ye n  
una fo rm a  p a rt ic u la r de v ín cu lo s  socia les e n tre  las in s titu c io n e s  que  fa c i
lita n  - o  re s tr in g e n - el acceso a b ienes y  se rv ic ios  necesarios para asegurar 
la re p ro d u cc ión  socia l. Lucha p o lítica , al f in . Esta pos ic ión  im p lica  una 
c rít ica  a aqu e llo s  en fo q u e s  in s tru m e n ta lis ta s  y  te c n o c rá tic o s  que  rec lam an 
el d iseño  de las p o lítica s  socia les “ para los que saben". A  p a rt ir  de esta 
a firm a c ió n , y  con s id e ran do  los re su ltado s  de nuestra  in ve s tig a c ió n , quedan 
p la n tead as  a lgu nas  con s ta tac iones .

En p rim e r lugar, la p re d o m ina nc ia  de la con cep c ió n  de ayuda, p lan, 
subs id io  y  m e re c im ie n to , en escuelas y  ce n tros  de salud, re pe rcu te  en las 
p rác tica s  in s titu c io n a le s , lo cua l se expresa en el t ip o  de v ín c u lo  que  se 
e n ta b la , en la cons ide rac ió n  del o tro , en la p res tac ión  m ism a del servic io . 
A s im ism o, se pueden m arcar d ife re n c ia s  en estos aspectos con aque llos  
agen tes  que  sostienen  una concepc ión  de derecho  en re lac ión  a la AUH.

En seg undo  lugar, las in s titu c io n e s  que hem os inda gado  a c tú an  com o  
m ic ro  espacios de re p rod ucc ió n  de las d iv is iones  de la soc iedad: en ellas se 
re producen  d iscursos d is c r im in a to r io s  que inc luye n  la desva lo rizac ión  del 
o tro  al que  señalan com o  d ife re n te . Este aspecto, si b ien  no im p lica  in c i
dencia  en el n ive l de la m a te ria lid a d  de las p restac iones, sí a fe c ta  a la nece
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saria c o n s tru cc ió n  de la con c ie n c ia  de derechos por p a rte  de la pob lac ión . 
Se h ip o te tiz a  que una ca p a c ita c ió n  expresa sobre los núc leos cen tra le s  de 
esta p o lít ica  sería capaz de re du c ir los p re ju ic io s  y  avanzar en el re co n o 
c im ie n to  de la AUH com o  un derecho. La ausencia de una co m u n ica c ió n  
d ire c ta  y  p la n ifica d a  a los fin e s  de su im p le m e n ta c ió n  ha s ig n ific a d o  para 
los ope radores  in s titu c io n a le s  una v ive n c ia  de invas ión  al rég im en  in s t i tu 
c ion a l. No o b s ta n te  lo cua l, hem os co n s ta ta d o  para nuestra  m uestra  que las 
p rác ticas  de los agentes se d ir ig e n  en to d o s  los casos a fa c i l i ta r  el cob ro  de 
la AUH, a un que  sus represen tac iones sean adversas a esta p o lítica .

En cu a n to  a las concepciones de s u je to  v ig e n te s  e n tre  los p ro fe 
s ionales que  im p le m e n ta n  la AUH, éstas resu ltan  tra scenden tes  en ta n to  
pueden te n e r c o rre la to  con las p rác ticas  in s titu c io n a le s , fa v o re c ie n d o  o no 
la c o n d ic ió n  de su je to  de derechos en la im p le m e n ta c ió n  de las po lítica s  
púb licas. En genera l, nuestros  e n tre v is tad o s  u b ican  al s u je to  en un aqu í 
y  ahora  sin h is to ria , sin c o n te x to  soc ia l y  sin una d e te rm in a d a  e s tru c tu ra  
socia l. Lo cua l, a n u e stro  c r ite r io , lim ita  las pos ib ilid ades  de com prender, 
y  deja a b ie rta  la p ue rta  a p re ju ic io s  y  m ora lidades, e n te n d id as  com o  el 
ju ic io  p re s c rip tivo  desde el deber ser. Un deber ser s o c io cé n trico , que aleja 
las pos ib ilid ad es  de c a p tu ra r las razones de la desocupación , del a bandon o  
escolar u o tro s  “ p rob lem as", a u m e n ta n d o  el pode r p e yo ra tivo  de qu ien  
ana liza  to d o  en re lac ión  al tra b a jo  o no  tra b a jo , en ta n to  el tra b a jo  es la 
fo rm a  c u ltu ra lm e n te  le g itim a d a  de estar en el m odo  de p ro d u cc ió n  c a p ita 
lista . En las in s titu c io n e s  y  en los operadores que  se c o n s titu ye ro n  en su je tos  
de es tud io , no  hay lug a r para v a lo ra r la te n d e n c ia  a la d e sm e rcan tiliza c ió n  
(E sp ing-A ndersen , en A qu ín , 2013: 68) de los servic ios, “ que  se m a n ifie s ta  
en el c o n ju n to  de pos ib ilid ad es  a través de las cua les la p ob la c ión  puede 
ganarse la v ida  y  a te n d e r a sus necesidades v ita le s  de re p ro d u cc ión  sin 
depender d ire c ta m e n te  del m ercado".

M a yo r a m p litu d  e n co n tra m o s  en los m odos de co n ceb ir a la n iñez, 
en p r in c ip io  p o r la in flu e n c ia  de las co n s tru cc io n e s  s o c io cu ltu ra le s  que 
se han p rod u c id o  al r itm o  de los avances en leg is lac iones que  la ub ican  
com o  su je tos  de derechos. Queda a m anera de res iduo  la con cep c ió n  tu te la r  
desde un luga r de c o n tro l de las fa m ilia s  pobres.

M ú ltip le s  discursos, p rá c ticas  y  tens iones generan  va riadas  m o d a li
dades de fu n c io n a m ie n to  que tie n d e n  a p ro d u c ir d e so rie n ta c ió n  en qu ienes 
son t itu la re s  de la AUH, a lgu nos  de los cuales llegan a cam b ia r de escuela 
o de ce n tro  de salud en base a la eva lua c ió n  que hacen del m o do  con c re to  
en que se im p le m e n ta  la p o lítica .

A lg u n o s  agentes in s titu c io n a le s  re fie ren  que la im p le m e n ta c ió n  de 
esta p o lít ica  soc ia l ha con lle va d o  a una m o d ific a c ió n  en la d in á m ica  in s t i
tu c io n a l, com o  así ta m b ié n  a una o rg a n iza c ió n  de las tareas desarro lladas 
al in te r io r  de las in s titu c io n e s . A s im ism o, dan cuen ta  de la presencia de 
m alestares in s titu c io n a le s  que  hab rían  o r ig in a d o  s itu a c io n e s  de c o n f lic to  
e n tre  t itu la re s  y  p ro fes iona les, y  e n tre  los m ism os agentes que se desem 
peñan la b o ra lm e n te  en una m ism a in s titu c ió n , p a rt ic u la rm e n te  en el p rim e r 
p e ríodo  de im p le m e n ta c ió n  de la AUH.

Para fin a liza r, los p ro fe s io na le s  que  im p le m e n ta n  p o lítica s  sociales 
tien en  una im p o rta n c ia  c ru c ia l, en ta n to  p o rta n  el poder de e n riq u e ce r u 
opaca r los co n te n id o s  cen tra les  de ta les p o líticas . Una m a yo r con s id e ra 
c ión  hacia ellos, una e x p lic ita c ió n  de m arcos co n cep tua le s  y  p o lít ico s  en 
que se fu n d a  la p o lít ica , y  una ca p a c ita c ió n  p e rm a n e n te  en ta n to  agentes 
estata les, favo rece rá  a lcanza r resu ltados deseados, no só lo  en los aspectos 
m a te ria les  que in vo lu c ra  la AUH, s ino  ta m b ié n  en sus c o n te n id o s  s im b ó 
licos, lo  cua l es m u y  im p o rta n te . Y si de co n te n id o s  s im bó lico s  se tra ta , 
habrá que c o n tin u a r, en d is t in to s  n ive les, con la a rdua ta rea  de e xp lica r que 
los derechos no se m erecen, se g a ra n tiza n  (E tch ichury, 2018).
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"The m isery  o f  be ing  e xp lo ite d  by  c a p ita lis ts  is n o th in g  
com pared  to  the  m isery  o f  n o t  b e ing  e x p lo ite d  a t  a ll"

(R obinson, 1962: 46).

En este a rtíc u lo  a na liza m os a lgunas d im ensione s  de la cues tión  soc ia l en 
la A rg e n tin a , cons ide rand o  esp ec ia lm en te  lo o c u rr id o  d u ra n te  el período  
2 0 0 3 -2 0 1 5 , así com o  ta m b ié n  las p o lítica s  (in te rve n c io n e s) a través de las 
cuales el g o b ie rn o  in te n tó  in f lu ir  sobre ella. Id e n tif ic a re m o s  los p rinc ip a le s  
avances en té rm in o s  de la so lu c ió n  de los a cuc ia n te s  p rob lem as sociales 
que se e v id enc iab an  al com enzar la era k irch n e ris ta  y, s im u ltá n e a m e n te , 
seña la rem os los que  c o n s titu ía n  -a  n u estro  ju ic io -  los p rin c ip a le s  desafíos 
pen d ie n tes  hacia  fin a les  de 2015. Para e llo , el d o c u m e n to  se o rgan iza  del 
s ig u ie n te  m o d o : en p rim e r lugar, p la n te a m o s  el p rob lem a, la (nueva) cues
t ió n  soc ia l a p a r t ir  del e n fo q u e  de R obert Castel. Esto nos b rinda  ca tego rías  
de aná lis is  cen tra les, m e d ia n te  las cua les exam inam os, en el segundo  a p a r
tad o , los m ercados labora les y  las p o lít ica s  socia les en la A rg e n tin a  d u ra n te  
el k irchn e rism o . En te rce r lugar, p resentam os las ca rac te rís ticas  cen tra le s  de 
la p ropuesta  de Em pleador de ú lt im a  ins ta nc ia  (ELR, por su s ig la  en inglés) 
o G arantía  de em p leo  (JG), m e d ia n te  la cua l -s o s te n d re m o s - la A rg e n tin a  
podría  c o m p le ta r una red de seguridad  socia l que  g a ra n tice  la in c lu s ió n  de 
to d o s  y  así, s ig u ien do  a Castel, “ hacer sociedad".

La (nueva) cuestión social: 
el enfoque de Robert Castel

En Las m e ta m o rfo s is  de la  cuestión  so c ia l, Castel sostiene  que  el 
desem pleo m asivo  y  la p reca rizac ió n  labo ra l, así com o  la inad ecua c ión  de 
los sistem as c lásicos de p ro te cc ió n  socia l, ca rac te riza n  la s itu a c ió n  a c tu a l

de “c o n m o c ió n " que  a fec ta  a la c o n d ic ió n  sa la ria l. La m u ltip lic a c ió n  de 
su p e rnu m era rio s  (inem pleab les, desem pleados, p recarizados, in te rm ite n te s , 
e tcé te ra ) t ie n e  com o  consecuencia  que  el fu tu ro  sea de ince rtid u m b re . 
Castel (1 99 7 : 16) d e fin e  a la cues tión  socia l com o  “ una aporía  fu n d a m e n ta l 
en la cua l una soc iedad e xp e rim e n ta  el en igm a  de su cohesión  y  tra ta  de 
c o n ju ra r el riesgo de su fra c tu ra . Es un desafío  que in te rro g a , pone  de 
n uevo  en cues tió n  la capac idad  de una s o c ie d a d , para e x is tir  com o  un 
c o n ju n to  v in c u la d o  p o r re lac iones de in te rdependenc ia ". La cues tió n  socia l 
(“ lo soc ia l") aparece e n tonces  en el espacio in te rm e d io  e n tre  la p o lít ica  y  
la econom ía, com o  expresión  - p o r  c ie rto , p a ra d o ja l-  de la c o n tra d ic c ió n  
e n tre  los derechos p o lít ico s  de c iudad an ía  y  la m iseria  generada -a l  m enos 
e n tre  d e te rm in a d a s  p o b la c io n e s - p o r la econom ía  ca p ita lis ta . Los sistem as 
de re gu lac ió n  - n o  m e rc a n tile s - de esta cues tió n  soc ia l tie n e n  el p ro p ó s ito  
de llen a r esta brecha que  exis te  e n tre  lo p o lít ic o  y  lo eco nóm ico .

Para ana liza r la cue s tión  socia l, Castel se basa en la n o c ión  de “zonas 
de cohesión  soc ia l", las cuales a su vez se e n cu e n tra n  e s tre cha m en te  re la 
c ionadas con el t ip o  de inserc ión  labora l. Así, la zona de in te g ra c ió n  inc lu ye  
a aque llas personas que  cu e n ta n  con un tra b a jo  estab le ; la de v u ln e ra b i
lidad , a qu ienes tien en  un em p leo  ine s tab le ; y  la de d esa filia c ió n , a aque llos  
que  no tien en  n in g ú n  t ip o  de inserc ión  labora l. En el p la n te o  de Castel, 
la zona de v u ln e ra b ilid a d  ocupa  una pos ic ión  e stra tég ica  en ta n to  hace 
pos ib le  sos tener la e s ta b ilid a d  socia l (s iem pre  que  se reduzca - o  al m enos 
no se in c re m e n te -  su ta m a ñ o ) o, p o r el c o n tra r io , c o n tr ib u y e  a a lim e n ta r 
las tu rb u le n c ia s  (en la m ed ida  en que su ta m a ñ o  se inc rem ente ). En este 
sen tido , Castel (199 7 : 19) a firm a  que la cue s tió n  soc ia l “se p la n te a .  en los 
m á rg e n e s . pero  'p o n e  en c u e s tió n ' al c o n ju n to  de la sociedad".

Debe notarse , po r un lado, el ca rá c te r d in á m ico  del c o n ce p to  de desa
f i l ia c ió n :  según Castel, a d ife re n c ia  del e s tá tico  c o n ce p to  de exc lus ión , la 
d e sa filia c ió n  p e rm ite  ap re c ia r -a d e m á s  de la “ fo to "  de la co m p os ic ión  de 
las zonas de c o h e s ió n - las tra ns ic io n e s  e n tre  zonas. De este m odo, in te g ra 
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c ión , v u ln e ra b ilid a d  y  d e sa filia c ió n  pueden com prenderse  com o  procesos. 
Por o tro  lado, Castel aclara que  la d im en s ió n  eco nóm ica  no c o n s titu y e  el 
rasgo esencia l de las zonas de cohesión  socia l. Esto es, no  deben c o n fu n 
dirse con la pobreza (en ta n to  insu fic ie n c ia  de ingresos). En este sen tido , ni 
la p e rte ne nc ia  a la zona de in te g ra c ió n  im p lica  ingresos “ a lto s " (te ne r un 
e m p leo  estab le  no im p lica ría  que el sa la rio  sea n ecesa riam en te  e levado), ni 
e ncon tra rse  d esa filia d o  con lleva  n ecesa riam en te  la a bso lu ta  ausencia de 
ingresos (ta l el caso de las p ob lac ion es  asistidas, las cuales cu e n ta n  con 
a lg ún  ingreso, aun cuand o  d ich o  ingreso no se v in c u la  con la inserc ión  
labora l, ya sea a c tu a l o pasada).

Lo novedoso  de la cue s tión  socia l en la a c tu a lid a d  v ien e  dado, de 
acuerdo  con Castel, p o r el hecho  de que  el (re )su rg im ie n to  de los su p e rn u 
m era rios  tie n e  lug a r luego  de las p ro te cc io ne s  ca rac te rís ticas  de la sociedad 
sa la ria l. Una sociedad sa la ria l en la que tu v o  lug a r un proceso de des in 
d iv id u a liza c ió n  a través del reem plazo  del c o n tra to  p or el e s ta tu to . Una 
sociedad de de re cho hab ie n tes , en la que la de sa filia c ió n  había s ido  d e rro 
tada  p o r los derechos universa les. En pocas palabras, una soc iedad en la que 
to d o s  sus m iem bros  - in c lu s o  los más d e s fa vo re c id o s - eran ind ispensables. 
M u y  p o r el c o n tra r io , los “ in ú tile s  para el m u n d o " de la a c tu a lid a d  no son 
s iqu iera  e xp lo ta d o s : “ de este m o do  se ina u g u ra  una p ro b le m á tica  teó rica  
y  p rác tica . Si ya no son acto res  en el se n tid o  p ro p io  del té rm in o , porque  
no hacen nada so c ia lm e n te  ú til,  ¿cóm o pod rían  e x is t ir  soc ia lm en te?  Desde 
luego, p o r 'e x is tir  so c ia lm e n te ' e n ten de m o s  o cu p a r un lug a r en la sociedad. 
Pues, al m ism o  tie m p o , están m u y  presentes, y  este es to d o  el p rob lem a, ya 
que están de m ás" (Castel, 1997: 19). Surge e n tonces  lo  que  Castel d en o 
m ina  (nueva) cue s tió n  soc ia l: “ Si la re d e fin ic ió n  de la e fica c ia  econó m ica  y  
de la peric ia  soc ia l t ie n e  que  pagarse p o n ie n d o  fu e ra  de ju e g o  a un 10, un 
20, un 30 p o r c ie n to  o más de la p ob lac ión , ¿se puede seg u ir h ab lan do  de 
p erte ne nc ia  a un m ism o c o n ju n to  socia l?  ¿Cuál es el u m bra l de to le ra n c ia  de 
una sociedad d e m o crá tica  a lo que  yo  llam aría , más que  e xc lus ión , in v a lid a 
c ión  socia l?  Esta es a m i ju ic io  la nueva cues tió n  soc ia l" (Castel, 1997: 19).

J u n to  con la cue s tión  socia l, se tra n s fo rm a n  ta m b ié n  las fo rm a s  de 
a d m in is tra c ió n  de lo socia l. Esto es, en lo que tie n e  que ve r con las po lítica s  
socia les se vue lve , en c ie r to  sen tido , a la s itu a c ió n  a n te r io r  a las p ro te c 
c iones -p ro p ia s  de la sociedad s a la r ia l-  m e d ia n te  el recurso al c o n tra to  de

tra b a jo  y  el tra ta m ie n to  loca lizado  (fo ca lizad o ) de los p rob lem as soc ia les.1 
En este se n tid o  operan  las p o lítica s  de inserc ión  com o, por e jem p lo , el RMI 
(ingreso m ín im o  de inse rc ión ) francés, una as igna c ió n  m o n e ta ria  a cam b io  
del com p ro m iso  de buscar em p leo  o lleva r a de la n te  un e m p re n d im ie n to . 
Según Castel, la se lección  de los b e n e fic ia rio s  de estos p rog ram as te rm in a  
d e p en d iend o  de la v a lo ra c ió n  del a ge n te  soc ia l acerca del m e re c im ie n to  de 
la tra ns fe ren c ia , a lgo  c ie r ta m e n te  a n ta g ó n ic o  a la n oc ión  de un derecho . En 
la m ism a línea, se fra g m e n ta  ta m b ié n  el derecho  al t ra b a jo : en la p o lít ica  
de em pleo, el de recho  a tra b a ja r queda su b o rd in a d o  a la co n s ta ta c ió n  de 
una “ d if ic u lta d  p a rt ic u la r  para co n se g u ir e m p le o", lo cua l “ re ac tiva  la lóg ica  
de la asis tencia  tra d ic io n a l que el de recho  del tra b a jo  había c o m b a tid o " 
(Castel, 1997: 396).

A n te  esta nueva cues tió n  soc ia l (y lo ina d ecua do  de las p o lítica s  para 
abo rd arla ), Castel se p re g u n ta : ¿qué es pos ib le  hacer para re in tro d u c ir  en 
el ju e g o  soc ia l a estas pob lac ion es  inva lida das  por la c o y u n tu ra , y  poner 
f in  a una hem o rrag ia  de d e sa filia c ió n  que am enaza con de ja r exangüe  a 
to d o  el cu e rpo  socia l?  Mas esp ecíficam en te , “en qué pueden co n s is tir las 
p ro te cc io ne s  en una sociedad que se vue lve  cada vez más una  soc ieda d  de 
ind iv id u o s "  (Castel, 1997: 388). Estos in te rro g a n te s  re m ite n , po r supuesto , 
al ro l del Estado. Para Castel, el Estado (el poder p ú b lico ) es el ú n ico  capaz 
de im p on e r una m ín im a  cohesión  a la sociedad. Para esto, debe -n e ce sa 
r ia m e n te -  c o n s titu ir  un Estado p ro te c to r, ya que no hay cohesión  soc ia l sin 
p ro te cc ió n  socia l. El papel del Estado es, po r lo ta n to , el de g a ra n tiz a r las 
con d ic ion e s  de inc lu s ió n  de to d o s  los m iem bros  de la soc iedad (Castel, 1997).

La cuestión social en el kirchnerismo: 
mercados laborales y políticas sociales 
en Argentina (2 0 0 3 - 2 0 1 5 )

Luego del e s ta llid o  de la cris is a fin a le s  de 2001, la A rg e n tin a  im p le - 
m e n tó , desde a b ril de 2002, el Plan Jefes y  Jefas de H ogar D esocupados (en

1. A n a  A r ia s  lo d e n o m in a  “ M o d e lo  de as is te nc ia  y  p r o m o c ió n "  (Arias, 2012) ,  en el que  p r e d o 
m in a  la as is te nc ia l iz ac ión  de la po l í t i c a  socia l  (e s t ig m a t i z a n te ) .  Lu c iano  A n d re n a c c i  y  
Dan ie la  S o ld a n o  (2 006 )  se re f i e ren  a este t i p o  de in te r v e n c ió n  c o m o  “ Po lí t ica As is ten c ia l " ,  la 
cua l se vu e lv e  p r e p o n d e r a n te  en la A r g e n t i n a  d u r a n te  la década  de 1990,  en d e t r im e n t o  de 
los o t ro s  dos c o m p o n e n te s  de la p o l í t i c a  so c ia l :  la po l í t i c a  la bo ra l  y  la po l í t i c a  de se rv ic ios  
un iversa les.
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ade lan te , Jefes), in te n ta n d o  a bo rd a r el fu e r te  in c re m e n to  del desem pleo, la 
pobreza y  la con secue n te  em ergenc ia  socia l (CELS, 2 003 ; M a rsha ll, 2004). 
Si b ien té c n ica m e n te  c o n s titu ía  la cua rta  fase del Plan Trabaja r - im p le m e n -  
ta d o  desde m ediados de la década de 1 9 9 0 -, el Jefes represen tó  un cam b io  
s ig n ific a tiv o  respecto  de las p o lítica s  socia les que  se habían im p le m e n ta d o  
hasta el m o m e n to , e sp ec ia lm en te  por la m a g n itu d  de su co b e rtu ra . En 
poco tie m p o , para m ayo de 2003, el p rog ra m a  había a lca nzado  su m á x im o  
n ú m ero  de p a rtic ip a n te s , lle g a nd o  a casi dos m illo n e s  de personas, lo cua l 
representaba  a lreded o r del 13%  de la fue rza  lab o ra l (G o lbert, 2007).

In ic ia lm e n te  con ceb ido  com o  una p o lít ica  de em pleo  que proveería  
el pago de 150 pesos p or mes al je fe  o je fa  de h og a r a cam b io  de tra b a ja r 
en serv ic ios  c o m u n ita r io s  y  a c tiv ida de s  de c o n s tru cc ió n  o m a n te n im ie n to  
-s ie m p re  que  en el hoga r v iv ie ra n  n iños  y  ado lescen tes m enores de 18 años, 
personas con d iscapacidad  o m u jeres em ba raza das-, el Jefes se tra n s fo rm ó

rá p id a m e n te  en un h íb rid o , ya que  m uchos b e n e fic ia rio s  no  rea lizaban  
c o n tra p re s ta c ió n  labo ra l a lguna . Esto se deb ió, e n tre  o tro s  m o tivo s , a las 
d if ic u lta d e s  a d m in is tra tiv a s  re lac ionadas con la inesperada m asiv idad  del 
p rog ram a. De hecho, uno  de los más so rp ren den te s  re su ltad os  del Jefes 
fu e  la g ran a flu e n c ia  de m ujeres: com o  el p rog ram a  estaba lim ita d o  a una 
persona p or hogar, una e s tra teg ia  h a b itu a l cons is tía  en que  fu e ra  la esposa 
q u ie n  se insc rib ie ra  al Jefes m ie n tra s  su m a rid o  c o n tin u a b a  a c tiv o  (ya sea 
tra b a ja n d o  o buscando) en el sec to r in fo rm a l. Esta “ re -a c tiv a c ió n " de las 
m u jeres era considerada  p or las a u to r id a d e s  com o  un aspecto  n e g a tivo  del 
p rog ram a  (Tcherneva y  W ray, 2005). Adem ás, la a rb itra r ie d a d  que  im p licaba  
el hecho de que la co n tra p re s ta c ió n  labo ra l no fue ra  ex ig ida  para to d o s  los 
b e n e fic ia rio s  ju n to  con el c lie n te lis m o  (Tcherneva y  W ray, 2005) d e rivado  
del hecho de que el acceso al p rog ram a se lim ita ra  a un m ie m b ro  por hog a r 
y, espec ia lm en te , de que  la in sc rip c ió n  tu v ie ra  una fecha  lím ite , fu e ro n  
socavando  la p o p u la rid a d  del Jefes.

A  p a rt ir  de la asunc ión  del nuevo  g ob ie rn o , en m ayo  de 2003, se 
p la n tea  una nueva es tra teg ia  en el abo rda je  de la cues tió n  socia l, una e stra 
teg ia  en la que  el Jefes sería g ra d u a lm e n te  e lim in a d o . De hecho, el n úm e ro  
de p a rtic ip a n te s  del p rog ram a d e c lin ó  so s te n id a m en te  desde su p ico  de 
m ayo  de 2003. Parte de la d ec lina c ió n  en el n ú m e ro  de p a rtic ip a n te s  del 
p rog ram a  se d eb ió  a b e n e fic ia rio s  que log raban  em plearse  en el sec to r 
p rivado . No obs tan te , un n úm ero  s ig n ific a tiv o  de personas m ig ró  a o tros  
dos p rog ram as: el Plan Fam ilias p o r la Inc lus ión  Socia l (en ade lan te , Fam i
lias) y  el Seguro de C ap ac itac ión  y  Em pleo (en a de lan te , SCE). De este m odo, 
se buscaba reem plaza r al Jefes con una c o m b in a c ió n  de com pensac ión  por 
desem pleo  para la pob la c ión  “e co n ó m ica m e n te  a c tiv a " (en gran parte , 
varones) y  tra n s fe re n c ia s  para “ in a c tivo s " (p rin c ip a lm e n te , m ujeres). El SCE 
proveería  un seguro  por t ie m p o  lim ita d o  a los “em p leab les" y, c o n fo rm e  la 
econom ía  m e jo ra ra , los b e n e fic ia rio s  se in co rp o ra ría n  al m ercado  labo ra l 
p rivado . El Fam ilias o to rg a ría  una as ignac ión  fa m ilia r  a los “ ine m p leab les" 
(D ecre to  1 5 0 6 /2 0 0 4 ).2

2. Ba jo  el su p u e s to  de que  las m u je res  que  p a r t ic ip a b a n  del p r o g r a m a  eran “ a r t i f i c ia lm e n te "  
in t r o d u c id a s  a la f u e rz a  labo ra l  y  que  su t r a b a jo  no  era “ p r o d u c t i v o " ,  ya  que  en m u c h o s  casos 
su p r o d u c t o  no  se v e n d ía  en el m ercado ,  el d ia g n ó s t i c o  era que  las m u je res  del p r o g ra m a  
eran  “ i n e m p le a b le s "  y, po r  ende , no  deb ían  t r a b a ja r  (ni  busca r  t ra b a jo ) ,  s ino  v o lv e r  a la 
in a c t i v id a d ,  au n q u e ,  c la ro  está, a h o ra  con una  as ig nac ión  f a m i l i a r .  A d e m á s  de re fo rz a r  es te 
re o t ip o s  ( los v a ro n e s  son los que  deben  t r a b a ja r ;  las m u je res  deben  c u id a r  a sus hi jos) y  de 
c o ns ide ra r  c o m o  p r o d u c t i v a s  só lo  a las a c t i v id a d e s  va l id a d a s  po r  el m e r c a d o  (Archer , 2004) ,
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El Fam ilias (CELS, 2007) fue , hacia  fin a le s  de 2009, p ro fu n d iz a d o  con 
una re fo rm a  al s istem a de asignac iones fa m ilia re s  que  im p licó  la creac ión  
de la A s ign ac ión  U niversa l po r H ijo  para P ro tecc ión  Socia l (AUH), p o lít ica  
que h izo  pos ib le  que  (p rá c tica m e n te ) la to ta lid a d  de los n iños  y  ado les
cen tes m enores de 18 años cue n te n  con un ingreso, ind e p e n d ie n te m e n te  
de la s itu a c ió n  lab o ra l de sus padres (CENDA, 2010; CIFRA, 2010; Lo V uo lo , 
2 00 9 ; Lozano e t al, 200 9 ; M a rio , 2014). En la m ism a línea, resu ltó  de gran 
re levanc ia  la a m p lia c ió n  de la c o b e rtu ra  ju b ila to r ia  a una g ran  p ro p o rc ió n  
de a d u lto s  m ayores que no eran e leg ib les  para el b e n e fic io  c o n tr ib u t iv o , así 
com o  ta m b ié n  la e xte ns ión  de pensiones no c o n tr ib u t iv a s  a personas con 
d iscapacidad  (R o fm an y  O liv ie ri, 2011).

La e s tra te g ia  de a b o rd a je  de la c u e s tió n  so c ia l en la era k irc h n e -  
r is ta  se basó, e n to n ce s , en dos “ m e ca n ism o s  de in c lu s ió n "  p r in c ip a le s : 
la s e g u r id a d  so c ia l y  el m u n d o  de l tra b a jo . Para los q ue  no deben  - o  no 
p u e d e n -  t ra b a ja r  (n iñ o s  y  a d o lesce n te s , a d u lto s  m ayo re s  y  personas con 
d isca p a c id a d ) se e x p a n d ió  la s e g u r id a d  so c ia l, g a ra n tiz a n d o  un in g re so  
in d e p e n d ie n te m e n te  de la v in c u la c ió n  de las personas con  el m u n d o  del 
tra b a jo . En ta n to ,  para  las personas en edad  la b o ra l se a p o s tó , p o r un 
lado , a p o lí t ic a s  de e s tím u lo  de la d e m a nd a  a g re g ad a  y  el c re c im ie n to  
e co n ó m ic o , y  p o r el o tro  a p o lí t ic a s  de l la d o  de la o fe r ta  para  “ m e jo ra r 
a los tra b a ja d o re s "  ( in c re m e n ta r  la e m p le a b ilid a d ) a tra vé s  de la c a p a c i
ta c ió n . En pocas p a labras , una  e co n o m ía  en e xp a n s ió n  g e n e ra ría , e ve n 
tu a lm e n te , e m p le o  para  tod os .

¿Cómo re su ltó  la estra teg ia?  A  pesar de que desde el segundo  
sem estre de 2013, el INDEC d is c o n tin u ó  la p u b lica c ió n  de in fo rm a c ió n  
o fic ia l sobre pobreza p o r ingresos, en M a rio  (2017a) a na liza m os la e vo lu 
c ión  de la pobreza para el p e río do  2 0 0 3 -20 15 , con base en la nueva m e to 
d o log ía  u tiliz a d a  por el INDEC desde que se re an u dó  la p u b lica c ió n  o fic ia l 
sobre la te m á tica  en sep tiem b re  de 2016. A llí  m ostram o s que la pobreza en 
personas se re du jo , e n tre  2003  y  2015, en casi un 50 po r c ie n to : desde el 
59,4  p or c ie n to  de la p o b la c ió n  en 2003  hasta el 31,5 por c ie n to  en 2015. 
Más fu e r te  aún re su ltó  la re ducc ió n  de la pobreza e x tre m a  (o ind igen cia ),

el d ia g n ó s t i c o  de las a u to r i d a d e s  de jó  de la do  ev id enc ia  i n d i c a t i v a  de que  los p a r t ic ip a n te s  
del p r o g r a m a  de seaban t rab a ja r ,  i n d e p e n d ie n t e m e n t e  del n ive l  sa la r ial  (G arz ón de la Roza, 
2 0 0 6 ;  Pas to re t  y  Tepepa, 2006) .  De hecho ,  este e fe c to  habr ía  s ido  m a y o r  c u a n t o  m e n o r  era 
el nive l de c a l i f i c a c ió n  y  e d u c a t i v o  de la pe rsona , y  m e n o r  el nive l de in g reso  del h o g a r  al 
que  pe r tenec ía .  Incluso ,  en a lg u n o s  casos se observaba  una  p re fe re n c ia  p o r  t r a b a ja r  ve rsus 
la pe rce pc ión  de un a t r a n s fe re n c ia  de igua l m o n t o  sin c o n t ra p re s ta c ió n .

la cua l d ism in u yó  en casi tres cua rtas  partes: desde un 22 p or c ie n to  en 
2003 hasta un 6 po r c ie n to  en 2015. De m o do  que, al m enos en té rm in o s  de 
sus e fe c to s  sobre la pobreza, la es tra teg ia  tu v o  resu ltados pos itivos. Buena 
p a rte  de la re ducc ió n  de la pobreza puede ser a tr ib u id a  a la expans ión  de la 
seguridad  soc ia l (y su inde xac ión  p o r in fla c ió n ) com e n ta da  más a rriba . Esto 
puede apreciarse, p or e je m p lo , al con s id e ra r que el g ru p o  e ta rio  para el que 
más se redu je ron  las tasas de pobreza e ind ig en c ia  fu e ro n  los m ayores de 
65 años (M ario , 2017a).

La in c lu s ió n  a tra vé s  d e l m u n d o  de l t ra b a jo  ta m b ié n  parece  h ab e r 
te n id o  é x ito . El c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  d u ra n te  la e xp a n s ió n  de la era 
k irc h n e r is ta  ha s ido  ro b u s to . Tal vez lo  m ás im p o r ta n te ,  la e xp a n s ió n  
parece  h a b e r m o v id o  e x ito s a m e n te  a la e co n o m ía  h ac ia , s in o  al p le n o , 
al m eno s  a un e le va d o  n iv e l de e m p le o . De a cu e rd o  con  el INDEC, la tasa 
de d ese m p le o  o f ic ia l ha ca íd o  al 5,9 p o r c ie n to  en el te rc e r tr im e s tre  
de 201 5 , el n iv e l m ás b a jo  en casi tre s  décadas; e sp e c ífica m e n te , desde 
o c tu b re  de 1987, c u a n d o  la tasa de d e se m p leo  a b ie r to  a lca n za ba  al 
5,7 p o r c ie n to  de la p o b la c ió n  a c tiv a . La te n d e n c ia  de la rg o  p la zo  a 
la caída de los sa la rio s  rea les q ue  co m e n zó  a m e d ia d o s  de los 70  se 
ha d e te n id o . De h echo , el p o d e r a d q u is it iv o  de l s a la r io  p ro m e d io  de la 
e co n o m ía  a rg e n tin a  s u b ió  hasta  n ive le s  q ue  no  se ve ía n  desde hace, p o r 
lo m enos, dos décadas. Los sa la rio s  rea les han  a u m e n ta d o  8 4  p o r c ie n to  
desde 2 00 3 , el p e río d o  más la rg o  de a u m e n to s  so s te n id o s  al m enos 
desde 1 950  (G onzá lez, 2011). Para A ld o  Ferrer, p o r e je m p lo , la e co n o m ía  
a rg e n tin a  se e n c o n tra b a , hac ia  2014, en las p ro x im id a d e s  de l p le n o  
e m p le o : “ la p ro g re s iva  a p re c ia c ió n  de l t ip o  de c a m b io  y  la in y e cc ió n  de 
g a s to  p ú b lic o  en una  s itu a c ió n  ce rca n a  a l p le n o  em p leo  de la  c a p a c id a d  
p ro d u c t iv a  y  la  m a no  de o b ra  g e n e ra ro n  el a c tu a l e sce n a rio  de in c e r t i -  
d u m b re  y  d e te r io ro  de las e xp e c ta tiv a s . Esto se re f le jó  en el a u m e n to  de 
las p res io nes  in f la c io n a r ia s "  (Ferrer, 2 0 1 4 : 7, é n fa s is  a g re g ad o ).

De hecho, la m a yo r redu cc ió n , en té rm in o s  re la tivos , de la tasa de 
desem pleo a b ie rto  de las personas con ba jo  n ive l e d u ca tivo  ha s ido  u t i l i 
zada com o  ev idenc ia  de que  la s itu a c ió n  o cu p a c io n a l m e jo ró  para to d o s  
los g rup os  p ob lac iona le s : “ La re du cc ió n  de la desocupación  se e x te n d ió  a 
tod os  los e stra tos  y  g rupo s  sociales, inc luso  en aque llo s  que  p resentaban, al 
m enos en teo ría , m ayores re s tr icc io ne s  para acceder al em pleo. Se a d v ie rte  
que la c a n tid a d  de desocupados de ba jo  n ive l e d u c a t iv o ,  se reduce en un 
p o rce n ta je  m u y  su p e rio r al p rom e d io  de los desocupados" (MTEySS, 2010: 
38). En esta línea, se g eneró  un consenso en tre  los ana lis tas  de los m ercados
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labora les acerca de que  la in fo rm a lid a d  sería el p r in c ip a l desafío  p en d ie n te  
del m u n d o  del tra b a jo  de la era k irchn e ris ta . En pocas palabras, el p rob lem a  
estaría  dado  p or la ca lidad  del em pleo, no p or el v o lu m e n  de la ocu pac ión .

Sin em bargo, creem os que  hay va rio s  e le m e n to s  para d u d a r de este 
(o p tim is ta ) d ia g n ó s tic o  (M ario , 2016). En p rim e r lugar, e n tre  2003  y  2015, la 
p ob la c ión  de 25 años o más c rec ió  en 3,8 m illone s, m ie n tra s  que la ca n tid a d  
de ocupados lo h izo  en 3,2 m illones. Es d if íc il sos tener que la econom ía  
a rg e n tin a  a lcanzó  la o cu pa c ión  p lena cuand o  el in c re m e n to  del em pleo  
no a lcanzó  s iqu iera  para com pensar el a u m e n to  de la p ob lac ión . De m odo 
más im p o rta n te , e n co n tra m o s  que  de los 3,2 m illo ne s  de nuevos puestos 
tra b a jo  creados e n tre  2003  y  2015, 3,3 m illo ne s  fu e ro n  para la m ita d  de 
la p o b lac ió n  que  al m enos te rm in ó  la secundaria , d e jand o  una des trucc ión  
neta  de c ien  m il em pleos para la o tra  m ita d  del m ism o  g ru p o  p ob la c io n a l 
que no c o m p le tó  la secu nd aria .3 La c o m b in a c ió n  de p o lítica s  “ keynesianas" 
para e s tim u la r la dem anda y  aque llas  destinadas a in c re m e n ta r la e m p le a - 
b ilid a d  no fu e  s u fic ie n te  para g en era r o p o rtu n id a d e s  de em p leo  para los 
tra ba jad o res  de m e no r ca lif ic a c ió n . Si b ien  el g rad o  de s u b -u tiliz a c ió n  de la 
fue rza  labo ra l se redu jo , c o n tin u a b a  en n ive les re la tiv a m e n te  e levados en 
la p a rte  baja del c o n t in u o  de ca lificac ion es , qu ienes típ ic a m e n te  se e n cu e n 
tra n  fu e ra  de la fue rza  labo ra l y, por lo ta n to , no  son co n ta b iliz a d o s  com o 
o fic ia lm e n te  desem pleados.

En resumen, la estrategia para abordar la cuestión social du ra n te  el k irch - 
nerism o se basó en dos pilares: la seguridad social y  el m undo  del traba jo. La 
expansión de la seguridad social co n trib u yó  a una s ign ifica tiva  reducción de 
la pobreza. En tan to , si bien la econom ía se expandió  y  se crearon m illones de 
nuevos puestos de traba jo, esto no fue  su fic ien te  para generar oportun idades 
de em pleo para quienes no com p le ta ron  el secundario. Más aún, la e lim inac ión  
gradual del Jefes operó específicam ente en d e tr im e n to  de las oportun idades 
laborales de este g rupo  pob lac ional (M ario , 2016).

3. Este re su l ta d o  d i f ie re  del que  re p o r ta n  t a n t o  D am i l l  e t  al (2011) c o m o  Becca r ia  y  M a u r i z i o  
(2012), qu ie n e s  e n c u e n t r a n  un a u m e n t o  en t é r m i n o s  a b s o lu to s  de la o c u p a c ió n  de pe rsonas 
con n ive l e d u c a t i v o  b a jo  c o n s id e r a n d o  la e s t r u c tu r a  del e m p le o  hasta 2010 . La d i fe re n c ia  
se exp l ic a  po r  el h e ch o  de que  los c i t a d o s  a u to re s  l im i t a n  su aná l is is  a lo que  d e n o m in a n  
e m p le o  “ g e n u in o " ,  es to  es, el nive l de o c u p a c ió n  n e to  de los planes  de e m p le o  (el más 
i m p o r t a n t e  de los cua les  f u e  el Jefes). Esto reve la  que  el Je fes l le gaba,  p r in c ip a lm e n te ,  a los 
g ru p o s  con b a jo  log ro  e d u c a c io n a l  (léase, se cu n d a r ia  in c o m p le ta ) .  D ic h o  de o t r o  m o d o ,  la 
g ra d u a l  e l im in a c ió n  del Je fes a fe c tó  es p e c ia lm e n te  a los t ra b a ja d o re s  de ba ja  ca l i f i c ac ión ,  
q u ie nes  t ie n e n  m a y o r  p r o b a b i l i d a d  de en co n t ra rs e  b a jo  la l ínea de pobre za .

En té rm in o s  de las zonas de cohesión  socia l de Castel, es e v id en te  que 
d u ra n te  el k irch n e rism o  se observa ron  tra n s ic io n e s  desde la zona de d esa fi
liac ió n  a las de in te g ra c ió n  (m u y  espec ia lm en te ) y  v u ln e ra b ilid a d  (en m eno r 
m edida). C om o m e nc ion am os  a n te r io rm e n te , se creó un gran n úm ero  de 
em pleos, en su m ayo ría  de t ip o  fo rm a l.4 Adem ás, se redu jo  fu e r te m e n te  
el desem pleo. Sin em bargo, la expans ión  de la seg urida d  socia l se basó, 
en buena m edida, en la in co rp o ra c ió n  de co m p on e n tes  no c o n tr ib u t iv o s  
-c o m o  en el caso del s istem a de asignaciones fa m ilia re s -  o s e m i-c o n tr ib u -  
t ivo s  -e n  el caso de las m o ra to ria s  prev is iona les. Es decir, se t ra tó  de p o lí
tica s  te n d ie n te s  a la u n ive rsa lizac ión  que re con oc ie ron  el derecho  al ingreso 
con inde pend en cia  de la v in c u la c ió n  con el m u n d o  del tra b a jo .5 ¿Serían 
e n ton ces  pob lac ion es  asistidas, es decir, desa filiad o s  no pobres? Parece 
cua nd o  m enos d if íc il sos tener esto, en ta n to  la expans ión  de la seguridad  
soc ia l no se basó en los m ecan ism os ca rac te rís ticos  de las p o lítica s  a s is ten - 
c ia les (p ruebas de m edios para “ g a ra n tiz a r" el m e re c im ie n to , y  así e v ita r 
“e rrores de inc lu s ió n "). M u y  p o r el c o n tra r io , el hecho  de haber reco n o c ido  
el de recho  a las asignac iones fa m ilia re s  -e n  el caso de los n iños  y  ado les
c e n te s - y  a la ju b ila c ió n  -e n  el caso de los a d u lto s  m a yo re s - p e rm ite  ubicar, 
según creem os, a estas pob lac ion es  en una zona de in te g ra c ió n , a unqu e  de 
una na tu ra leza  d ife re n te , in d e p e n d ie n te  del m u n d o  del tra b a jo .6

4. Una l im i t a c ió n  que  suele seña la rse respec to  del e n fo q u e  de Castel pa ra  an a l iz a r  la cu es t ión  
social  v ie n e  dada  po r  c ie r ta s  ca rac te r ís t ic as  específ icas  del caso a r g e n t i n o  que  lo ha rían 
i n c o m p a ra b le  con la s i t u a c ió n  f ran cesa :  “ La re f le x ió n  sobre  la cr is is de la soc iedad  sa la r ial  
basada  en el t r a b a jo  asa la r iad o  en E uropa no  se puede  c o m p a ra r  con el caso l a t i n o a m e r i 
c a no  o a r g e n t i n o .  La A r g e n t i n a  f ue ,  sin e m b a rg o ,  u n o  de los países con m a y o r  g r a d o  de 
asa la r izac ión  pe ro  con un c u a r t o  de el la b a jo  c o n d ic io n e s  in f o rm a le s  o p reca rias"  (Á lvarez 
L e gu izam ó n  y  Ar ias,  2 0 16 :  459).  M ás  al lá de las in n e g a b le s  d i f e re n c ia s  en t re  los m e rcado s  
la bo ra les  de Franc ia  y  A r g e n t i n a ,  el e n fo q u e  de Castel cu e n ta  con h e r r a m ie n ta s  para  c o n s i 
de ra r  la in f o r m a l i d a d ,  ta l  el caso de la zo n a  de v u ln e ra b i l i d a d .

5. A  p a r t i r  del a u m e n t o  del c o n s u m o  de los se c tore s  po p u la re s  - l a  co ex is tenc ia  de pobre za 
y  c o n s u m o  a la que  se re f ie re  Kessler (2 011 ) - ,  A r ia s  (2 015) sos t ie ne  que, a d i f e re n c ia  del 
m o d e lo  de as is te nc ia  y  p r o m o c ió n ,  este n u e v o  m o d e lo  de in te r v e n c ió n  social ,  que  re co 
noce el “ d e rec ho  a la as is te nc ia " ,  i n te g ra  a p a r t i r  del c o n s u m o :  “ Si en la e tapa  a n te r i o r  se 
desc r ib ía  la as is te nc ia l iz ac ión  de la po l í t i c a  soc ia l ,  en esta e tap a  p o d r ía m o s  h a b la r  de una 
p rev is io n a l iz a c ió n  de la po l í t i c a  social  y  t a m b i é n  f u e r t e m e n t e  de una  m o n e ta r i z a c ió n  de la 
m is m a "  (Arias, 2 0 1 5 :  73).

6. F i lg ue i ra  (2 013) se p re o c u p a  p o rq u e  la m e jo ra  de las c o n d ic io n e s  de v id a  de los b e n e 
f ic ia r io s  de las po lí t ic as  sociales  p o d r ía  g e n e ra r  que  a d o p te n  p a u ta s  de c o n s u m o  de los 
sec tore s  m ed ios ,  m a y o r m e n te  s e g m e n ta d o s  y  o b te n id o s  en el s e c to r  p r iv ado .  Esto d e b i l i 
t a r ía  a los s is tem as  p ú b l ic o s  (de e d u ca c ió n ,  t r a n s p o r te ,  e tcé te ra ) ,  v o l v i e n d o  a los si s tem as 
de p r o te c c ió n  no  c o n t r i b u t i v a  insos ten ib les  desde el p u n t o  de v is ta  po l í t i c o ,  a t rav és  de un a
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No o bs ta n te , la es tra teg ia  de inc lu s ió n  del k irch n e rism o  -e s p e c íf i
cam e n te  la p a rte  que descansaba en el m u n d o  del t ra b a jo -  no  lo g ró  in te 
g ra r a los tra b a ja d o re s  de m e no r ca lif ic a c ió n . Se tra ta  de los que Castel 
d en om in a  “ su p e rnu m era rios ", los “ in ú tile s  para el m u n d o " que n i s iqu iera  
cum p len  un ro l com o  e jé rc ito  de reserva. En M a rio  (2016) e stim am os en 3,7 
m illo n e s  el n ú m ero  de tra ba ja d o re s  “ p o te n c ia lm e n te  e m p leab les" en 2015, 
un gua rism o  que  excede en va rias  veces a los 7 4 4 .0 00  o fic ia lm e n te  desem 
pleados. Lam e n tab lem en te , el reem p lazo  de la creac ión  d ire c ta  de em pleo  
-a  través del Je fe s - p o r p o lítica s  de m e jora  de la e m p le ab ilida d  -c o m o , por 
e je m p lo , el seguro  de cap ac ita c ió n  y  e m p le o - no  p e rm itió  que  se a m p lia ra n  
las o p o rtu n id a d e s  labora les para estos g rupos. Es com o  in te n ta r  soco rre r 
a una persona que  se está a ho ga nd o  a rro já n d o le  un lib ro  que  le enseña a 
nadar, en lug a r de un salvavidas.

El enfoque del empleador de última instancia 
para abordar la cuestión social

En este a p a rta d o  exponem os los rasgos cen tra le s  de la p ropues ta  de 
Estado com o  E m pleador de Ú ltim a  Ins tanc ia  (en ad e lan te  ELR) (M insky, 
1965; W ray, 1997). A rg u m e n ta m o s  que una g a ra n tía  un ive rsa l de em pleo  
p e rm itir ía  co m p le m e n ta r los avances rea lizados d u ra n te  la era k irch n e ris ta  
en té rm in o s  de g a ra n tiz a r un ingreso a qu ienes no deben o no pueden 
traba ja r, al asegura r - in d e p e n d ie n te m e n te  de la fase del c ic lo  e c o n ó m ic o - 
el acceso a un ingreso a todas  aque llas  personas en edad labo ra l d ispuestas 
a - a l  m e n o s - ven de r su t ie m p o  al g o b ie rn o . El ELR consis te  en la g a ra n tía  de 
una dem anda de tra b a jo  in f in ita m e n te  e lástica  al sa la rio  del p rog ra m a : to d o  
el que  esté d ispuesto  a tra b a ja r al sa la rio  del p rog ram a podrá  c o n ta r con 
un puesto  de tra b a jo . Por lo ta n to , p o r d e fin ic ió n , se e lim in a  el desem pleo

se nsac ión  de in ju s t i c ia  f isca l.  C reem os  que  la m e jo r  so lu c ió n  para el “ p r o b le m a "  p la n te a d o  
p o r  F i lg ue ira  es m e jo r a r  los s is tem as  pú b l ic o s :  m u c h a s  f a m i l i a s  de c iden  e n v ia r  a sus h i jos  
a escue las p r iv ada s  po r  los p ro b le m a s  e v id e n c ia d o s  p o r  (a lgunas) púb l ic as ,  no  po r  e m u la r  
a la clase m ed ia .  Lo m is m o  puede  deci rse  respec to  de los seguros  m éd ico s  p r iv ado s  ve rsus 
el ho sp i ta l  pú b l ic o .  Un p r o g r a m a  de e m p le a d o r  de ú l t im a  ins tanc ia ,  c u y o  d iseño  bás ico  se 
d isc u te  en el p r ó x im o  a p a r ta d o ,  podr ía  pe rse gu i r  es tos o b je t i v o s :  po r  e je m p lo ,  u t i l i z a r  a los 
t ra b a ja d o re s  d e sem p lea dos  en m e jo r a r  o c o n s t r u i r  hosp i ta les ,  o b r i n d a r  se rv ic ios  pe rsona les 
de c u id a d o  a g r u p o s  p o b la c io n a le s  espec íf icos.
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in v o lu n ta r io . Se s igue ló g ica m e n te  que el ELR no puede te n e r requ is itos  
de c a lif ic a c ió n  lab o ra l: debe g a ra n tiz a r un e m p leo  “a da p ta n d o  el em pleo  
al traba jado r". Adem ás, el sa la rio  del p rog ram a  se c o n v ie rte  en el sa la rio  
m ín im o  e fe c tiv o  de la econom ía. En un sen tido , el g o b ie rn o  “ crea un 
m e rcado" para el tra b a jo  no  dem a nd ado  p or el sec to r p riva d o : el tra b a jo  
m enos ca lif ica d o , o tra b a jo  o rd in a r io  en el se n tid o  de Keynes (1936). En una 
expansión , se reduce el p o o l de tra ba jad o res  ELR y  d ism in u ye  el gasto. Así, 
el ELR pone un te ch o  al a u m e n to  del g as to : vende  tra b a jo  para e v ita r que 
a u m e n te  su precio . Por el c o n tra r io , en una recesión, au m e n ta  el p o o l de 
tra ba jad o res  ELR y  se in c rem e n ta  el gasto. Así, el ELR pone un piso a la caída 
del g as to : com pra  tra b a jo  para e v ita r que  d ism in uya  su precio . De este 
m odo, el d iseño del p rog ra m a  g a ra n tiza  que el p leno  em p leo  se m an teng a  
a través del c ic lo  e co nó m ico . A  c o n tin u a c ió n , nos re fe rim o s  b re vem en te  a 
tres de los p rinc ip a le s  in te rro g a n te s  que  suelen su rg ir al p resen ta r el ELR: 
i) ¿podem os pagar el ELR?; b) ¿no sería in f la c io n a rio ? ; y  c) ¿por qué  no 
s im p le m e n te  g a ra n tiza m os  un ingreso, sin los p rob lem as  inh e ren tes  a la 
g es tión  de un p rog ra m a  de em p leo  ni los e le m e n to s  de coe rc ión  a la p a r t i
c ipac ión  labo ra l que  el ELR im p lica?

De acuerdo  con la Teoría del D inero  Estatal (Knapp, 1905), el d in e ro  
es a q u e llo  que es necesario  para pagar im puestos. El Estado im pon e  una 
o b lig a c ió n  t r ib u ta r ia  y, de ese m odo, se asegura que, al m enos para pagar el 
im puesto , el p ú b lico  deba hacerse del d in e ro  esta ta l. De a qu í que, según el 
ca rta lism o , no es en a b so lu to  necesario  que el d in e ro  ten ga  un v a lo r in t r ín 
seco para que  sea a ce p ta do : el d in e ro  es una “c ria tu ra  del Estado" (Lerner, 
1947). El d in e ro  es, en tonces, un m o n o p o lio  p ú b lico : el Estado no necesita  
recaudar im p uesto s  para poder gastar, más b ien  el p ú b lico  necesita  que el 
Estado gaste  para poder pagar im puestos. Una vez que  se com p re nd e  la 
n a tu ra leza  del d in e ro  m ode rn o , resu lta  absurdo  que siga h ab ie n d o  desem 
p leo in v o lu n ta r io . Esto es: personas d ispuestas a tra b a ja r a cam b io  de 
d in e ro . En lu g a r de a n a liza r el cos to  de em p le a r a las personas - v i r t u a l 
m e n te  n u lo - ,  lo que debería  considerarse  es el cos to  (e con óm ico  y  socia l) 
del desem pleo. Esta es, en nuestra  o p in ió n , la más fu e r te  ju s t if ic a c ió n  para 
un p rog ra m a  de ELR.

Respecto de la segunda cue s tió n , no  so la m e n te  sostenem os que el 
ELR no sería n ecesa riam en te  in f la c io n a rio , s ino  que  podría  u tiliza rse  inc luso  
para c o n tro la r la in fla c ió n . Si la in f la c ió n  superara el o b je tiv o  del gob ie rn o , 
se d ispararía  una p o lít ica  fisca l más c o n tra c tiv a  p rocu ra nd o  in c re m e n ta r la 
c a n tid a d  de tra ba ja d o res  en el p rog ram a, y  v iceversa (M itc h e ll,  1998). Es

dec ir que “en lug a r de u ti l iz a r  un s to c k  a m o r tig u a d o r de desem pleados para 
d is c ip lin a r la pu ja  d is tr ib u t iv a , el ELR lo cons igue  a través de cam b ios  en la 
com p os ic ió n  del em pleo. El p leno  e m p leo  es m a n te n id o " (M itc h e ll y  M osler, 
2001: 224). En pocas palabras, en lu g a r de la p rá c tica  usual de in te n ta r  
c o n tro la r  la in f la c ió n  in c re m e n ta n d o  el desem pleo, ba jo  un ELR esto  podría  
conseguirse  -e n  caso de considerarse  d eseab le - in c re m e n ta n d o  el p o o l ELR, 
pero  sin a fe c ta r el p leno  em pleo.

Una c rít ica  usual al ELR es que  m uchos de sus o b je tiv o s  pod rían  
a lcanzarse a través de un ingreso c iu d a d a n o  (IC), es decir, una tra ns fe re n c ia  
m o n e ta ria  pagada a to d o s  los c iud adan os  de m anera in c o n d ic io n a l (Van 
Parijs, 1991; Lo V uo lo , 1995). Com o m e nc ion am os  a rrib a , el d in e ro  es un 
caso básico de m o n o p o lio  p ú b lico . Por lo ta n to , el v a lo r del d in e ro  debe 
d ep ende r (inversam en te ) de los p recios que  paga el g ob ie rn o . Por e jem p lo , 
en el m arco  de un ELR que  pagara un sa la rio  de 10 pesos p o r hora, el v a lo r 
de la m oneda -e l  p e so - sería de 6 m in u to s  de tra b a jo  o rd in a r io . S up o n 
gam os ahora  que  se im p le m e n ta ra  un ingreso c iu d a d a n o  que pagara el 
m ism o  m o n to  m ensua l -s u p o n ie n d o  una jo rn a d a  sem anal de 40 horas, esto 
daría  lu g a r a una sum a de 1.600 pesos p or mes. A sum am os, só lo  a fin e s  ilu s 
tra tiv o s , que cob ra r el ingreso c iu d a d a n o  im p lica ra  m edia  hora  de “ tra b a jo "  
de g es tión  o trá m ite s  bancarios. A ho ra , 1 .600 pesos represen ta rían  m edia 
hora  de tra b a jo , p o r lo que resu lta  e v id e n te  que el v a lo r de un peso será 
s ig n ific a tiv a m e n te  in fe r io r  al que im peraría  ba jo  el ELR. La p reg u n ta  que 
surge es: ¿quienes ahora  reciben 1.600 pesos p or m edia  hora  de “ tra b a jo ", 
esta rán  d ispuestos  a o fre ce r una m edia  hora a d ic io n a l p o r 5 pesos, que es 
lo que  pagaría  el ELR por ese t ie m p o  de tra b a jo ?  O, v is to  de o tro  m odo, 
¿estarán d ispuestos  a o fre ce r 159,5 horas a d ic ion a le s  p o r 1 .595 pesos? 
Resulta b as tan te  inve ros ím il sostener que la im p le m e n ta c ió n  de un ingreso 
básico no te n d rá  e fe c to s  sobre la p a rtic ip a c ió n  labo ra l, e spec ia lm en te  sobre 
la de aque llos  tra ba ja d o res  de sa la rios más bajos.

Por supuesto , podría  a rgu m e n ta rse  que, en la a c tu a lid a d , los gob ie rn o s  
proveen d in e ro  en fo rm a  “ g ra tu ita "  -s in  te n e r que hacer nada a c a m b io -  
cua nd o  pagan los b en e fic io s  de la seguridad  socia l. En la A rg e n tin a , por 
e je m p lo , el g o b ie rn o  paga ju b ila c io n e s  y  pensiones, as ignaciones fa m ilia re s  
y  el seguro  de desem pleo, p rog ram as que no requ ie ren  la re a liza c ió n  de 
una c o n tra p re s ta c ió n . Sin em bargo , esta p rov is ión  de d in e ro  “ g ra tu ito "  no 
deva lúa  la m o ne da : el peso c o n tin ú a  p u d ie n d o  co m p ra r b ienes y  servic ios. La 
c lave que, en d e fin it iv a , ev ita  la pérd ida  del v a lo r de la m oneda  es el hecho  
de que estos p rog ram as no son para todos, s ino  sólo  para c ie rto s  g rupos
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pob lac iona les . De este m odo, se g a ra n tiza  que siga h ab ie n d o  personas que 
necesiten  tra b a ja r - o  ven de r o tro s  b ienes o s e rv ic io s - para o b te n e r a q u e llo  
que es necesario  para pagar im p uestos  (d ine ro ). El ingreso c iudad an o , por el 
c o n tra r io , sería pagado  a to d o s  los m iem bros  de la sociedad con el o b je tiv o  
e xp líc ito  de que  las personas no necesiten  tra b a ja r para v iv ir  (Lo V uo lo ,
1995), y  p o r lo ta n to  ta m p o co  para pagar im puestos. La consecuencia  
lóg ica  -a u n q u e  c ie r ta m e n te  no in m e d ia ta -  será una o fe rta  de m ano de 
obra  - y  p o r ende de b ienes y  s e rv ic io s - ach icándose  co n tin u a m e n te , ta l 
que e ve n tu a lm e n te  no se generan ingresos para ser d is tr ib u id o s . En pocas 
palabras, el ingreso c iud a d a n o  daña el p ro p io  proceso de g en erac ión  de 
ingresos sobre el que se basa. En el e x tre m o , si to d o s  e je rc ita n  su “ o pc ió n  de 
sa lida " (H ow ard , 2005), el s istem a se to rn a  in d e te rm in a d o . El p rob lem a es 
que el d iseño  del ingreso básico no cue n ta  con un m ecan ism o  que asegure 
que el tra b a jo  necesario  para p ro d u c ir los b ienes y  se rv ic ios que la sociedad 
necesita  - y  d esea - se lleve a cab o 7 (M ario , 2017b).

Reflexiones finales
El o b je tiv o  del a rtíc u lo  fu e  ana liza r a lg u na s  d im ensiones de la cues

t ió n  soc ia l en la A rg e n tin a , cons ide ran do  espec ia lm en te  lo o c u rr id o  d u ra n te  
el p e río do  2 0 0 3 -2 0 1 5 , así com o  ta m b ié n  las p o lítica s  a través de las cuales 
el g o b ie rn o  in te n tó  in f lu ir  sobre ella. En p rim e r lugar, p la n te a m os  c o n t in u i
dades y  ru p tu ra s  de la cues tión  soc ia l en la a c tu a lid a d  a p a rt ir  del e n foq u e  
de R obert Castel. Destacam os la ce n tra lid a d  que el a u to r  o to rg a  al m u nd o  
del tra b a jo  -e n  p a rticu la r, a la e s ta b ilid a d  del em p leo  a sa la r ia d o - en lo 
que respecta a la cohesión  socia l. El in c re m e n to  de los su p e rn u m e ra rios  no 
puede ser resue lto  p o r las nuevas fo rm a s  de a d m in is tra c ió n  de “ lo soc ia l" 
-q u e  sólo  in te n ta n  “ b o rra r esa p re s e n c ia "- y, en consecuencia , pone en 
cue s tión  a la soc iedad toda . A n te  esta s itu a c ió n , Castel -a u n  cua ndo  reco 
noce que no es pos ib le  “v o lv e r"  a la sociedad sa la ria l n i a las p ro te cc ione s

7. La c r í t i ca  al in g reso  c i u d a d a n o  no es, po r  lo t a n t o ,  de ca rá c te r  m o ra l  o é t ico .  No c reem os  
que  el p ú b l ic o  de ba t r a b a ja r  para “ m e rece r "  el acceso a la po l í t i c a  soc ia l .  Por el c o n t ra r io ,  
la c r í t i ca  es e m i n e n te m e n t e  e c o n ó m ic a :  en una  e c o n o m ía  m o n e ta r i a  es necesario  g e ne ra r  
in c e n t iv o s  a la p a r t i c ip a c ió n  en la f u e rz a  labo ra l  o, lo que  es lo m is m o ,  m e ca n ism o s  - n o  
s o la m e n te  v o l u n t a r i o s -  pa ra  que  se p ro d u zca n  los b ienes  y  se rv ic ios  que  la m o n e d a  (el 
ingreso ) p r e te n d e  com pra r .

que  la c a ra c te r iz a b a n - se p reg u n ta  cuá l pod ría  ser el ro l del Estado an te  
esta nueva cue s tió n  socia l, y  sostiene que sólo  un Estado p ro te c to r  puede 
g a ra n tiz a r la cohesión  socia l. Resta d e f in ir  e n ton ces  el ca rác te r específico  
de estas (nuevas) p ro tecc iones.

El aná lis is  de la cues tión  soc ia l en la A rg e n tin a  d u ra n te  el k irc h n e - 
rism o, llevado  a cabo en el seg undo  a pa rta d o , b rin d a  a lg uno s  e lem entos  
para in te n ta r  responder el in te rro g a n te  sobre las ca rac te rís ticas  de las 
p ro te cc io n e s  en la a c tu a lid a d . A rg u m e n ta m o s  que la es tra teg ia  de inc lus ión  
del k irch n e rism o  se basó c e n tra lm e n te  en dos p ila res: la expans ión  de los 
c o m p o n e n te s  n o -c o n tr ib u t iv o s  o s e m i-c o n tr ib u tiv o s  de la seg urida d  social, 
y  el m u n d o  del tra b a jo . Para buena p a rte  de la lite ra tu ra , al f in a liz a r  la era 
k irchn e ris ta , el p rin c ip a l desafío  en té rm in o s  de las co n d ic io n e s  labora les 
era re d u c ir la in fo rm a lid a d . Es decir, el p rob lem a  del v o lu m e n  del e m p leo  se 
consideraba  (p rá c tica m e n te ) re sue lto  y  restaba ocuparse de la ca lidad  del 
m ism o. V im os  que  si b ien el e m p leo  a um e n tó , lo h izo  m enos que  la p o b la 
c ión . Lo que  es más im p o rta n te , para qu ienes no te rm in a ro n  el secu nd a rio  
se observó  una d es tru cc ió n  neta  de em pleo. A  esto c o n tr ib u y ó  d ec is iva 
m e n te  la e lim in a c ió n  g radu a l del Jefes. De m o do  que no puede decirse que 
el em p leo  haya llega do  a todos. En cam b io , la expans ión  de la seguridad  
soc ia l - y  su ind exa c ió n  por in f la c ió n -  fu e  decisiva  en la im p o r ta n te  re d u c 
c ión  de la pobreza que tu v o  lu g a r d u ra n te  el período . Hacia f in a le s  de 2015 
(p rá c tica m e n te ) to d o s  los n iños, ado lescen tes y  a d u lto s  m ayores ten ían  
g a ra n tiza d o  un ingreso.

Por ú lt im o , describ im o s  los lin e a m ie n to s  cen tra les  de la p ropuesta  de 
e m p le a d o r de ú lt im a  ins ta nc ia  (ELR), a rg u m e n ta n d o  que el m ism o  p od ría  
c o n tr ib u irá  reso lve r buena p a rte  de los desafíos que exis tían  a fina les  de 201 5  
en té rm ino s  de la  cues tión  soc ia l. En c ie r to  sen tido , un ELR pod ría  inc lu so  ser 
con s is ten te  con los lin e a m ie n to s  de Castel en lo que tie n e  que  ve r con el 
ro l del Estado, en ta n to  g a ra n tiz a ría  e l derecho a l tra b a jo  y  de ese m odo, la  
in c lu s ió n  soc ia l. Luego de p resen ta r el d iseño  del p rog ram a, nos re fe rim os  
b reve m en te  a tres in te rro g a n te s  que suelen aparecer al d is c u tir  el p rog ra m a : 
cóm o  se fin a n c ia ría  una g a ran tía  de e m p leo  un ive rsa l; no  generaría  in f la 
c ió n ; y, p o r qué no im p lem e n ta r, en cam b io , un ingreso c iud ad an o . A u n q u e  
cada una de estas cuestiones m erece un tra ta m ie n to  d e ta lla d o  -se  b rind a n  
re fe ren c ia s  al re sp e c to -, nos re fe rim o s  s u c in ta m e n te  a ellas.

De acu erdo  con Castel, la cues tió n  soc ia l se ha tra n s fo rm a d o . A  d ife 
renc ia  de lo que o cu rría  en la sociedad sa la ria l, en la que  el e m p leo  era el 
in s tru m e n to  de inc lu s ió n  por exce lencia  - y  ta m b ié n  el eje a p a r t ir  del cua l
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se con s tru ía n  las p ro te cc io n e s -, el desem pleo m asivo  y  p ro lo n g a d o  es una 
ca rac te rís tica  del paisaje socia l ac tu a l. En pocas palabras, s is te m á tica m e n te  
exis ten  personas que a los o jos del m ercado  no tie n e n  va lo r, y  por lo ta n to  
son dispensables, sup e rnu m era rios . Este “e jé rc ito  de reserva" de desem 
p leados es inc lu so  u tiliz a d o  com o  in s tru m e n to  a n t iin f la c io n a r io . A n te  este 
estado  de cosas, el ELR p e rm itir ía  e lim in a r el desem pleo  in v o lu n ta r io , al 
t ie m p o  que  estab lecería  un piso para las co n d ic io n e s  labora les en el sec to r 
p rivado . Pero, además, el ELR im p lica ría  re d e fin ir  (a m p lia r) e l s ig n ific a d o  de l 
tra b a jo  al re m u n e ra r a c tiv ida de s  no va lo ra das  en el m ercado. Resulta una 
o bv iedad  que, p o r e jem p lo , si los tra ba jad o res  del p rog ram a  rea liza ran  a c t i
v idades de lim p ieza  a m b ie n ta l esta rían  llevand o  a cabo una tarea so c ia l
m e n te  ú til,  más a llá  de que n in g u n a  em presa p rivada  lo e n cu e n tre  ren tab le .

Creemos, en d e fin it iv a , que es necesario  tra sce nde r la - f a ls a -  d ic o 
to m ía  que  suele p lan tearse  en el deba te  e n tre  las g a ra n tía s  un iversa les de 
ingreso y  em pleo. En to d o  caso, el e m p le a d o r de ú lt im a  ins tanc ia  dem uestra  
cóm o  pod ría  ser im p le m e n ta d o  un ingreso de p a rtic ip a c ió n  o m ín im o  
cív ico . Todo s istem a e co nó m ico  re qu ie re  que al m enos una p o rc ió n  de la 
p ob la c ión  tra b a je  de m o do  que se p roduzcan  los b ienes y  se rv ic ios que 
d e te rm in a n  las con d ic ion e s  de v ida . La econom ía  no puede descansar en 
un m ecan ism o  de p a rtic ip a c ió n  p u ra m e n te  v o lu n ta r ia  en el proceso de 
p rod u cc ión . Sin em bargo, u na  g a ra n tía  de em pleo ju n to  con un ingreso  
básico p a ra  los jóvenes, a d u lto s  m ayores y  d iscapa citado s  de todas las edades 
c o n s titu ir ía  u na  s ín tes is  en tre  am bas p ropuestas  que h a ría  p os ib le  tra sce nder 
el fa lso  debate  ingreso versus tra ba jo , una  a lte rn a tiv a  de p o lí t ic a  a n uestro  
alcance, que puede  c o n tr ib u ir  a -p a ra fra se a n d o  a C a s te l- "c o n ju ra r e l riesgo  
de fra c tu ra  de la  sociedad". La A rg e n tin a  ha avanzado  d e c id id a m e n te  en la 
g a ra n tía  de un ingreso a los que  no pueden o no deben traba ja r, en lo que 
ha c o n s titu id o  un hecho  h is tó rico . Resta e n tonces  g a ra n tiz a r un em p leo  a 
los que  q u ie ren  traba ja r.
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El presente  a rtíc u lo  re tom a  d iscus iones en to rn o  a los sistem as de p ro te c 
c ión  soc ia l y  las ten s iones  que  se generan en re lac ión  a las p o lítica s  fo c a li
zadas.1 Nos cen tram o s  en la ind agac ión  de una p o lít ica  socia l desarro llada  
en A rg e n tin a  desde 1948, observando  su tra y e c to r ia  desde la década del 
noven ta  a la a c tu a lid a d , p a rtie n d o  de los s ig u ien te s  in te rro g a n te s : ¿esta 
p o lít ica  ha s ido  d iseñada e im p le m e n ta da  a te n d ie n d o  a la n oc ión  de p ro te c 
c ión  soc ia l en ta n to  un p ro p ó s ito  a a lcanzar?  ¿Estos p rog ram as se a rticu la n  
con o tras  in te rve n c io n e s  del Estado y  se e ncue n tra n  enm arcados en un 
s istem a de p ro te cc ió n  socia l?  ¿Las pensiones no c o n tr ib u t iv a s  para personas 
en s itu a c ió n  de d iscapacidad  c o n tin ú a n  insc rip tas  en sistem as de p ro te c 
c ión  soc ia l y  se ponen  en d iá lo g o  con las e stra teg ias  para genera r em pleo? 
Estos in te rro g a n te s  nos s itú a n  fre n te  a dos s itu a c io ne s  d ife re n te s , ya que 
la noc ión  de p ro te cc ió n  so c ia l d is ta  a m p lia m e n te  de aque lla  que re fie re  
a un s is te m a  de p ro te cc ió n  soc ia l. En este a rtíc u lo  revisam os c o n c e p tu a l
m e n te  am bas nociones, d is t in g u ie n d o  e n tre  e llas p u n to s  de tens ión  que se 
plasm an en las ca rac te rís ticas  que  fu e ro n  asu m ien do  en los ú lt im o s  20 años 
las pensiones no c o n tr ib u t iv a s  destinadas a personas con d iscapacidad . La 
noc ión  de p ro te cc ió n  la cons ide ram os desde el e n fo q u e  de derechos y  con 
p a rt ic u la r  a te n c ió n  en la d im en s ió n  del cu idad o . Por ú lt im o , re fle x io n a m o s  
sobre cóm o  estos debates a trav iesan  las s itu a c io ne s  de in te rv e n c ió n  p ro fe 
s iona l de los tra ba jad o res  sociales, y  las im p lica n c ia s  en las tra ye c to ria s  de 
las personas con d iscapacidad .

1. Este a r t í c u lo  se e n m a rc a  en el p r o y e c to  “ La in te r v e n c ió n  a c tu a l  del T raba jo  Soc ial  y  las p o l í 
t ic as  sociales:  nuevas  d im e n s io n e s  en re la c ión  con el e n fo q u e  de de rechos  en los ca m p os  
j u r í d i c o ,  d iscapac id ad ,  ac c ión  c o m u n i ta r i a  y  ge s t ió n  de po lí t ic as  so cia les"  d i r i g i d o  po r  la 
d o c to ra  M a r g a r i t a  Rozas Pagaza y  c o d i r i g i d a  p o r  la d o c to ra  M a r ia n a  G a b r i n e t t i ,  rea l i 
z a do  con a s ie n to  en el I n s t i t u to  de Es tud io s  en T raba jo  Soc ia l  y  Soc iedad , y  f i n a l i z a d o  en 
d i c i e m b r e  de 2017.

La noción de protección social y el sistema de 
protección social

Un aspecto  im p o r ta n te  para el aná lis is  de am bos té rm in o s  se re m on ta  
a la ind aga c ió n  de cuá l es el c o n te x to  en el que  se inscribe  cada u no  de 
ellos, y  cuá ndo  com ienzan  estos té rm in o s  a ser a p licad os  en el abordaje , 
d iseño  e im p le m e n ta c ió n  de p o lít ica s  sociales. En el m arco  del Estado de 
B ienestar, la p ro te cc ió n  socia l se co n fo rm a b a  com o  un o b je tiv o  a a lcanzar. 
Esta n o c ió n  se in teg raba  a un s istem a de p o lítica s  v in cu la d a s  e n tre  sí en 
pos de d ich o  p rop ó s ito , a co m pa ñad o  con una fu e r te  presencia e s ta ta l que 
se p lasm aba en el d iseño  de p o lítica s, en su e je cuc ión , f in a n c ia m ie n to  y  
re gu lac ió n . Tal com o  p la n te an  A nd re na cc i, Falappa y  L lovich  (2004), el 
o rig e n  del Estado de B ienesta r se fu n d ó  y  desa rro lló  -e n  el caso a rg e n t in o -  
en el p e ro n ism o  c lásico  a través de “ dos m anos" com b ina da s : una “ m ano  
derecha" que in c lu yó  el p leno  em pleo, n ive les sa la ria les a lto s  en un m arco  
de p o lít ica  de s u s titu c ió n  de im p o rta c io n e s  que fo m e n ta b a  el tra ba jo , y  
a la vez en el consum o  a través de la c reac ión  y  cu id a d o  de un m ercado  
in te rn o . Por o tro  lado, una “ m a no  izq u ie rd a " operaba a través del sistem a 
p rev is ion a l, una p a rte  del s istem a de salud y  las asignac iones fa m ilia re s ; el 
s istem a e d u ca tivo  y  básico de sa lud  de base un ive rsa l; p o lítica s  de v iv ie n d a  
de ca rá c te r fo c a liz a d o ; y  p o lít ica s  socia les asis tencia les o rie n ta d a s  a casos 
de extrem a  pobreza (A ndrenacc i y  o tros , 2004). En este m arco  se a tend ía  a 
la p ro te cc ió n  soc ia l de m anera  que  las p o lít ica s  en los d is t in to s  sectores se 
in te g ra b a n  e n tre  sí, p rocu ra nd o  la inc lu s ió n  y  ju s tic ia  socia l.

La p ro te cc ió n  socia l, a is lada y  despo jada del encuadre  del Estado de 
B ienestar, cam b ia  su sen tido , estrechándose, aco tándose  y  reduciéndose. La 
p ro te cc ió n  socia l es un o b je tiv o  que  se a rt ic u la  en un s istem a en el Estado 
de B ienestar, pero  puede tra n s fo rm a rse  en un o b je tiv o  a is lado  y  separado 
de una in te g ra lid a d  de in te rve n c io n e s  púb licas. En esta línea, C lem e nte  y  
M a g lio n e  (2016) p la n te an  que la a m p lia  concepc ión  de p ro te cc ió n  social
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puede in c id ir  en que resu lten  más fo r ta le c id o s  d e n tro  del s istem a de la 
p o lít ica  socia l los co m p on e n te s  de 'ayu da ' que  los de 'seguridad '.

La n oc ión  de p ro te cc ió n  socia l, despo jada de un s istem a in te g ra l 
p ro p io  del Estado de B ienestar, cobra  p ro ta g o n ism o  con esa o r ie n ta c ió n  
en la década del noven ta . A l respecto, Pautassi (2012) p lan te a  que  es a 
m ediados de d icha  década que  se com ienza  a re fe r ir  la necesidad de p ro te c 
c ión  socia l. Desde el e n fo q u e  de derechos, esta n oc ión , reduc ida  y  despo
jad a  de un s istem a que la abarque, es la que  se desplegó  en A m érica  Latina, 
o r ie n ta n d o  a las p o lítica s  sociales, p lasm ándose a través de p rog ram as de 
ca rá c te r fo ca liza d o , y  p rocu ra nd o  la “ p ro te cc ió n  soc ia l" de la p ob lac ión  
considerada  o b je tiv o  fre n te  a una p ro b le m á tica  d e te rm ina da , sin cons ide 
rarla  com o  p a rte  de una in te g ra lid a d . A l m ism o  t ie m p o  se llevaban  a d e lan te  
m edidas de a jus te  a travesadas fu e r te m e n te  p o r una im p ro n ta  neo libe ra l.

Así, la idea de p ro te cc ió n  soc ia l re su ltó  fu n c io n a l a la lóg ica  neo libe ra l 
que im peró  en la reg ión  a lo la rgo  de los n oven ta , m o d if ic a n d o  ta m b ié n  la 
o r ie n ta c ió n  de la in te rv e n c ió n  a través de p o lítica s  socia les fo ca liza da s  que 
se p lasm aron  co n c re ta m e n te  en p rog ram as socia les que  se superpus ie ron  
en sus o b je tiv o s  y  en el t ie m p o , con un a lcance  en líneas genera les lim ita d o  
respecto  a la p ro b le m á tica  que  d ichas p o lít ica s  p rocu raban  a te n d e r en cada 
caso.

Luego de la cris is in te g ra l que  tu v o  lug a r en A rg e n tin a  en 2001 y  2002, 
y  específicam en te  a p a rt ir  de las p o líticas  im p lem e n tada s  desde 2003 con los 
g ob ie rn os  k irchneris tas , estas noc iones vue lven  a presentarse en tens ión . Si 
b ien en el c o n te x to  de estos gob ie rn os  no se llegó  a conso lida r un sistem a de 
p ro te cc ió n  socia l, se im p le m e n ta ro n  una serie de in te rve n c ion es  púb licas  que 
p rocu raban  c ie rta  in te g ra c ió n  en tre  sí, co n s tru ye n d o  una m alla  de p ro te c 
c ión  que generó  d is tin c io ne s  claras respecto  a la e tapa a n te rio r, ta l com o 
ana liza rem os en este a rtícu lo . F und am e n ta lm en te , se p lan tea  la n oc ión  de 
derechos v in cu la da  a la p ro te cc ió n  socia l de la c iudadan ía , m o d ific a n d o  las 
lóg icas im peran tes  en la década an te rio r.

E ntendem os que esta pu ja  de sen tido s  en tre  una n o c ió n  y  o tra  es 
u no  de los m odos de expresión  de d is t in to s  p o s ic io n a m ie n to s  ideo lóg icos , 
te ó rico s  y  p o lít ico s  que o rie n ta n  a las p o lítica s  sociales. En los n o ve n ta  las 
p o lítica s  socia les o cu pa ro n  un lu g a r su b s id ia rio  de las p o lítica s  económ icas. 
Su ro l fu e  bás icam ente  p a lia r los e fe c to s  de estas ú ltim a s , y  en ese m arco  
cob ró  p ro ta g o n ism o  la con cep c ión  de p ro te cc ió n  socia l, ju s ta m e n te  en un 
escenario  s ign ad o  p or el a jus te  e s tru c tu ra l y  a ch ica m ie n to  del Estado. Esa 
n oc ión  fu e  resqu eb ra jan do  el d o m in io  que ocupaba  el s istem a de p ro te c 

c ión  soc ia l en el c o n te x to  de un m ode lo  de in te g ra c ió n  n ac ion a l y  p o p u la r 
en las p o lítica s  sociales, e in f lu y ó  en el m arco  desde donde  se o rie n ta ro n  
las prácticas, que in vo lu c ra n  ta m b ié n  a las in te rve n c io n e s  p ro fes iona les. En 
este sen tido , cons ide ram os que en esta pu ja  de sen tidos  se presenta  una 
d isp u ta  de na tu ra leza  te ó rica , y  ta m b ié n  o tra  de índo le  s o c io -p o lític a . Esta 
d is tin c ió n  de pu jas de intereses nos ale ja  de una v is ió n  m e ra m en te  técn ica  
en el aná lis is  de la p o lít ica  soc ia l y  espec ífica m en te  de las p o lít ica s  y  los 
p rog ram as socia les que  en ella se enm arcan . P recisam ente, en ten de m o s  a 
la p o lít ica  soc ia l com o  un cam po  en d ispu ta  en el cua l las d is tin ta s  o r ie n 
tac io ne s  se p lasm an en esa lucha de intereses que  se v is lu m b ra n  en n uestro  
análisis, en la d e fin ic ió n  de la p o b la c ió n  considerada  “ o b je tiv o "  y  en las 
concepciones o rie n ta d o ra s  de p rácticas.
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Enfoque de riesgo y enfoque de derechos
Podemos v in c u la r estas pujas con el e n fo q u e  de riesgos que p redo

m in ó  en los noven ta  y  con el de derechos que a travesó las in te rvenc ion es  del 
Estado desde 2003 hasta el in ic io  del g ob ie rn o  de la a lianza C am biem os en 
A rg en tina . La p rob lem á tica  del riesgo se ha c o n ve rtid o  en un tem a re levante  
para las ciencias sociales, p rin c ip a lm e n te  a p a rt ir  de los noven ta , cuando  las 
estra teg ias de fo ca liza c ió n  y  descen tra lizac ión  se desplegaron en fo rm a  siste
m ática , com binada  y  s im u ltánea  en el m arco de las tra ns fo rm ac io nes  a tra 
vesadas por la ideo log ía  neo libe ra l que s ignó  a las po líticas  sociales. La lógica 
del riesgo estaría representando  una m oda lidad  que ju s tif ic a  la asistencia, 
y  s im u ltá n e a m e n te  es un m ecanism o de leg itim a c ió n  de las in te rven c ion es  
en el cam po social (G ab rin e tti, 2013). Está asociada a la p revención  an te  la 
pos ib ilidad  de que un e ven to  pueda acontecer, y  no  a la in te rven c ió n  sobre 
prob lem as e xperim en tados com o necesidades. Ese co ncep to  es parte  de un 
t ip o  de rac iona lidad  que se in s titu ye  com o estra teg ia  de in te rven c ión , resul
ta n d o  una cons trucc ión  c u ltu ra l que ha a d q u ir id o  cen tra lid ad  a p a rt ir  de los 
noven ta  y  es a m p lia m e n te  u tiliza d a  en nom bre  de la p ro tecc ió n  de personas 
e ins tituc ion es. La noc ión  de riesgo está v incu la da  a la p os ib ilidad  de que 
se produzca un co n tra tie m p o , de que a lgu ien  o a lgo  sufra  pe rju ic io  o daño 
(RAE, 2018). Las po líticas  v incu la das  al riesgo se enlazan y  tra m an  con los 
concep tos  de v u ln e ra b ilid a d . Por e llo, surge en esta m a triz  te ó r ic o -p o lític a  la 
búsqueda p orm enorizada  de aquellas pob lac iones que, estando en s itu ac ió n  
de vu ln e rab ilida d , tienen  m enos activos  para a fro n ta r los riesgos. En esta 
línea es que se inscribe en el caso a rg e n tin o  la p ro te cc ión  social en ta n to  
p ropó s ito  a cu b rir a través de d ife re n te s  p rogram as sociales que se crearon 
o reco n fig u ra ron  en los noven ta , co m p a rtie n d o  las caracterís ticas que las 
p o lítica s  sociales desplegaron en la reg ión la tinoa m ericana , asum iendo 
com o estra teg ia  cen tra l la foca liza c ió n  hacia d e te rm inadas prob lem áticas.

A n te  el c o rr im ie n to  y  a ch ica m ie n to  del Estado se generó  una respon- 
sab iliza c ión  de los agen tes : son e llos qu ienes deben hacerse cargo  de sí 
m ism os. Castel (2004) p lan tea  que  hay qu ienes se b e n e fic ian  con esta 
in d iv id u a liz a c ió n , pero ta m b ié n  hay qu ienes quedan  inva lida do s  fre n te  al 
nuevo  escenario , por no c o n ta r con c a p ita l eco nóm ico , c u ltu ra l y  socia l -e n  
té rm in o s  de B o u rd ie u -  que  les p e rm ita  a fro n ta r  estas nuevas exigencias. La 
d e sa rticu la c ió n  de los s istem as co le c tivo s  con lleva  a este seg undo  g ru p o  
a s itu a c io ne s  de insegu ridad  socia l, re to rn a n d o  la perspectiva  de “clases 
pe lig rosas" que  ya se había de lin e a d o  en el s ig lo  XIX.

Uno de los ejes cen tra les  que serán d e b a tid o s  en el a p a rtad o  p os te 
r io r -p a ra  el caso de los percep to res  de pensiones no c o n tr ib u t iv a s -  es la 
te n s ió n  e n tre  esta lóg ica  del riesgo  a "la  d iscap ac idad " com o  fo rm a  m é d ica 
m e n te  no rm a lizad a  de pensar las ex is tenc ias  co rpo ra les  y  personales, y, por 
o tro  lado, la idea de riesgo v in c u la d o  a la d iscapacidad  por las res tricc ione s  
de acceso al em pleo. En cam b io , el e n fo q u e  de derechos considera  com o 
p rim e r paso re con oce r que los llam ados 'sectores e xc lu id o s ' son titu la re s  
de derechos que o b lig a n  al Estado. A l in tro d u c ir  este c o n ce p to  se in te n ta  
m o d if ic a r la lóg ica  de los procesos de e lab o rac ión  de po líticas, para que 
el p u n to  de p a rtid a  sean su je tos  con derecho  a d em a nd ar d e te rm ina da s  
p res tac iones y  conduc tas , y  no  personas con necesidades o b je to  de asis
tenc ia . En este sen tido , los derechos dem andan  o b lig a c io n e s  y  las o b lig a 
c iones requ ie ren  m ecanism os para hacerlas e x ig ib le s  y  darles c u m p lim ie n to . 
A b ra m o v ich  (2006) a firm a  que  el e n fo q u e  de derechos pa rte  de la idea de 
que  las s itu a c io ne s  de pobreza d e te rm in a n  que haya p riva c ió n  de a lgunas 
lib e rta d e s  básicas - p o r  e je m p lo , la de e v ita r el ham bre, la e n fe rm e d a d  y  
el a n a lfa b e t is m o - y  que d icha  pobreza depende  de d ife re n te s  aspectos 
económ icos, cu ltu ra le s , sociales, legales y  po lítico s . Sin em bargo, especi
fica  que  c ie rta s  p rác ticas  c u ltu ra le s  y  m arcos p o lí t ic o - ju r íd ic o s  p ro p ic ian  la 
d is c rim in a c ió n  co n tra  c ie rto s  in d iv id u o s  o g rupos, g en e rando  m ecanism os 
de exc lus ión  socia l que  causan o c o n tr ib u y e n  a causar pobreza.

La idea esencia l de la ado pc ió n  de este e n fo q u e  es que  las p o lítica s  e 
in s titu c io n e s  que tie n en  p o r fin a lid a d  im p u lsa r el b ie nes ta r deberían  in c o r
p o ra r m ecan ism os co m p a tib le s  con las norm as y  p rin c ip io s  estab lec idos 
en derechos h um anos  en los procesos de fo rm u la c ió n , im p le m e n ta c ió n , 
e va lua c ió n  de p o lítica s  y  estra teg ias. A l respecto, señala Pautassi (2010) 
que  el e n fo q u e  de derechos f ija  un m arco c o n ce p tu a l para el d esa rro llo  de 
p o lít ica s  p úb licas  que puedan considerarse co m p a tib le s  con el e je rc ic io  de 
derechos, desde el cua l se c o n fo rm a  un m arco  te ó r ic o  y  o p e ra tiv o  que  in v o 
lucra  a los d ife re n te s  acto res  en el proceso de d e fin ic ió n  de p o líticas , in c o r
p o ra n d o  el p r in c ip io  de igu a ldad , no  d isc rim in a c ió n  y  de responsab ilidad . 
Desde este e n fo q u e  el s istem a de p ro te cc ió n  socia l p e rm itir ía  a lcanza r ta l 
e je rc ic io  de derechos. Las p o lítica s  que  se d iseñaron  en A rg e n tin a  desde 
2003  se e n co n tra ro n  a travesadas p or la n oc ión  de derechos en pos de la 
in c lu s ió n  socia l. En la n o rm a tiv a  creada para d e te rm in a d a s  in te rve n c io n e s  
-c o m o  es el caso de la A s ig n a c ió n  U niversa l po r H ijo -  esta perspectiva  se 
hace e xp líc ita . En el caso de p rog ram as de tra n s fe re n c ia  de ingresos -c o m o  
ha s ido  el Plan Fam ilias po r la Inc lus ió n  S o c ia l-  se considera  un derecho  la
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p ro te cc ió n  que esta in te rv e n c ió n  o frece, a unqu e  queda su je to  al c u m p li
m ie n to  de c o n d ic io n a lid a d e s  que p rocu ra n  la p ro te cc ió n  de n iños  y  n iñas 
de las fa m ilia s  receptoras. La p re g u n ta  que a qu í nos hacem os se v in c u la  
ta m b ié n  a pensar si llega ron  a enm arcarse  en un s istem a.

Sobre las pensiones
Las pensiones no c o n tr ib u t iv a s  destinadas a personas con d iscapa 

c idad  se inc lu ye n  en los p rog ram as de p ro te cc ió n  soc ia l - n o  c o n tr ib u t iv o s -  
d es tinados  a personas con d iscapacidad , m adres de s ie te  h ijo s  y  personas 
“ de edad avanzada".2 Se b rin d a n  a través del M in is te r io  de D esarro llo  Socia l 
de la N ación  y  se o to rg a n  tras  a c re d ita r c ie rta s  con d ic ion a lid a d e s , que en el 
caso de d iscapacidad  está asociada a una c o n d ic ió n  de salud o s itu a c ió n  de 
d iscapacidad  que  im p ida  el re to rn o  o el ingreso por p rim e ra  vez al m ercado  
de tra ba jo . Su re gu lac ió n  es a través de las leyes nac iona les  13.478, 15.705, 
16.472, 18.910, 20 .267  y  24.241 y  de la re g la m e n ta c ió n  v ig e n te , el D ecreto 
4 3 2 /9 7 : “e ncon tra rse  in ca p a c ita d o  en fo rm a  to ta l y  pe rm an en te , en el caso 
de pensión  por inva lidez. Se presum e que  la inca pac ida d  es to ta l cua nd o  la 
inva lide z  p roduzca  en la capac idad  la b o ra tiva  una d ism in u c ió n  del 7 6 %  o 
más. Este re q u is ito  se p roba rá  m e d ia n te  c e rtif ic a c ió n  exped ida  p or se rv ic io  
m é d ico  de e s ta b le c im ie n to  s a n ita r io  o fic ia l, en el que  deberá ind icarse  la 
clase y  g rad o  de incapac idad . D icha c e r tif ic a c ió n  podrá  ser revisada y /o  
a ctu a lizad a  to d a  vez que la a u to r id a d  de a p licac ió n  lo crea conven ien te ". 
La n orm a  estab lece res tr icc io ne s  al acceso, e n tre  las que  se destacan : que 
los fa m ilia re s  o b lig ad os  no estén en con d ic ion e s  de b r in d a r asis tencia ; 
que no se p roduzca  el re ingreso  al m ercado  fo rm a l de tra b a jo ; y  que  en el 
n úc leo  fa m ilia r  no  cue n te  e n tre  sus m ie m bros  con más de dos percepto res  
de pensiones.

La re g la m e n ta c ió n  v ig e n te  podría  ser te m p o ra lm e n te  ub icada  en la 
década del 1990, en la que  la m a tr iz  del riesgo operaba de fo rm a  h e g e m ó - 
n ica. En este m arco  debem os e x p lic ita r  a lgu nas  ca te go rías  que  p e rm ita n

2. Desde el d i c t a d o  de la Ley 27 .2 60 ,  l la m a d a  Ley de Reparac ión  H is tó r ica ,  se c reó  la Pensión 
Un ive rsa l al A d u l t o  M a y o r  que  re em p laza  la a n te r i o r  Pensión no  c o n t r i b u t i v a  para m ayo re s  
de 70  años. Ésta re em p laza  al o t o r g a m i e n t o  de j u b i l a c io n e s  p o r  m o r a t o r i a  p rev is iona l ,  
s u p o n e  un acceso al 8 0 %  del h a b e r  p rev is iona l  m ín im o ,  no  da d e re c h o  a pens ión  de r ivada  
y  es i n c o m p a t ib le  con o t ro s  de rechos  prev is ionales .

com p re n d e r las razones por las que el aná lis is  de las pensiones no c o n tr i
bu tivas , espec ia lm en te  las destinadas a personas en s itu a c ió n  de d iscapa 
c idad, p e rm itie ro n  id e n tif ic a r  los m o m e n to s  que fu e  a sum ien do  la p o lít ica  
de p ro te cc ió n  soc ia l en la ten s ión  e n tre  acc iones de p ro te cc ió n  y  sistem a 
de p ro te cc ió n  social.

En to rn o  a las concepciones de d iscapacidad  que  han heg em o n izado  
el d iseño  y  la im p le m e n ta c ió n  de las p o lítica s  de tra n s fe re n c ia  de ingresos, 
desde el m o m e n to  de la ú lt im a  re g la m e n ta c ió n  v ig e n te  a la fecha  podem os 
id e n tif ic a r  la tens ión  de dos m ode los : el m éd ico  y  el socia l.

El m ode lo  m é d ico  de d iscapacidad  es aquel c o m p re n d id o  por p rác 
ticas  y  d iscursos que ins ta lan  la fa lta , la d e fo rm a c ió n  o el m al fu n c io n a 
m ie n to  com o  razón de ser de la d iscapacidad . Inc luye  a un c o n ju n to  de 
p rác ticas  no n ecesa riam en te  co n co rd a n te s  en sus fo rm as , pero que  tien en  
la m ism a m a triz . La d iscapacidad  desde este m ode lo  es la consecuencia  
in d iv id u a l de a lg o  que  fu n c io n a  en el p lan o  c o rpo ra l de m anera  d e f ic i
ta ria , p o r ausencia o fo rm a  inadecuada). Esta m irada  supone  un p a rt ic u la r 
c o m p o r ta m ie n to  de los agentes. Podem os en laza r el m o d e lo  m é d ico  de la 
d iscapacidad  con las ca rac te rís ticas  que p ropo ne  M enéndez (1990) para el 
m o de lo  m éd ico  heg em ón ico , que supone  un proceso h is tó r ic o -so c ia l que 
m ed ica liza  las p rác ticas  de los agentes. In c lu im o s  así esta m anera de pensar 
la d iscapacidad  en los procesos m e d ica liza n te s  que se han dado  en varias  
esferas de la v ida , lo que  im p licó  un proceso expans ivo  en el d ia g n ó s tic o  y  
t ra ta m ie n to  m édicos  de s itu a c io ne s  que  p re v ia m en te  no eran consideradas 
p rob lem as de salud ( Ir ia r t  y  Ríos, 2012).

Para ca ra c te r iza r el m o de lo  socia l de la d iscapacidad  re to m a m o s  las 
d iscusiones que  p rop one  O live r (1990 ; 1998), reco n o c ien d o  que  las causas 
de la d iscapacidad  no son b io ló g icas , s ino  socia les: la d e fic ie n c ia  pertenece  
al d o m in io  de la n a tu ra le za , m ie n tra s  la d iscapacidad  es e n te n d id a  com o 
un d o m in io  de lo socia l. La carencia  de un ó rga n o , su m al fu n c io n a m ie n to  
o la le n tif ic a c ió n  de fu n c io n e s  serán del d o m in io  m édico , m ie n tra s  que  las 
lim ita c io n e s  que  se im p on ga n  al su je to  con d e fic ie n c ia s  no serán de su 
responsab ilidad , s ino  p ro d u c to  de la o rg a n iza c ió n  social.

La perspectiva  que ponem os en ju e g o  para co m p re nd e r la d iscapa 
cidad se d is tin g u e  co m p le ta m e n te  de la in su fic ie n c ia  y  de la e n fe rm edad , 
y  la considera  una p ro d u cc ió n  s o c io -c u ltu ra l (Vain y  Rosato, 2005). En 
ta l se n tid o  nos parece o p o rtu n o  sum ar a lg una s  re fle x io n e s  en to rn o  a la 
idea de c o n s tru cc ió n  socia l. “ La m e tá fo ra  de la c o n s tru cc ió n  socia l se ha
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a g o ta d o  p o rqu e  to d o  lo h u m a n o  ha s ido  co n s tru id o . Si b ien  aún puede 
c u m p lir  una fu n c ió n  d id á c tica  re leva n te  en c o n te x to s  específicos, c o n tr i
b uyen do  a d esn a tu ra liza r sen tidos  com unes, debería  ev ita rse  c a lif ic a r com o  
'co n s tru id a ' o 'in v e n ta d a ' a cu a lq u ie r tra d ic ió n , c u ltu ra  o id e n tid a d  de la 
que  el o bserva dor se s ien ta  d is ta n te  o a d isgusto , m ie n tra s  se m a n tien e  
un s ilen c io  sepu lc ra l sobre las tra d ic io n e s  n a tu ra lizad a s  del p ro p io  inves
t ig a d o r"  (G rim son, 2011). Nos interesa in te rro g a r o d is c u tir  esta idea de 
c o n s tru c c ió n  soc ia l en re lac ió n  a la n oc ión  de d iscapacidad . C om prendem os 
que  en la b a ta lla  c u ltu ra l de d ife re n c ia rn o s  de la m irada  p ro ve n ie n te  del 
m o d e lo  m éd ico  se ha c o n fig u ra d o  una es tra teg ia  de c o m u n ica c ió n  que 
resalta  la c o n s tru cc ió n  soc ia l de la d iscapacidad  en c o n tra p u n to  con la 
m irada  cen trada  en el d é fic it .  A ho ra  bien, la p ropuesta  de G rim son  resulta  
reve ladora  y  d esa fia n te  en clave de buscar a rg u m e n ta c io n e s  só lidas sobre 
este tem a. “ Una c o n fig u ra c ió n  c u ltu ra l es un espacio en el cua l hay tra m as 
s im b ó licas  com p artida s , hay h o rizo n te s  de p o s ib ilid a d , hay des igua ldades 
de poder, hay h is to ric id a d . Se tra ta  de una n oc ión  ú t i l co n tra  la idea o b je - 
t iv is ta  de que  hay c u ltu ra s  esenciales, y  co n tra  el p o s tu la d o  p osm od e rno  de 
que  la c u ltu ra  son fra g m e n to s  d iversos que  sólo  los investig ad ores  f ic c io n a -  
lizan com o  to ta lid a d e s . La n oc ión  de c o n fig u ra c ió n  busca e n fa tiz a r ta n to  la 
h e te ro g e n e id ad  com o  el hecho  de que ésta se e ncu e n tra , en cada co n te x to , 
a rticu la d a  de un m o do  espec ífico " (G rim son, 2011). Las c o n fig u ra c io n e s  
c u ltu ra le s  que  se han generado  en re lac ión  a la d iscapacidad  deben ser 
com p re nd id a s  en ta n to  p ro d u cc ion e s  h is tó rica s  que han se d im e n tad o  
m odos de com p re ns ión  d isím iles, y  las a rt icu la c io n e s  que han dado  a p o rtan  
a la c o n s titu c ió n  de hegem onía . En este p u n to  to m a n  se n tid o  las in ve s tig a 
c iones que re to m a n  los parad igm as c o n s tru id o s  sobre la d iscapacidad , o los 
m ode los  de abo rda je  (Puig de la Bellacasa, 1987; Palacios, 2009). La noc ión  de 
co n fig u ra c ió n  v ien e  a s itu a r de m anera enra izada  las a rticu la c io n e s  posibles.

Esta te n s ió n  e n tre  m o d e lo  m é d ico  y  m o d e lo  soc ia l se hace p resen te  
en la p ro d u cc ió n  soc ia l de la p o lít ic a  de tra n s fe re n c ia  de ing resos m e d ia n te  
pensiones no c o n tr ib u t iv a s . C uand o  se im p o n e  el m o d e lo  m é d ico , el fo c o  
de a te n c ió n  está p ue sto  en la a c re d ita c ió n  de la d e fic ie n c ia , p o r lo  que  las 
p o lít ic a s  e s ta ta les  de tra n s fe re n c ia  se c e n tra rá n  p o rm e n o r iz a d a m e n te  en 
a c re d ita r la im p o s ib ilid a d  de re to rn o  al tra b a jo . Las p o lít ica s  de tra n s fe 
renc ias  c o n d ic io n a d a s  des tina da s  a la p o b la c ió n  con  d iscap a c id ad  pueden  
ser leídas desde los d a to s  e x is te n te s  en to rn o  a los índ ices  de desem p leo  
y  p re ca riza c ió n  la b o ra l en este g ru p o  p o b la c io n a l. M a re ñ o  (2015) señala 
que  “escasas o p o rtu n id a d e s  de e m p le o  g e n u in o , desven ta jas  s ig n ific a tiv a s
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en el m e rcado  lab o ra l, ba jos ingresos, a s ig n a c ió n  de ta reas  no ca lif ic a d a s  
y  de escasa p ro d u c t iv id a d , o m is ió n  de derechos labora les , su b o cu p a c ió n  
h o ra ria , em p leos  de baja  c a lid a d  y  a lta m e n te  ines tab les , se m a n tie n e n  e 
in c lu so  se a cen túan ". C on s id e ra n d o  esta re a lid ad  de l m e rcad o  de t ra b a jo  y  
las c o n d ic io n e s  de v id a  de las personas con  d iscapa c id ad , p od ría m o s  p la n 
te a r que  el m o d e lo  soc ia l haría  más laxa la a c re d ita c ió n  de la in ca p a c id a d  
la b o ra l (en un 76% ).

Desde la asunc ión  de la a lianza  C am biem os en la a d m in is tra c ió n  del 
Estado n a c ion a l se p ro d u jo  una baja s ig n if ic a tiv a  del n úm ero  de pensiones 
no c o n tr ib u tiva s , a rg u m e n ta n d o  estas cuestiones: que  la a c re d ita c ió n  de 
la d iscapacidad  no estaba rea lizada en el 100 por c ie n to  de los casos, por 
lo que se puso énfas is  en la e x ig ib ilid a d  de p o rta c ió n  del C e rtif ic a d o  ún ico  
de d iscap acidad ; que  el o to rg a m ie n to  de pensiones había s ido  re a liza do  sin 
el c u m p lim ie n to  de la re g la m e n ta c ió n  v ig e n te , ya que  los p orce n tu a le s  de 
inca pac ida d  labo ra l no  estaban cu m p lim e n ta d o s , y  con esto  señalan que  el 
o to rg a m ie n to  de pensiones a n iños  y  n iñas ha s ido  “a n tic ip a d o "; y  que la 
as ignac ión  de pensiones no c o n tr ib u t iv a s  desa lien ta  la búsqueda labora l, 
in s ta la n d o  este a rg u m e n to  desde la idea del de recho  a traba ja r. Esto resu lta  
co n trove rs ia l, ya que  el de recho  al tra b a jo  ha m arcado  las luchas de los 
co le c tivo s  de personas con d iscapacidad  en n ue stro  país, en la reg ión  y  en el 
m u nd o . Para que el de recho  al tra b a jo  sea e fe c tiv iz a d o  es necesario  c o n ta r 
con p o s ic io n a m ie n to s  a c tivos  del Estado. Por e je m p lo , c u m p lir  con la a c tu a l 
re g la m e n ta c ió n  del cupo  del 4 %  en los d is t in to s  es tam en tos  estata les, 
q u ita r  barreras a rq u ite c tó n ica s , com u n ica c io na les , cu ltu ra le s , pedagóg icas 
y  del tra n s p o rte  que hacen d if ic u lto s o  -c u a n d o  no im p o s ib le - la c o n f ig u 
rac ión  de com p e te nc ia s  para el em pleo. El avance re s tr ic tiv o , vía  reducc ión  
de pensiones, pone en ev idenc ia  el uso in te n s ifica d o  de a rg u m e n to s  del 
m ode lo  m é d ico  al se rv ic io  de la c o n fig u ra c ió n  n eo libe ra l del Estado.

En el año  2017, y  m e d ia n te  el D ecre to  698, se creó la A gencia  
N ac iona l de D iscapacidad “com o  o rg a n ism o  d e scen tra lizad o  en la ó rb ita  de 
la Secretaría  G enera l de la Presidencia de la N ación , que  te n d rá  a su cargo  
el d iseño, c o o rd in a c ió n  y  e jecuc ión  genera l de las p o lít ica s  p úb licas  en 
m a te ria  de d iscapacidad , la e lab o ra c ión  y  e je cuc ión  de acc iones te n d ie n te s  
a p rom ove r el p leno  e je rc ic io  de los derechos de las personas en s itu a 
c ión  de d iscapacidad  y  la c o n d u cc ió n  del proceso de o to rg a m ie n to  de las 
pensiones p or inva lidez". La g es tión  de la s o lic itu d , la e va lua c ió n  y  el o to r 
g a m ie n to  de pensiones q uedó  a cargo  de esta A gencia , y  ya no de la C o m i
sión N ac iona l de Pensiones. Desde la creac ión  de la A ge ncia  aco n te c ie ro n

los s igu ie n tes  cam b ios : se e lim in ó  la C om is ión  N ac iona l de Pensiones A s is- 
ten c ia les  (creada en el año  1996), f re n te  a las repercusiones que  tu v ie ra  la 
suspensión de pago de un m illa r de pensiones en ju n io  de 2017; se p ro d u jo  
una m ayo r dem ora  en los p ro c e d im ie n to s  de e va lua c ió n  y  o to rg a m ie n to  de 
nuevas pensiones: hasta d ic ie m b re  de 2015 se o to rg a b a n  12.000 p or mes 
(in c lu id as  las pensiones para m ayores de 70 años y  m adres de 7 h ijos), y  
en los p rim e ros  tres meses de 2018 se ap ro b a ro n  8 .869 pensiones de to d o  
el país; se estim a que están “ paradas" 100.000 so lic itu d e s  de pensiones no 
c o n tr ib u t iv a s  de d iscapacidad , a la espera de reso luc ión . Estas s itu a c io n e s  se 
c o n tra p o n e n  con los p recep tos  e stip u la do s  en las con ven c io nes  de derechos 
de n iños, n iñas  y  ado lescen tes: se dem oran  o no se apru e ba n  trá m ite s  de 
pensiones a rg u m e n ta n d o  que no es pos ib le  a c re d ita r la incapac idad  labo ra l 
por su co n d ic ió n  de n iños. A s im ism o, la adhesión  a la C onve nc ió n  In te rn a 
c ion a l de los Derechos de las Personas con D iscapacidad supone  un p os i- 
c io n a m ie n to  a c tiv o  del Estado a rg e n tin o  en to rn o  a la g a ra n tía  de accesos.

Atravesamientos en las intervenciones profesionales
E ntendem os que  estos m odos a n ta g ó n ico s  de pensar las p o lítica s  

de tra n s fe re n c ia  de ingresos, en ta n to  respuesta al “ riesgo" o com o  fo rm a  
c o le c tiva  de a fro n ta r  d ife re n te s  experienc ias  v ita les , a trav iesan  las fo rm a s  
en que  el T rabajo  Socia l asum e sus in te rve n c ion es . Las in te rve n c io n e s  p ro fe 
s ionales se enm arcan  en las respuestas estata les, pero  no se a g o ta n  allí, en 
ta n to  se tra m a  una te m p o ra lid a d  y  una espacia lidad  que  se h ab ita n  en 
los e n cu e n tro s  in te rv e n tivo s . En ta l sen tid o , re to m a m o s  la idea de respeto  
por uno  m ism o  y  re c o n o c im ie n to  de los o tros , a lg o  que  ha s ido  ana liza do  
por Fernández M o re n o  (2011), M ora les  A g u ile ra  y  Vallés G onzález (2013), 
quienes, recupe rando  los a po rtes  de A xe l H onne th , v isu a liza n  las d iná m icas  
socia les que  se generan en to rn o  al e n cu e n tro  con o tros. La d if ic u lta d  de 
m o stra r respeto  m u tu o  a llen de  las fro n te ra s  de la des igua ldad , es d ec ir 
a qu e llo  que ponem os en ju e g o  en las in te rvenc ion es , supone  un a lo ja r a los 
o tro s  desde las p rop ias  m a tr ices  teó ricas , ep is tém icas y  perceptivas.

Los a p o rtes  de S e n n e tt (2003), re fle x io n a n d o  sobre las re lac iones de 
respeto  e n tre  los agentes sociales, se to rn a ro n  un sop o rte  a n a lít ic o  fu n d a 
m e n ta l, ya que  p e rm ite n  d esen tra ña r las m ú ltip le s  m iradas y  las p rác ticas  
co rpo ra les  puestas en ju e g o  en el proceso in te rv e n tiv o . En ese m arco  se 
recupera la d iscus ión  en to rn o  a qué  respuestas p rod u c im o s  al en lazar
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las gestiones de pensiones no c o n tr ib u t iv a s  e n tre  las es tra teg ias  que  se 
desp liegan  en las in te rven c ion es . Y o landa G uerra (2012) señala que existe  
“ una a rt ic u la c ió n  p e rfe c ta  e n tre  la p reca rizac ión  del tra b a jo , la f le x ib i l i -  
zac ión  de la leg is lac ión  labo ra l y  las p o lítica s  foca lizadas. Y esta a r t ic u 
lac ión  tie n e  inc id enc ia  d ire c ta  en nuestras in te rve n c io n e s  pro fesiona les, 
en la d ob le  co n d ic ió n  de tra b a jad o re s  y  tra b a jad o res  sociales. Se im pone  
una lóg ica  que  p rio r iza  las reso luc iones inm ed ia tas , las in te rve n c io n e s  
p u n tu a le s  y  precarias, una in s tru m e n ta lid a d  v o lá t il.  (...) Desde esta lóg ica, 
el m e jo r tra b a ja d o r soc ia l es aque l que da una respuesta, no im p o rta  cuál, 
po rque  lo ú n ico  que se va lo ra  es que  se 'so luc ione '". En ta l sen tido , obser
vam os d iscus iones en to rn o  al desp liegue  de in s tru m e n ta lid a d  y  tác tica s  
llevadas a de la n te  sin una p ro fu n d a  re fle x iv ida d , lo  que  p ro d u c ir ía  c ie rta  
re p ro d u cc ión  de lóg icas e s tig m a tiza n te s  hacia  las personas usuarias de 
serv ic ios sociales. Tam bién, en el caso de las pensiones no c o n tr ib u tiv a s  
destinadas a personas en s itu a c ió n  de d iscapacidad , una p ro fu n d iz a c ió n  de 
la p ro fe cía  a u to c u m p lid a  sobre su im p os ib le  inserc ión  labo ra l. Esta cues tión  
supone  una d iscus ión  in te n s ifica d a , ya que  po r un lado se busca, desde 
el respe to  m u tu o  y  el re co n o c im ie n to , dar cue rpo  a la re fle x iv id a d  sobre 
el luga r que  ocupa la pensión  en la re p ro d u cc ión  socia l de las personas 
con d iscapacidad , y  al m ism o  t ie m p o  com p re nd e rla  com o  fo rm a  co le c tiva  
de a fro n ta r  la respuesta esta ta l. Pero ta m b ié n  requ ie re  una e x p lic ita c ió n  
de los p roye cto s  a la rgo  p lazo que  co n fig u ra re m o s  con “ los o tro s " en los 
procesos in te rv e n tivo s . Es decir, no  se tra ta  de d e m o n iza r las p o lít ica s  asis- 
tenc ia les, ya que esto nos a le ja ría  p re o cu p a n te m e n te  de re fe renc ias  sobre 
las reales con d ic ion e s  de v id a  de las personas con d iscapacidad . Lo as is ten - 
c ia l se c o n fig u ra  en derecho  en la m ed ida  que  el respa ldo ju r íd ic o  o b lig a  a 
los estados n ac iona les  a p ro d u c ir  co n d ic ion e s  de v id a  d ignas. Pero al m ism o 
t ie m p o  neces itam os in c lu ir  la idea de que  ta m b ié n  es o b lig a c ió n  esta ta l 
genera r con d ic io n e s  para que  la inserc ión  lab o ra l sea una rea lidad  ta n g ib le , 
cercana y  posib le . Nos correm os de a n ta g o n ism o s  estériles, e n te n d ie n d o  
que la c o m p le jid a d  de la rea lidad  se asemeja más a parado jas  que a presen
cias re fu lgen tes .La  as ignac ión  de tra ye c to ria s  v ita le s  posib les escudriñadas 
desde el d ia g n ó s tic o  m é d ic o - fu n c io n a l pulsa los d iseños de las p o lítica s  
socia les y  a trav iesa  nuestras in te rven c ion es . “ La perspectiva  'ca p a c itis ta ' 
d e fine  la d iscapacidad  en té rm in o s  de d e fic ie n c ia  y  desvío de la norm a  
h u m a n a " (M u lle r y  Ferrier, 2002). El cap ac itism o  co loca  a las personas 
en s itu a c ió n  de d iscapacidad  en exc lus ivos  it in e ra r io s  te rap éu tico s , y  los 
exc luye  del tra b a jo  asa lariado.

S igu ien d o  los a po rtes  de W a lte r M ig n o lo  (2007), señalam os que ha 
s ido  la m ism a m o d e rn id a d  la que  p ro d u jo  las co n d ic ion e s  de opres ión  y  
las de p o s ib ilid a d  de v isu a liza c ió n  y  g en erac ión  de acc iones libe rta rias . 
Y s igu ie n d o  a R epetto  (2009), p la n te a m os  que  la v id a  p o lít ica  procesa la 
co m p le jid a d  p úb lica  que se tra d u ce  en g es tión  de p o lít ica s  sociales. El m arco  
in s titu c io n a l, en ta n to  c r is ta liza c ió n  de los intereses en pugna , opera com o 
escenario  y  m arco  co n te n e d o r de las p rác ticas  p ro fes iona les. En ta l sen tido , 
la re cup erac ión  de las d iscus iones que sobre in s titu c io n a lid a d  socia l se han 
dado  en los ú lt im o s  años (R epe tto , 2 00 9 ; F ilgue ira  y  o tros , 200 6 ; Rozas 
Pagaza, 2010) p e rm ite  tra m a r la c o m p le jid a d  que asum e la in te rv e n c ió n  en 
cada cam p o  específico . Las co n d ic io n e s  de in te rv e n c ió n , en ta n to  tra b a 
jad o res  tra m a d o s  en un p ro ye c to  o rg a n iza c io n a l y  p o lít ic o  p ro fe s io na l, 
p e rm ite n  desp legar p os ic io n a m ie n tos , apuestas y  acc iones p ro fesiona les. 
Las d isp u ta s  con el ca p a c itism o  son una bandera  pos ib le  de ser en lazada a 
las respuestas esta ta les  m e d ia n te  s istem as de p ro te cc ió n  socia l.
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Comenzando por el principio: 
las "décadas perdidas" neoliberales
Los procesos de n o m in ad os  “ de tra n s ic ió n " (Borón, 2003) en A m é rica  Latina  
- lu e g o  del p e río do  en que se desp legaron  las d ic ta d u ra s  p re to ria n a s  c ív i
c o -m ilita re s -  a le n ta ro n  la esperanza de un rá p id o  re to rn o  a los procesos 
n a c io n a l-p o p u la re s  - y  aún la p o s ib ilid a d  de in te n ta r  desa rro lla r p roye cto s  
de ca rá c te r s o c ia lis ta -  que habían ca ra c te riza d o  la p o lít ica  la tin o a m e rica n a  
en las décadas de la in m e d ia ta  posguerra  m u n d ia l. Lejos de esas esperanzas, 
las dem ocrac ias  surg idas con el f in  de las d ic ta d u ra s  en los años 80 del 
s ig lo  XX d ie ron  paso a la co n so lida c ión  de p o lít ica s  eco nóm icas  que, a te n a 
zadas p or el fe n ó m e n o  de la deuda  e x te rna  y  las dem andas de los sectores 
con ce n tra d o s  de la econom ía  (en p a rt ic u la r  de las m u y  fo r ta le c id a s  e lites  
fina nc ie ras), se tra n s fo rm a ro n  rá p id a m e n te  en procesos de ca rá c te r regre 
s ivo para las asp iraciones populares. Puestos los g ob ie rn o s  “ tra n s ic io n a le s" 
a o p ta r p o r re to m a r p o lít ica s  de ca rác te r in c lu s ivo  y  n ac io n a lis tas  o p ro fu n 
d iza r el m ode lo  neo lib e ra l, e lig ie ro n  esto  ú lt im o . La segunda m ita d  de la 
década de 1980 y  to d a  la de los 90 v ie ro n  el desp liegue  de un p ro fu n d ís im o  
proceso de p o lítica s  d en om in ad as  de “ a jus te  e s tru c tu ra l" , una a m p lia c ió n  
de las p o lítica s  neoconse rvadoras que ya habían desa rro llad o  las d ic tadu ras, 
a un qu e  encuadradas en un n uevo  n om bre : “ n e o lib e ra lism o "

Estas p o lítica s  -q u e  se desp legaron  en A rg e n tin a , U ruguay, Chile, 
Venezuela, B o liv ia , Ecuador, A m é rica  C en tra l y  el C aribe  (con le excepción  
de Cuba) y  M é x ic o -  id e n tif ic a ro n  com o  “ p ro b le m a" el ta m a ñ o  y  d im en sió n  
del Estado, el “ a lto  co s to " de los b ienes in d u s tria le s  de p ro d u cc ió n  n ac ion a l 
fre n te  a los de los m ercados em ergentes, las d if ic u lta d e s  para sostener 
el v a lo r de las m onedas fre n te  al d ó la r y  lo que cons ide raban  un costo  
“e levado" de la m ano  de obra. Frente a este d ia g n ó s tico , en los d is tin to s  
países la tin o a m e rica n o s  se llevó  a cabo el e xp e rim e n to  neo lib e ra l ava lado  
por el d e n o m in a d o  “ Consenso de W a s h in g to n " (Lech in i, 2 008 ): p riv a tiz a c ió n  
o c ie rre  de las em presas de g es tión  e sta ta l, a p e rtu ra  in d isc r im in a d a  de la

econom ía, to m a  de deuda e x te rna  para com pensar el d é f ic it  p resupues ta rio  
y  la balanza de pagos, re du cc ió n  de la p la n ta  labo ra l e sta ta l con procesos 
de re tiro s  v o lu n ta r io s , ju b ila c ió n  a n tic ip a d a  o despidos masivos, baja de 
sa la rios  y  d ism in u c ió n  de derechos laborales, d escen tra lizac ió n , re du cc ió n  
o p r iv a tiz a c ió n  de los se rv ic ios  p úb lico s  de salud, educac ión  y  seguridad , y  
p o lít ica s  de re s tr icc ió n  m o n e ta ria  e in te rn a c io n a liz a c ió n  de las econom ías 
n ac iona les  por la a m p lia c ió n  del peso de las com pañías  tra nsna c ion a le s  en 
las econom ías locales.

El re su ltado  de estas p o lítica s  -q u e  fu e ro n  presentadas com o  un 
a jus te  “ necesario" para log ra r sa lir de la cris is eco nóm ica  que  a fe c tó  a L a ti
n oa m érica  a p a rt ir  de la cris is  de la deuda m exicana  en 1 9 8 2 - fue , com o  ha 
s ido  a m p lia m e n te  estu d ia do , el de un a g ra va m ie n to  de los p rob lem as que 
los países la tin o a m e rica n o s  ya ten ían  antes  de las p o lítica s  de a juste . A  los 
p rob lem as  e s tru c tu ra le s  de e s ta n ca m ie n to  eco nóm ico , p recariedad  de la 
m a no  de obra , co n d ic io n e s  precarias de v ida  y  en la p rov is ión  de serv ic ios 
de salud y  edu cac ión , las p o lítica s  de a jus te  agregaron  una baja co n s id e 
rab le  en la tasa de em pleo, redu cc ión  del sa la rio , a m p lia c ió n  de la econom ía  
in fo rm a l, c re c im ie n to  de la deuda  e xte rna , re du cc ió n  de la capac idad  de 
g es tión  de los estados (en to d o s  sus n iveles), d e s tru cc ió n  de las econom ías 
ind ustria les , e n ca re c im ie n to  de los se rv ic ios  p úb lico s  ahora  p riva tiza d o s  y, 
f in a lm e n te , cris is banca ria  y  fin a n c ie ra .

La in e s ta b ilid a d  socia l que s igu ió  a to d o s  estos procesos generó  reac
c iones popu la res: se in ic ió  la o la de p ro testas  del “caracazo" co n tra  las p o lí
tica s  de a jus te  de Carlos A nd ré s  Pérez en Venezuela  (1989), la caída del 
p res iden te  de Ecuador po r la cris is fin a n c ie ra  en 1999, la llam ada “ G uerra 
del A g u a " en el año  2000  en B o liv ia  o la cris is de 2001 en A rg e n tin a , y  
ta m b ié n  procesos e lec to ra les  que lleva ron  al poder a m o v im ie n to s  o p a rtid o s  
p opu la res  que  habían estado  fu e ra  del g o b ie rn o  hasta ese m o m e n to , com o  
el Frente A m p lio  en U ru guay  (2005), el P artido  Trabalh ista  en Brasil (2003) y  
el Chavism o en Venezuela en 1999 (Arceo, 2006).
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El ciclo nacional-popular de inicios del siglo XXI
Así, en la p rim era  década del s ig lo  XXI A m érica  Latina v iv ió  un período 

de llegada al poder de un c o n ju n to  de gob ie rn os  populares que, re tom a nd o  
trad ic ion es  nacionalis tas, populares, a n tiim p e ria lis ta s  y  dem ocráticas, 
llevaron a cabo un c o n ju n to  de tra ns fo rm ac io ne s  de ca rác te r eco nó m i
co -soc ia l que ten ían  una larga data de dem andas incum plidas. En general, y  
con m atices va riados según los países, ese c o n ju n to  de cam b ios im pulsados 
pueden describirse com o : la am p liac ión  ostens ib le  de la in te rve n c ió n  esta ta l 
en el d ire cc io n a m ie n to  de la econom ía; la lim ita c ió n  o regu lac ión  de las a c t i
v idades económ icas desarro lladas por las empresas y  cong lom erados tra n s 
nacionales; la recuperac ión  o creación  de empresas estata les o m ix tas  con 
m ayoría  acc ionaria  e sta ta l; la recuperac ión  de las d e fin ic ion e s  nacionales en 
m a te ria  económ ica, a p a rt ir  de un proceso de desendeudam ien to  y  búsqueda 
de f in a n c ia m ie n to  prop io , o en m ercados no tra d ic ion a le s  de cap ita les (por 
e jem plo, China y  los sw ap  de monedas), lo que con llevó  una reducción  consi
derable del peso y  poder de los o rgan ism os tra d ic ion a le s  de c ré d ito  in te rn a 
c iona l (en p a rtic u la r el FMI y  el Banco M u n d ia l) ; una tendenc ia  crec ien te  al 
despliegue de po líticas  inclusivas de ca rác te r e duca tivo , s a n ita rio  y  e conó 
m ico  basadas en la lógica de los derechos universales; la vocación  y  la o rg a 
n ización  de organ ism os de in te g rac ión  la tin oa m erican a , buscando lim ita r  el 
peso del tra d ic io n a l in te rven c ion ism o  n o rte am e rica no  y  -e n  m e no r m e d id a - 
europeo en la p o lítica  e x te rio r la tinoa m erican a  (am p liac ión  de MERCOSUR, 
UNASUR, ALBA, CELAC, e tcétera).

Este proceso de con s trucc ión  de gob ie rnos  -q u e  llam arem os nac io 
n a l-popu la re s  (Vilas, 2 0 0 5 )- a lcanzó su m áxim a extens ión  en el in ic io  de la 
segunda década de este s ig lo : un observador que se cen trara  en el año 2010 
e ncon tra ría  a Evo M ora les ju n to  al M o v im ie n to  al Socia lism o en la presidencia 
de Boliv ia, Hugo Chávez en la de Venezuela, Rafael Correa en el Ecuador, Lula 
Da Silva y  el Partido  T rabalh ista  en Brasil, C ris tina  Fernández de K irchner 
en A rg e n tin a , José M u jica  y  el Frente A m p lio  re c ien tem e n te  e lec to  en el 
Uruguay, Fernando Lugo (p rim e r pres iden te  n o -co lo ra d o  desde la década 
de 1950) en el Paraguay, el re to rn o  del Frente S and in is ta  en N icaragua y  
el p rim e r m anda to  de M ich e lle  Bachele t en Chile. No es exagerado a firm a r 
que desde el período  inde pend en tis ta  fu e  la p rim era  vez que co inc id ie ron  
gob ie rnos con un p e rfil s im ila r en té rm in o s  ideológ icos, de p os ic io na m ie n to  
in te rn a c ion a l y  de p o lítica s  económ ico-soc ia les. Este período  de qu ince  años 
a prox im ados tu v o  consecuencias p ro fu nd as  en té rm in o s  de p o líticas  púb licas
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y  de m oviliza c ió n  social, y  tam b ién  en re lac ión  a la percepción de los sentidos 
y  los m odos de la acción p o lítica . A sim ism o, im pac tó  en las fo rm as  y  el 
c o m p o rta m ie n to  de los sectores populares y  sus m odos de o rgan izac ión . Por 
ú lt im o , es necesario señalar que -a lg o  no m uy a d ve rtid o  en el p e río d o - hubo  
im p o rta n te s  m od ificac ion es  en los c o m p o rta m ie n to s  po líticos  de las llam adas 
“clases hegem ónicas" o las tra d ic ion a le s  e lites  la tinoam ericanas, su re lación 
con el Estado y  -p a r t ic u la rm e n te -  con la po lítica .
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¿Agotamiento de los gobiernos nacional-populares 
o cambios en los comportamientos de las 
elites hegemónicas?

C om o ya seña lá ram os p rev ia m en te , d u ra n te  los p rim e ro s  qu in ce  años 
de este s ig lo  XXI g o b ie rn o s  de ca rác te r popu la r, d e m o crá tico s  y  nac iona les  
lleva ron  a cabo un proceso que -c o n  m a tices  y  d ife re n te s  p ro fu n d id a d e s - 
h ic ie ro n  crecer las econom ías la tin o a m erica n a s  a tasas m u y  e levadas1 y  
al m ism o  tie m p o  p ro p ic ia ro n  - y  lo g ra ro n -  m e jo ra r las con d ic io n e s  de 
v ida  y  los se rv ic ios  p úb lico s  para m illo n e s  de personas.2 Este proceso -q u e  
c o m b in ó  c re c im ie n to  e co nó m ico  en los m arcos de un ca p ita lis m o  in te r 
v e n id o  con diversas h e rra m ie n ta s  p o r el Estado en m anos de g ob ie rno s  
p o p u la re s -d e m o c rá tico s - e n c o n tró  lim ita c io n e s  m acroe con óm icas  a p a rt ir  
del im p a c to  de la cris is in te rn a c io n a l de 2008, en p a rt ic u la r  por la caída de 
los p rec ios in te rn a c io n a le s  de b ienes p rim a rios , ta les com o  el p e tró le o , el 
cobre, los g ranos y  la carne. Este lím ite  e x te rn o  re p e rcu tió  en las tasas de 
c re c im ie n to , a un qu e  no en la capac idad  de los g o b ie rn o s  n a c io n a l-p o p u 
lares para sos tener los procesos de d is tr ib u c ió n  del ingreso. Sin em bargo, 
h ub o  o tro  e fe c to  de la cris is: el fre n o  al c re c im ie n to  e co n ó m ico  y  la baja en 
los p rec ios in te rn a c io n a le s  de com o d itie s  pus ieron  a las e lites, que  -s a lv o  en 
el in te n to  de g o lpe  ven ezo lan o  de 2 0 0 2 -  se habían m a n te n id o  e je rc ie nd o  
una presión m oderada  sobre las p o lít ica s  de los gob ie rn o s  populares, an te  
la d isyu n tiva  de d is p u ta r el poder p o lít ic o  o resignarse a una pérd ida  m ayo r 
de sus ingresos para sostener los procesos de re d is tr ib u c ió n  de la re n ta  en 
el n ive l in te rn o . No puede ser p ro d u c to  de la casua lidad  -n a d a  lo e s - que 
en la A rg e n tin a  del año  2008 se p rodu je ra  un le v a n ta m ie n to  de los sectores 
te rra te n ie n te s ; que un año  después se p rod u je ra  en H onduras  el g o lpe  
que lid e ró  la C orte  Suprem a y  d e rrocó  al p res iden te  Ze laya; un año  más 
ta rd e  (2010) un nuevo  in te n to  de g o lp e  -e n  este caso p o lic ia l, b an ca rio  y  
m e d iá tic o -  in te n tó  d e rroca r al p res iden te  c o n s titu c io n a l de Ecuador, Rafael 
C orrea; en 2012 un g o lp e  -e s ta  vez P a r la m e n ta r io - depuso al p res iden te  
para gua yo  Fernando Lugo; y  en el año  2016 el g o b ie rn o  c o n s titu c io n a l de 
D ilm a R ousse ff en el Brasil fu e  depuesto  en un ju ic io  p o lít ic o  com and ado

1. Por e je m p lo ,  en el añ o  2010  la tasa  de c r e c im ie n t o  de la re g ión  f u e  del 6 %  p ro m e d io ,  y  más 
en a lg u n o s  casos, c o m o  U ru g u a y  (9 ,0%),  A r g e n t i n a  (8 ,4 % ) o Brasi l (7 ,7 %) (CEPAL, 2011).

2. Según la CEPAL, la pobre za  se re d u jo  en un 15,2 p u n t o s  en t re  2 0 0 2  y  2 0 1 6  en A m é r ic a  
La t ina.

p or el v icep res id en te , la clase p o lít ica  conservadora  y  los m edios m asivos 
de co m u n ica c ió n , en c o n ju n to  con el Poder Jud ic ia l. En tod os  los casos 
- lo s  go lpes d e s titu y e n te s  que “ t r iu n fa ro n "  y  aque llos  que  fra casaron  en 
d e rro ca r al pode r e je c u t iv o -  el b loq ue  de poder he g em ó n ico  de cada país 
m o s tró  una g ran  capac idad  de in ic ia tiv a  p o lítica . Debem os seña la r que esa 
in ic ia tiv a  ta m b ié n  in c lu yó  la p a rtic ip a c ió n  en procesos e le c to ra les  “ lim p ios", 
com o  es el caso de la A rg e n tin a .

Lo que  que rem os destacar es que, a d ife re n c ia  de los procesos p o lí
t ico s  de décadas pasadas, las clases hegem ón icas  a ba ndonaron  la e s tra teg ia  
p o lít ica  que descansaba en el go lpe  m ilita r , para in te n ta r  fo rm a s  nuevas de 
d esp la zam ie n to  de los gob ie rn o s  n a c io n a l-p o p u la re s . Estas fo rm a s  nuevas 
c o m b ina n  la m o v iliza c ió n  p o lít ica  de acto res  sociales, tra d ic io n a lm e n te  m uy 
reacios a p a rt ic ip a r  en p o lítica , con un ro l d e s le g itim a d o r de las po lítica s  
nac ionales, popu la res  y  d em o crá ticas  a cargo  de los m edios de c o m u n ic a 
c ión  masivos, y  con la em ergenc ia  -c o m o  a rie te  pre y  post c o n f l ic to -  de 
a m p lio s  segm en tos  del pod er ju d ic ia l com o  in s tru m e n to  de ju d ic ia liz a c ió n  
de la p o lít ica  (H uertas  y  Cáceres, 2014). Este es un d a to  re le va n te  a la hora 
de a na liza r la s itu a c ió n  a c tu a l la tin o a m e rica n a  y  lo que pod ríam o s  llam a r 
un “e m p a te " e n tre  el m o de lo  n a c io n a l-p o p u la r -d e m o c rá tic o  y  el n e o co n - 
se rva du rism o  en fo rm a to  n eo libe ra l.

En la A rg en tina , una co a lic ió n  e le c to ra l que se o r ig in ó  en la tra d ic io n a l 
derecha lib e ra l-co nse rva d o ra  (PRO), qu ienes d u ra n te  décadas no p ud ie ron  
d ar cuen ta  del acceso al poder s ino  p or m ed io  de go lpes de Estado o del 
“e n tr is m o " a p a rtid o s  popu la res  (por e je m p lo , el m enem ism o  y  su a lianza 
en el g o b ie rn o  con sectores de la ren ta  te r ra te n ie n te  y  fin a n c ie ra ), log ra ron , 
en a rt ic u la c ió n  con el P artido  Radical ( tra d ic io n a lm e n te  de “c e n tro "), cons
t ru ir  una es tra teg ia  e le c to ra l novedosa -b asada  en las nuevas te c n o lo 
gías v irtu a le s , ju n to  a un d iscurso  a le ja do  de las recetas neo libe ra le s  del 
a juste, el re co rte  p resupues ta rio  y  el apoyo  p o te n te  de los m edios heg e - 
m ó n ic o s - que lo g ró  gana r por escaso m argen las e lecciones genera les de 
2015. A  p a r t ir  de ese t r iu n fo  in é d ito  para la tra d ic ió n  a rg e n tin a  - u n  p a rtid o  
c o n s tru id o  a p a rt ir  de m illo n a rio s , con m in is tro s  y  fu n c io n a r io s  geren tes 
em presaria les y  f in a n c is ta s -  las clases hegem ón icas  a rg e n tin a s  ( te rra te 
n ien tes, fina nc is ta s , in d u s tr ia  tra n sn a c io n a l) in ic ia ro n  un p a u la tin o  pero 
sos ten ido  proceso de re p lie gu e  de las p o lít ica s  esta ta les  g a ra n tis ta s  de 
derechos en m a te ria  de Derechos H um anos, educac ión , sa lud  o c o m u n ic a 
c ión . Este proceso de re co n s tru cc ió n  de un m arco soc ie ta l asentado  en la 
des igua ldad , el desp liegue  de una econom ía  cada vez más e xc lu ye n te  y  el



desa rro llo  de enorm es negoc ios  para los sectores tra d ic io n a lm e n te  fa v o re 
cidos, cue n ta  adem ás con una inu s ita d a  a c tiv id a d  represiva que  to m ó  por 
sorpresa a la sociedad a rge n tin a , luego  de más de una década de m o v iliz a 
c iones ca lle je ras  (a derecha e izqu ie rda ) y  de traba jadores . La fig u ra  de la 
p ris ión  p reve n tiva  está s iendo  u tiliz a d a  com o  in s tru m e n to  de persecución  
p o lítica , gen e ran do  inc lu s ive  la condena  de o rgan ism o s  in te rn a c io n a le s  de 
D erechos H um anos; las m o v iliza c io n e s  y  p ro testas  de los pueb los  o r ig in a 
rios fu e ro n  fe ro z m e n te  rep rim ida s  en m anos de las fue rzas  federa les ; en la 
p rop ia  c a p ita l de la N ación, m a n ifes ta c io n e s  tra d ic io n a le s  en p lena Plaza de 
M a yo  han s ido  b ru ta lm e n te  re p rim id a s  con decenas de h eridos  y  d e ten ido s  
en m archas de p ro te s ta  por los re corte s  ju b ila to r io s  y  de sa la rios docentes. 
La inve rs ión  en e q u ip a m ie n to  repres ivo  ca lle je ro  para las fue rzas  de segu
ridad  ha sub ido  un 5 00 %  y  las b ien p ertrechada s  fue rzas  de gen da rm ería  
-a rm a d a s  al e s tilo  de las fu e rzas  a n tic h o q u e  israelíes y  n o rte a m e ric a n a s - 
con tras ta n  con m archas c iv iles  a b so lu ta m e n te  pacíficas, con la p a r t ic ip a 
c ión  de fa m ilia s , n iños  y  anc ianos. Se ha v u e lto  p rác tica  com ú n  el cacheo 
de personas en p lena ca lle  o en el tra n s p o rte  p ú b lico , y  la irru p c ió n  de 
fu e rzas  de seguridad  en á m b ito s  e d u ca tivo s  com o  escuelas y  un iversidades.

En Brasil, la recom pos ic ión  heg em ón ica  neoconse rvadora  desestim ó 
el proceso legal y  le g ítim o  de las e lecciones y  e lig ió  una es tra teg ia  de go lpe  
c iv il (Anderson y  o tros , 2016). D uran te  el seg un do  m a n d a to  de la p res iden ta  
del P artido  Traba lh is ta , D ilm a Rousseff, se lleva ron  a cabo diversas in ic ia tiva s  
-o r ig in a d a s  en la Cám ara de D ip u ta d o s - con el o b je tiv o  de lleva r a d e lan te  
procesos de im peachm ent. El trascu rso  f in a liz ó  con una v o ta c ió n  a in ic ios  
del año  2016 que  -s in  p ruebas ni d e lito  a lg u n o  c o m p ro b a b le - con sum ó  un 
g o lpe  c iv il en la p o ten c ia  e co nóm ica  más im p o r ta n te  de A m érica  Latina. El 
g o b ie rn o  su rg id o  de ese g o lp e  p a r la m e n ta r io  ha s ido  el de M ich e l Temer 
(ex v ice p re s id e n te  de D ilm a R ousseff) y, del m ism o  m o do  que en A rg e n 
t in a  -p e ro  sin le g it im id a d  de o r ig e n -  se in ic ió  una acelerada re com p os ic ión  
n eo conse rvadora : el e q u ipo  m in is te r ia l de Tem er está com p ue s to  en su casi 
to ta lid a d  por va rones b lancos, p rove n ie n te s  del m u n d o  de los negoc ios  o de 
la e lite  te r ra te n ie n te  y  fin a n c ie ra . La agenda de g o b ie rn o  de Tem er ha s ido  
-p ese  a la fra g ilid a d  y  su escaso apoyo  por p a rte  de a m p lís im os  sectores de 
la sociedad b ra s ile ñ a - ace lerada: en d ic ie m bre  de 2016 lo g ró  a p ro b a r en el 
Congreso el c o n g e la m ie n to  de los gastos de la a d m in is tra c ió n  fed e ra l por 
el té rm in o  de 20 años. En ju l io  de 2017 lo g ró  a pro b a r una re fo rm a  labo ra l 
recargada que  re du jo  derechos labora les con qu is ta do s  desde la época de 
G e tu lio  Vargas. El paso s ig u ie n te  es el de un a m p lís im o  p lan  de ve n ta  de
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bienes del Estado y  la p r iv a tiz a c ió n  de g randes em presas púb licas. A c o m 
pañan do  este m ode lo  de re co n fig u ra c ió n  n eo libe ra l, la p o lít ica  represiva 
ha s ido  te r r ib le m e n te  a m p lia d a : en m e d io  de una ola  de p ro testas  con tra  
su g o b ie rn o  -e n tre  o tras  cosas p or la re fo rm a  labo ra l y  ju b ila to r ia  que 
re du jo  derechos de los tra b a ja d o re s - el p res iden te  s o lic itó  al e jé rc ito  que se 
encargue  de la repres ión, a lgo  que  está exp resam ente  vedado  por la Cons
t itu c ió n  B rasileña. En el caso de las fave las  de Río de Jane iro , el p res iden te  
g o lp is ta  a u to r iz ó  en sep tiem b re  de 2017 la u tiliz a c ió n  de fue rzas  m ilita re s  
para c o m b a tir  d e lito s  com unes. La v io le n c ia  en las zonas ru ra les  -a  m anos 
de fue rzas  p o lic ia le s  estadua les ju n to  a los te r ra te n ie n te s -  ha re c ru de c id o  
en Brasil: según la C om is ión  Pastoral de la T ierra, la c ifra  de asesinatos 
p o lít ico s  del año  2016 fu e  de 60, y  de más de 40 en los p rim e ros  seis meses 
de 2017.

En el caso de M éxico , las fue rzas  m ilita re s  p a rtic ip a n  de lo que  se 
d e n o m in ó  “ gue rra  al n a rc o trá fic o " desde el año  2006. Pero el p res iden te  
Peña N ie to  ha p resen tado  un p ro ye c to  de ley -a p ro b a d o  por am bas cám aras 
re c ie n te m e n te -  en donde  se a u to r iza  al e jé rc ito  a desplegarse en to d o  el 
á m b ito  del país en los casos “en que  se am enace la seg urida d  in te rn a " y  
se h a b ilita  al m ism o  e jé rc ito  a re a liza r tareas de in te lig e n c ia  in te rn a  y  a 
u tiliz a r  “cu a lq u ie r m é to d o  de e x tra cc ió n  de in fo rm a c ió n  d e n tro  del m arco 
leg a l" (Pereyra, 2012).

En Honduras, las consecuencias de la in te rru p c ió n  d e m o crá tica  del 
g o b ie rn o  de M a nu e l Zelaya -q u e  había in te n ta d o  un a ce rcam ie n to  con los 
g ob ie rn o s  n a c io n a l-p o p u la re s  de A m érica  del S u r-, en una a lianza  e n tre  la 
C orte  Suprem a de Jus tic ia  y  los p a rtid o s  de derecha, se p ro lo n g a ro n  hasta 
las rec ien tes  elecciones, en donde  el c a n d id a to  de derechas (Juan O rlando) 
llevó  a de la n te  un fra u d e  tan  escandaloso que hasta la p rop ia  O rgan izac ión  
de Estados A m e rican os  d ec la ró  que  debía realizarse nu e va m e n te  el escru 
t in io . Las p ro testas  ca lle je ras  fu e ro n  b ru ta lm e n te  re p rim ida s  y  el fra u d e  va 
cam in o  a consolidarse .

En P araguay  (Soler, 2014) el g o lpe  in s titu c io n a l de 2012 d e s titu y ó  
-e n  una m o d a lid a d  s im ila r a la de Brasil, pero  “e x p ré s "- al p res iden te  
legal y  le g ít im o  Fernando Lugo y  de jó  en el g o b ie rn o  a su v ice p res id en te  
conservador, D ua rte  Frutos. El b lo que  p o lít ic o  de derechas ni s iqu iera  pudo  
a g u a n ta r las tib ia s  re fo rm a s  socia les de Lugo y  d e vo lv ió  en las e lecciones 
de 2013 el poder al P artido  C o lo rado , de la m ano de H orac io  Cartés, qu ien  
pertenece  a una fa m ilia  de em presarios con negoc ios  legales y  o tro s  cues
tio n a d o s  por la ju s tic ia , p rov ie ne  del m u nd o  del fú tb o l com o  d ir ig e n te  y

cree f irm e m e n te  en las p o lítica s  p ro -m e rca d o . Desde 2013 la represión  -  
espec ia lm en te  co n tra  los cam pesinos y  las co lon ia s  que buscan insta larse  
en tie rra s  p ú b lic a s - ha c re c id o  co n s id e rab lem en te , al m ism o  t ie m p o  que  la 
presencia de te rra te n ie n te s  bras ileños sojeros am plía  su esfera de in flu e n c ia  
y  fue rza  a una p o lít ica  ru ra l cada vez más represiva.

En G uatem a la  las e lecciones del 2015 le d ie ro n  la pres idencia  al 
a c to r có m ico  y  em presario  J im m y  M ora les  p or una c o n flu e n c ia  de d ere 
chas -c o n  base en el p a rt id o  fu n d a d o  por e xm ilita re s  genoc idas de los 
años 8 0 -  llam ada Frente de C onvergencia  N ac ion a l (FCN). D uran te  el año 
2017 se p rod u je ro n  doce desalo jos de co m u n id ad e s  cam pesinas indígenas, 
con un to ta l de 1.016 personas expulsadas p or fue rzas  m ilita re s  y  gua rd ias  
privadas. El g o b ie rn o  p ropuso  una ley que c a lif ica  com o  actos  te rro ris ta s  
a las m archas y  las m o v iliza c io ne s  sociales, y  ta m b ié n  p ropuso  un decre 
to - le y  para a m n is tia r los crím enes de gue rra  de las Fuerzas A rm adas G u a te 
m altecas. Los golpes, m a ltra to s  y  hasta asesina tos de líderes cam pesinos y  
socia les han re c ru d e c id o  en el país, que  es el p rim e ro  en seg u ir la p o lít ica  
n o rte a m e rica n a  en M e d io  O rien te .

Un “c lim a  de época" repres ivo  ha re to rn a d o  a A m é rica  Latina. En 
n in g u n o  de los seis casos señalados g o b ie rn a n  fue rzas  m ilita re s  y  en tod os  
e llos -c o n  sus más y  sus m e n o s - fu n c io n a n  las in s titu c io n e s  repub licanas, 
es decir, en las fo rm a s  hay e lecciones, un congreso  y  fu n c io n a r io s  c iviles. 
¿Dónde e n c o n tra r la razón com ú n  p o r la que to d o s  estos g ob ie rn o s  p ro fu n 
d izan  sus o rgan izac iones, sus leyes y  sus acc iones represivas? En to d o s  los 
casos son g o b ie rn o s  de derechas que  im pu lsan  el desp liegue  del m o de lo  
n eo libe ra l. A llí  está la raíz del nuevo  c ic lo  repres ivo : las p o lítica s  neo libe ra les  
son in co m p a tib le s  con la pe rv iven c ia  de una dem ocrac ia  con inc lus ión  p o lí
tica  c re c ie n te  y  p o lítica s  púb licas  progres ivas: necesitados de p ro fu n d iz a r la 
a p ro p ia c ión  del excedente  e co n ó m ico  para los te rra te n ie n te s , los grandes 
in d u s tr ia le s  loca les y  tra nsn a c io n a le s  y  las dem andas de los g rup o s  f in a n 
cieros loca les y  transnac ion a le s , in e v ita b le m e n te  los g o b ie rn o s  de derechas 
deben a fe c ta r los intereses y  log ros  de los tra b a jad o re s  ind ustria les , de los 
cam pesinos y  sus com un idades, de los pueb los  o r ig in a r io s  y  sus tie rras, de 
los tra ba ja d o re s  esta ta les  y  de los se rv ic ios  edu ca tivo s , sa n ita rio s  y  socia les 
que  el Estado b rind a  o pueda b rindar.

Luego de q u in ce  años de g ob ie rn o s  n a c io n a l-p o p u la re s , las derechas 
la tin o a m e rica n a s  han m o d ific a d o  p ro fu n d a m e n te  su c o m p o r ta m ie n to  p o lí
t ico , d e ja nd o  de lado su tra d ic io n a l “ d is ta n c ia " con el ju e g o  de la d em o 
cracia  y  los procesos e lecc iona rios . Han d e c id id o  no dejarse represen ta r por
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las fu e rzas  arm adas, ni p o r p a rtid o s  popu la res  “ d even idos" neo libe ra les. 
Han reacc ionad o  con una voca c ió n  “ nueva " p o r acceder d ire c ta m e n te  al 
c o n tro l del Estado. Sin em bargo, en el m e d iano  y  la rgo  p lazo se abren serias 
dudas con respecto  a la pe rv iven c ia  del s istem a in s titu c io n a l d e m o crá 
t ic o  b a jo  g o b ie rn o s  de derechas en A m é rica  Latina . Llevar ad e lan te  “sus" 
p rog ram as “en de m o cra c ia " im p lica  te n e r que  lid ia r con una m o v iliza c ió n  
y  una p ro te s ta  soc ia l c re c ie n te . A llí, en la respuesta a la m o v iliza c ió n  socia l 
crec ien te , radica  el corazón  de este nuevo  c ic lo  represivo.
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C hap lin , en Tiempos m odernos, su pe lícu la  de 1936, hab la  en im ágenes de 
la a lie n a c ión , las clases bajas, la econom ía, el t ie m p o , la re vo lu c ió n  ind u s 
tr ia l y  la lucha obrera , to d o  c o n ta d o  desde una sencillez y  un m in im a lis m o  
que sorprende . En su obra  podem os a n a liza r cóm o  la v io le n c ia , com o  c u a l
q u ie r p a tró n  c u ltu ra l, se re produce  a través del Estado, las in s titu c io n e s , las 
em presas y  las p rá c ticas  sociales.

Cada c u ltu ra  tie n e  un t ip o  de v io le n c ia  que  le es ca rac te rís tica . 
Podríam os d ec ir que  la v io le n c ia  es co le c tiva , ya que to d o s  fo rm a m o s  parte  
de e lla, ya sea enseñándo la , re p itié n d o la  o p e rm itié n d o la . La v io le n c ia  se 
in s titu c io n a liz a , se p e rp e túa  y  se re produce  a través de los sistem as de 
tra nsm is ió n  c u ltu ra l.

C uando  hab lam o s de v io le n c ia , estam os pensando  en la irru p c ió n  
desm edida, en el q u ie b re  de lazos, en el d e sco n o c im ie n to  del o tro  com o  ta l, 
en la d es tru cc ió n  de los v ín cu los . C om o sostiene  Baum an (2005), la idea de 
la “s eg u rida d " que  supone  que lo fu n d a m e n ta l es cu idarse  de los o tro s  ha 
reem plazado  a las de lazo soc ia l y  c o m u n id a d  so lida ria .

M u chas  veces el a c to  v io le n to  es un recurso para “ hacerse ve r", para 
d em o stra r que  se exis te  en un m u n d o  en el que se s ien te  que no se tien e  
un lugar, para declararse  s iendo  a través de una tra n s fo rm a c ió n  del m edio . 
C uan to  m ayo r sea la d if ic u lta d  para te n e r una v ida  a u tó n o m a , para sentirse  
re con oc id o  y  con perspectivas fu tu ra s , m ayores serán los riesgos de una 
acc ión  v io le n ta . A  través de un a c to  po r el que  se anu la  la su b je tiv id a d  del 
o tro , se pasa a ser v is ib le  y  se c o n s titu ye  com o  su je to , su p o n ien d o  que  “ ser" 
y  “ser m ira d o " sean e qu iva len tes . C uando a lg u ien  aparece en los m edios 
supone  que es re con oc id o  por todos.

Para que haya v io le n c ia  debe e x is tir  sum is ión , daño, s u fr im ie n to , 
im p os ic ión  de una v o lu n ta d , d o m in a c ió n  y  s o m e tim ie n to . La v io le nc ia  
presupone, p o r lo genera l, pos ic iones d ife renc iad as, re lac iones as im é tricas  
y  desiguales de poder. Las in s titu c io n e s  a m e nu do  p e rp e tú an  y  reproducen  
un o rden e s ta b le c id o : una je ra rq u ía  p le n am e n te  m ascu lina , p o r e jem p lo .

La v io le n c ia  de género  es re su lta d o  de este s istem a de pen sa m ien to . Pero 
es im p o r ta n te  con s id e ra r lo que  d e b ilita  a los hom bres, lo que los p reca - 
riza y  los tra n s fo rm a  en su je tos  im p o ten tes . Es ta m b ié n  la fa lta  de em pleo, 
o la inse gu ridad  cua ndo  tem en  perd e rlo . Es la p recariedad  de to d o s  los 
v íncu lo s , el desarra igo  en sus d iversas fo rm as , en un m e d io  c o m u n ita r io , 
fa m ilia r  o loca l. En pa labras de Rita Segato  (2016), no es que  los hom bres 
se vo lv ie ro n  im p o te n te s  p orque  las m ujeres se p o ten c ia n  o se em poderan, 
s ino  p o rque  la v ida  se v o lv ió  p recaria  y  los deja im p o ten te s . S ega to  sostiene 
que  el v io la d o r es a lgu ien  que tie n e  que m ostrarse  d ue ño  en el c o n tro l de 
los cuerpos, a lg u ien  que accede a o tro s  cue rpos p o rque  considera  que  le 
pertenecen . El v io la d o r de ca lle  es a lgu ien  que  tie n e  que  d em o stra r a sus 
pares, a los o tros , a sus com p inches, que es capaz, que es due ño  de la v ida .

En el caso de la v io le n c ia  con tra  la in fa n c ia , nos p re g u n ta m o s : ¿cóm o 
sob rev ive  el n iñ o  al abuso y  a la om n ip re se nc ia  del agresor? ¿Cuál es la 
p o s ib ilid a d  de recuperarse? Hay que te n e r p resente  que el a gen te  p o te n 
cia l para d e n u n c ia r la red abusiva es el p ro p io  su je to , el n iñ o  o la n iña, 
qu ienes rom pen  la idea de que  a n te  el abuso son cos ifica dos  po r el agresor, 
anu lad os  en una pas iv idad  to ta l.  El s u fr im ie n to  que  el abuso causa en cada 
s u je to  es in d iv id u a l y  ú n ico , com o  ta m b ié n  lo es el m o do  de e n fre n ta r lo  o 
de in te ra c tu a r en esa s itu a c ió n . ¿Cómo se procesa s u b je tiv a m e n te  el a c to  
que  lo o la ha v ic tim iz a d o ?  Es com ú n  que  tie n d a  a expresarse p o r m e d io  de 
a c titu d e s  an tisoc ia les  o p rob lem as de co n d u c ta , que  inc lu so  pueden desen
cadenar en actos  y  acc iones que  lo o la ponen en c o n f lic to  con la ley penal.

Hay que  h ab la r de m a ltra to  ta m b ié n  cua ndo  en la sociedad, con las 
p o lít ica s  actua les  de c o rte  n eoco nse rvad o r y  libe ra l, no se sa tis facen  o se 
v io la  el acceso a los derechos básicos. Hay m a ltra to  asim ism o cu a n d o  hay 
g r ito s  y  golpes, cu a nd o  se está su je to  a la v o lu n ta d  o m n ím o da  de o tro , 
cua nd o  en los tra ta m ie n to s  se m edica  para ta p a r p rob lem as o para no 
p reg u n ta rse  acerca del fu n c io n a m ie n to  de los adu ltos , cu ando  se c o n fu n d e  
depresión  con tra s to rn o s  o rgán icos, o cu a n d o  se supone  que  el m o do  de
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co n te n c ió n  de un n iñ o  desbordado  se puede dar a través de una pas tilla  
que so lo  p re te nd e  am ansarlo .

Esto lleva a p re g u n ta rn o s  qué o cu rre  cua ndo  el m a ltra to  es g e n e ra li
zado -d e  to d o s  los m ie m bros  de la fa m ilia  y  ta m b ié n  del o rden s o c ia l-  y  la 
respuesta es solo  de ca rá c te r p u n it iv o  o represivo, y  p o r ende no hay nad ie  
de q u ien  esperar ayuda exte rna . Hay d ife re n c ia  e n tre  el m a ltra to  e fe c tu a d o  
p o r o tro s  a jenos al m e d io  fa m ilia r  o e fe c to  de s itu a c io ne s  sociales, o si se 
p ro d u jo  en la p rop ia  fa m ilia . M ie n tra s  en el p rim e r caso se inscribe  com o 
un choqu e  v io le n to , un a c o n te c im ie n to  im p la n ta d o  en el p s iq u ism o  com o 
un cue rp o  e x tra ño , en el ú lt im o  caso, cu a n d o  se da en la p rop ia  fa m ilia  o 
en los encargados del cu idad o , se hace m u ch o  más d if íc il para los n iños  
c o n s titu ir  los “ sostenes" in te rn o s  para no ser arrasados p or el m a ltra to . 
Si hay a lg u ie n  que  cu ida , ya sea del e n to rn o  fa m ilia r  o socia l, los n iños  
pueden re escrib ir lo in sc rip to , tom a rse  de esa represen tac ión , de esa hue lla  
ca lm a n te , para re arm a r una represe n tac ión  esperanzadora . Por el c o n tra r io , 
sin ayuda  e x te rna , sin a co m p a ñ a m ie n to  p ro fe s io n a l, la vergüenza, la cu lpa, 
el s ilenc io , la in c re d u lid a d  hacia los adu lto s , la d e s tru cc ión  de la a u toe s
tim a , el m iedo , el s e n tim ie n to  de in fe r io r id a d  y  la depresión  acaban c o n d i
c io n a n d o  en el p la no  s im b ó lico  o c o n c re to  un deseo de m u e rte  que a veces 
s ig n ifica  la ún ica  lib e rta d  pos ib le  en un c o n te x to  de extre m a  tens ión .

La tra n s fo rm a c ió n  es pos ib le  y  se p rod uce  a m edida  que  las personas 
to m a n  con c ie nc ia  al ve r o tras  a lte rn a tiva s . Es un proceso que  requ iere  
esfuerzo  y  rebe ldía  co n tra  la in ju s tic ia  y  la deshum a n izac ión . En este 
cam in o  se requ ie re  id e n tif ic a r  los obs tácu lo s  al poder, así com o  el desarro llo  
y  la im p le m e n ta c ió n  de e stra teg ias  específicas o rie n ta d a s  a la re du cc ió n  
de los agravios. Los p rim e ros  ensayos de lib e rta d  se generan  en el in te r io r  
de la v ic t im iz a c ió n , cuand o  los n iños  o ado lescen tes tod av ía  están ba jo  el 
c o n tro l de qu ien  agrede. C uan to  más fo r ta le c id o  y  re s is ten te  va vo lv ién do se  
el su je to , m enos se som ete  a la v io le n c ia  y  más ten s ión  crea en los d o m i
n ios de la persona que  abusa y  puede e n fre n ta r la , o rga n iza n d o  respuestas 
más o m enos res istentes a ese s o m e tim ie n to . “ El d e sco n o c im ie n to  del fe n ó 
m eno, su a s im ila c ió n  a p re te nd ida s  'd is fu n c io n a lid a d e s ' o p a to lo g ía s  de 
ca rá c te r in d iv id u a l y  la sup os ic ión  de que  el p rob lem a  pod ría  superarse 
solo  por p o lít ica s  de co rte  p ed ag óg ico  -p re se n te s  en el d iscurso  esta b le c ido  
desde el 'se n tid o  c o m ú n '-  encub re  el hecho  m ism o  del e je rc ic io  de poder 
en el espacio  d o m é stico  y  lleva a la p e rp e tu a c ió n  de las d is tin ta s  fo rm a s  
de d o m in io , fu n d a m e n ta lm e n te  de padres a h ijo s  y  de hom bres a m u jeres" 
(Calve iro , 2 005 : 59).

Es un hecho  c la ro  que la v io le n c ia  no  d ism in u ye  a n te  una posib le  
sum is ión  in c o n d ic io n a l, ya que no hay pod er sin resistencia . La fa lta  de 
opo s ic ión  o la pará lis is  no con ducen  a una supuesta  p a c if ica c ió n  de las 
re lac iones de poder, s ino  a la ace p ta c ió n  del se rv ilism o  que  esta lla  en 
o tras  fo rm a s  de v io le n c ia  en una u o tra  d irecc ión . La res istenc ia  en cam b io  
e ncue n tra  cam in os  para desv iar la v io le n c ia , para eva d ir la  o para e v ita rla , 
ta n to  en su e je rc ic io  com o  en su pos ib le  fu n d a m e n to . La c o n fro n ta c ió n  
puede c o r ta r o in v e r t ir  la s itu a c ió n , o b lig a n d o  a re lac iones m enos as im é
trica s  y  por lo ta n to  m enos v io le n ta s .

S arita  A m a ro  (2015), en su tesis de d o c to ra d o , re g is tró  s ie te  n ive les de 
resistencia  a la v ic t im iz a c ió n . El p rim e r n ive l es la no res is tenc ia  al abuso. Lo 
describe  com o  gesto  desesperado o in c re íb le m e n te  lúc id o , com o  el s u ic id io  
o el in te n to  de hacerlo , p o rq u e  c o n s titu y e  una es tra teg ia  c o n tra -h e g e m ó - 
n ica de libe rac ión , de p ro te sta  o de reve lac ión  del abuso. S egundo  n ive l: 
la sup erv ivenc ia  al abuso. El ceder puede represen ta r de fo rm a  e s tra té 
g ica s u fr ir  m enos, c o n c lu ir  an tes  la escena, o gan a r tie m p o  y  re u n ir v a lo r 
para c o n ta rlo . Tercer n ive l: d esa rro llo  de con duc ta s  antisoc ia les. Lo que 
im p o rta  destacar en este n ive l es que  estos a c to s -s ín to m a s  m uchas veces 
c o n s titu ye n  resistencia  y  actos  de d en uncia , y  hay que saber in te rp re ta rlo s . 
C ua rto  n ive l: desa rro llo  de tra s to rn os  de conducta . Se tra ta  de con du c ta s  
más graves que  travesuras  com unes de n iños  o ado lescen tes: van da lism o , 
hu idas de la casa, robos, co m u n ica c ió n  h o s til u o fens iva . Pasan de su je tos  
en riesgo a su je tos  de riesgo. Q u in to  n ive l: el s índ rom e  del pequeño  poder. 
Se c o n v ie rte n  de v íc tim a s  en agentes agresores, a te m oriza n d o , p rovocando , 
a ta ca n d o  verba l, ps ico lóg ica  o fís ica m e n te  a o tro s  sobre qu ienes ten gan  
re la tiv o  poder. S exto  n ive l: p rá c tica  de in fra cc ion es  penales. Son reprobadas 
por la sociedad, pero se tra ta  de una e s tra teg ia  de res istenc ia  de un su je to  
v ic t im iz a d o , que con un arm a en la m ano o un p o rro  en la cabeza se s ien te  
fu e rte  para in m o v iliz a r a a lgu ien , a te rro r iz a r a un ch ico  de una escuela 
o ro ba rle  a un ju b ila d o . S é p tim o  n ive l: negac ión  de la  v ic tim iz a c ió n  com o  
nuevo  p u n to  de p a rtid a . Por haber s u fr id o  m alos tra to s  d esarro llan  una 
in d ig n a c ió n  an te  tod a  fo rm a  de abuso y  se n iegan  a re p e tir  o c o n v iv ir  con 
ta les p rácticas. Este es el ideal de resistencia , pero  se requ ie re  un esfuerzo  
hercú leo  para sos tenerlo .

Es necesario  m o d if ic a r las tesis d e te rm in is ta s  que  a nu nc ia n  que la 
v io le n c ia  se reprod uce  s iem pre  in te rg e n e ra c io n a lm e n te , c o n v ir t ie n d o  
al s u je to  v ic t im iz a d o  en ve rdu go . Se puede pensar, p o r el c o n tra r io , que 
los n iños  o los ado lescen tes - o  aun la m u je r a n te  su v u ln e ra b ilid a d  y  a
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veces a costa de esa c o n d ic ió n -  pueden re s is tir al abuso y  pueden o rg a 
n iza r respuestas. D escubrir esas e stra teg ias  de resistencia , b rind a rles  ayuda 
e xte rna , in te rp re ta r las recaídas e v ita n d o  d ia g n ó s tico s  te rm in a le s  en la 
in te rv e n c ió n  p ro fe s io n a l, es p o s ib ilita r  que  te m p ra n a m e n te  ese su je to  
pueda e n c o n tra r cam in os  a lte rn a tiv o s  para re v e rtir  la s itu a c ió n  de abuso, 
sos ten iendo  fo rm a s  de v ida  más hum a n izada s  y  esperanzadoras, y  p e rm i
t ie n d o  que  a flo re n  las verdades y  la den unc ia , y  re lac iones más durab les, 
más responsables, más d ia ló g icas  y  m enos tensas.
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m a g a f l a c @ y a h o o . c o m . a r

El presente  tra b a jo  tie n e  p o r o b je tiv o  a n a liza r la línea te le fó n ic a  n ac io n a l y  
g ra tu ita  144 com o  m e d io  de acceso a la Jus tic ia  para las personas v íc tim a s  
de v io le n c ia  de género, y  a la vez fu e n te  de in fo rm a c ió n  para el d iseño  e 
im p le m e n ta c ió n  de p o lítica s  p úb lica s  que tie n d a n  a la p reve nc ión , sanción  y  
e rra d ica c ió n  de la v io le n c ia  de género  en el m arco  de la Ley 26.485. A  p a rt ir  
de los da tos  d isp on ib les  de d iversas fu e n te s  y  o rga n ism o s púb licos, con s i
dero  im p o r ta n te  que  re fle x ion em o s  en to rn o  a las s igu ie n te s  p regu n tas : 
¿la línea es una h e rra m ie n ta  p lu ra l de acceso a la Jus tic ia?  ¿Cuáles son las 
voces que ingresan y  pueden ser escuchadas? C om o fu e n te  de in fo rm a c ió n  
para las p o lítica s  púb licas, ¿ con tem p la  los ejes a n a lít ico s  esencia les para 
d im e n s io n a r el un ive rso  de las personas v íc tim a s  de v io le n c ia ?  Las razones 
que lleva ron  a e le g ir a la Línea 144 com o  o b je to  de aná lis is  son su vas to  
a lcance te r r ito r ia l,  su c o n tin u id a d  y  su am p lia  d ifu s ió n .

Línea 144
Este serv ic io , d e p e n d ie n te  del In s t itu to  N ac iona l de las M u je re s1 

(IN A M ), está d es tin a d o  a b r in d a r in fo rm a c ió n , o rie n ta c ió n , asesoram ien to  
y  c o n te n c ió n  para m u jeres en s itu a c ió n  de v io le n c ia 2 de to d o  el país. 
Funciona desde 2013, los 3 65  días del año, las 24  horas, de m anera g ra tu ita  
y  “accesible". D en tro  del IN A M  es el O b se rva to rio  de la V io le nc ia  co n tra  las 
M u je res  qu ien  tie n e  la m is ión  de desarrollar un sistema de información

1. Hasta s e p t ie m b re  de 20 17  d e n o m i n a d o  Conse jo  N ac io na l  de las muje res .  El I n s t i t u t o  t ie n e  
ra n g o  de Secre tar ía  de Es tado y  d e p e n d e  del M in is te r i o  de D esar ro l lo  Soc ia l  de la Nac ió n .

2. Se e n t i e n d e  po r  v i o l e n c ia  c o n t ra  las m u je res  t o d a  c o n d u c ta ,  acc ión  u o m is ió n  que  de
m a n e ra  d i re c ta  o ind i re c ta ,  t a n t o  en el á m b i t o  p ú b l ic o  c o m o  en el p r iv ado ,  basada  en un a 
re la c ión  des igua l  de poder , a fe c te  su v ida ,  l ib e r tad ,  d ig n id a d ,  i n t e g r id a d  f ís ica, ps ic o lóg ica ,
sexua l,  e c o n ó m ic a  o p a t r im o n ia l ,  o su se g u r id a d  pe rsona l.  Q ue dan  t a m b ié n  c o m p re n d id a s  
las pe rp e t ra d a s  desde el Es tado o p o r  sus agen tes.

permanente, generando reportes periódicos de las llamadas recibidas a 
través de la línea, y a su vez de mantener actualizada la guía de recursos 
disponibles para todo el territorio nacional.

O tra in s titu c ió n  que  rea liza  in fo rm es , el R eg istro  Ú n ico  de Casos de 
V io le nc ia  co n tra  las M u je res  (RUCVM) a cargo  del INDEC, no inco rp o ra  
d a tos  de fe m ic id io s  y  so lo  ingresa casos de m u jeres v íc tim a s 3 de v io le n c ia  
que  con cu rren  a una in s titu c ió n  e sta ta l que reg is tre  e in fo rm e  sobre esos 
casos. A  d ife re n c ia  de este reg is tro , la línea 144 da cuen ta  de la to ta lid a d  
de qu ienes acceden al serv ic io , in d e p e n d ie n te m e n te  de su género. O tros 
re po rtes  a d m in is tra tiv o s  son generados por d iversos o rgan ism os nacionales, 
p rov in c ia les  y  m u n ic ipa les , e n tre  e llos  la O fic ina  de la M u je r (que a p a rt ir  
de 2015 e labora  el re g is tro  de fe m ic id io s ), la O fic ina  de V io le nc ia  Dom éstica 
de la C orte  Suprem a de la N ación , el S istem a de V ig ila n c ia  de Lesiones del 
M in is te r io  de Salud de la N ación, el M in is te r io  de Trabajo, Em pleo y  Segu
rid ad  Socia l, secre tarías de la m ujer, un idades ju d ic ia le s , e tcé te ra .

En el año  2016 se lanzó el Plan N ac iona l de A cc ió n  co n tra  la V io lenc ia  
hacia  las M ujeres, el cua l c o n te m p la  dos ejes de a cc ió n : p reve nc ión  y  a te n 
c ión  in te g ra l. Es re g id o  ba jo  los p rin c ip io s  de m u lt i e in te rd isc ip lin a rie d a d , 
te r r ito r ia lid a d  y  fed e ra lism o , in te rse c to ra lid a d  e in te r- in s t itu c io n a lid a d . 
Entre las m edidas que inc lu ye  se e ncue n tra  la d ifu s ió n  de la Línea 144, 
para lo cua l se prevé la p ro d u cc ió n  de m a te ria l específico  para d iversos 
co le c tivo s  de m u jeres: m u jeres in m ig ra n te s , con d iscapacidades, a du lta s  
m ayores y  pueb los  o rig in a r io s . A  la fech a  no han s ido  d ifu n d id o s  in fo rm e s  
que  describan  avances s ig n ific a tiv o s  en este sen tido . En con tras te , los 
p rogresos observados d u ra n te  2018 se e ncu e n tran  sesgados hacia  un g ru p o  
de m ujeres que cu e n ta n  con acceso a te le fo n ía  ce lu la r, c o n e c tiv id a d  e 
in fo rm a c ió n  sobre serv ic ios de acceso a la Jus tic ia , que h oy  tien en  a d is p o -

3. Es de c i r  que  re f i e re  a la pe rsona de sexo  f e m e n in o ,  o que  se a u to id e n t i f i c a  c o m o  ta l ,  que  ha 
s u f r id o  un h e c h o  de v i o l e n c ia  p o r  d ich a  c o n d ic ió n .

mailto:magaflac@yahoo.com.ar
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s ic ión  una nueva a p licac ión  para d isp o s itivo s  m óviles  que  p e rm ite n  acceder 
a un m apa g e o rre fe re n c ia d o  de cen tros  de a te n c ió n  y  una m e jora  en los 
canales de c om u n ica c ió n .

Caracterización de víctimas de violencia a 
partir de registros administrativos

El RUCVM4 d u ra n te  el p e río do  2 01 3 -2 0 1 7  in fo rm a  sobre 260 .156  
casos de v io le n c ia  co n tra  las m ujeres. Se prevé a fu tu ro  avanzar hacia un 
re g is tro  que  p e rm ita  la id e n tif ic a c ió n  de cada una de las personas y  conoce r 
la ru ta  c rít ica  que  deb ie ron  tra n s ita r  en el acceso a la Jus tic ia . El RUCVM 
no da cue n ta  de personas v íc tim a s  de v io le n c ia  que se id e n tif ic a n  con el 
género  m a scu lino , transexua l, tra ve s ti, tra nsgé n e ro  u o tros . Este d a to  sí lo 
reg is tra  la línea 144, que en el ú lt im o  in fo rm e  ind ica  que el 9 9 ,6%  fu e ro n  
personas que  se id e n tif ic a n  con el género  fe m e n in o . Adem ás, el 71%  de 
los casos reg is tra dos  en el RUCVM corresponde  a da tos  p ro ve n ie n te s  de 
in s titu c io n e s  que b rin d a n  asesoram iento , o r ie n ta c ió n  y  asistencia , donde  
el rango  e ta rio  en tre  20 y  39 años fu e  el más s ig n ific a tiv o  (60% ), m ie n 
tras que el de 14 a 19 años fu e  el m enos represen tado ; so lo  el 59 %  de 
las m u jeres in fo rm ó  sobre su s itu a c ió n  labo ra l, de las cuales el 5 0 %  ten ía  
e m p leo  fo rm a l o in fo rm a l;  en c o n tra p a rte , se e n con tra ba n  ocupados 7 6 ,5%  
de los agresores (sobre un p o rce n ta je  in fo rm a d o  de 4 8% ); en el 8 3 %  de 
casos reg is trados, las personas id e n tif ic a d a s  que  e je rc ie ron  v io le n c ia  ten ían  
un v ín c u lo  p ree x is te n te , ya que eran novios, pare jas o ex parejas. La m o d a 
lidad  de v io le n c ia  más in fo rm a d a  es la v io le n c ia  dom é stica  (97% ), p re d o m i
n ando  la v io le n c ia  ps ico lóg ica  (87% ), seguida de la fís ica  (67% ), la s im b ó 
lica (25% ), la econó m ica  y  p a tr im o n ia l (19% ) y  la sexual (8% ). Respecto a 
la fre cu e n c ia  y  d u ra c ión  del m a ltra to , los d a tos  re fle ja n  que  el 9 3 %  de las 
m u jeres han s u fr id o  s itu a c io n e s  de v io le n c ia  en más de una ocasión . En el 
4 0 %  de los casos el p e río do  de m a ltra to  se e x te n d ió  de 1 a 5 años, y  en el 
2 4 %  de los casos d u ra n te  más de 10 años.

4. Los re g is t ro s  a p o r t a d o s  p o r  los d i f e re n te s  o rg a n is m o s  son h e te ro g é n e o s  y  d in á m ico s ,  en lo 
que  respecta  al c o n t e n id o ,  ca l i da d  y  e x h a u s t i v id a d  de las v a r ia b le s  re levadas e i n fo rm a d a s .  
El INDEC l leva a cabo  un p roceso de h o m o g e n e iz a c ió n  y  v a l i d a c ió n  de la i n f o r m a c ió n  para 
d e t e r m in a r  los casos que  se i n c lu y e n  en el RUCVM.

En base a estos d a tos  se id e n tif ic a n  pa tro nes  com unes del g ru p o  de 
m ujeres que dec iden  re corre r la ru ta  c r í t ic a 5 de acceso a la Jus tic ia , ta les 
com o  el g ru p o  e ta rio , la m o d a lida d  y  el t ip o  de v io le n c ia , el v ín c u lo  con la 
persona agresora, el lu g a r d onde  se p rod uce  la s itu a c ió n  v io le n ta , la d ispa 
ridad  en la a u to n o m ía  eco nóm ica  y  el t ie m p o  de s o m e tim ie n to  a las s itu a 
c iones v io le n ta s . Sin em bargo, aún exis ten  m u jeres que  p or d iversas razones 
e n tie n d e n  que seg u ir inv is ib iliza d a s  - fu e ra  de la r u ta -  es la m e jo r m anera 
de p rotegerse. En este se n tid o  resu lta  im p re sc ind ib le , ta l com o  señala 
G herard i (2016), “ reconocer, n o m b ra r y  v is ib iliz a r"  o tras  v io le n c ia s  que 
perm anecen  n a tu ra lizad a s  y  ca lladas - la  v io le n c ia  in s titu c io n a l, labora l, 
c o n tra  la lib e rta d  re p ro d u c tiva , o b s té tr ica  o m ed iá tica , e n tre  o tra s -, ya que 
la to le ra n c ia  socia l y  e sta ta l es la que sostiene la pers is tencia  de la v io le n c ia  
e xtre m a  co n tra  las m ujeres. En pa labras de Segato  (2017) “ aquel ú lt im o  
gesto  [es una v io le n c ia  expresiva en el se n tid o  en que  'd ice ' a lgo , a lgo  que 
está d ich o  al m u n d o  a través de este gesto ] que es un c rim e n , es p ro d u c to  
de una c a n tid a d  de gestos m enores que  están en la v ida  c o tid ia n a  y  que 
no son crím enes, pero  son agresiones tam b ién ". Por e llo , resu lta  necesario  
reconoce r y  v is ib iliz a r el c o n ju n to  de agresiones que  en m u ch os  casos se 
van “ n a tu ra liz a n d o " y  revisar las p rác ticas  “ h a b itu a le s " de la v id a  co tid ia n a  
que en m uchos casos son el ca ldo  de c u lt iv o  que da lug a r a la con du c ta  
extrem a , v is ib le  y  condenab le .

La violencia georreferenciada
O tro  d a to  re leva n te  que  surge de los in fo rm e s  de la línea 144 es la 

p rocedenc ia  de las llam adas. De las 48 .749  llam adas rec ib idas  d u ra n te  el 
año 2017, se observa una presencia m u y  s ig n ific a tiv a  de las p rove n ie n te s  
de la p ro v in c ia  de Buenos A ires (64% ), seguida de la C iudad de Buenos A ires 
(9% ), M endoza  (5% ), Santa Fe (5% ), Córdoba (3,7% ), Tucum án (2,6% ), Ju ju y  
(1,3% ) y  el resto  de las p ro v in c ia s  por d eb a jo  del 1%. Son d a tos  que no se 
c o rre lac ion an  con la d is tr ib u c ió n  por ju r is d ic c ió n  de las tasas del Registro  
N ac iona l de Fem ic id ios de la Jus tic ia  A rg e n tin a . Resulta in s u fic ie n te  a d ju 
d ica r esta fa lta  de co rre lac ió n  a una cues tión  de densidad  dem o grá fica .

5. La ru ta  c r í t i ca  se c o n s t ru y e  a p a r t i r  de dec is iones  y  acc iones  que  e je c u ta n  las mujeres , 
c o m o  así t a m b i é n  las respues tas e n c o n t r a d a s  en su b ú s que da  de so lu c io n e s  c u a n d o  dec iden  
ro m p e r  el si lenc io .
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D eberíam os in c o rp o ra r o tro s  fac to res , ta les com o  el c o n o c im ie n to  de 
los derechos, la escasez de recursos d ispon ib le s  (no so lo  m a te ria les , s ino  
ta m b ié n  s im b ó lico s  y  cu ltu ra le s ), la fa lta  de re c o n o c im ie n to  de la s itu a c ió n  
de v io le n c ia  (n a tu ra liza c ió n  y  le g itim a c ió n ), las d if ic u lta d e s  en el acceso a 
la in fo rm a c ió n , la d is p o n ib ilid a d  de h e rra m ie n ta s  aprop ia d as  a la d ive rs idad  
de los te r r ito r io s , la fa lta  de a u to n o m ía  eco nó m ica  (ingreso, v iv ie n d a , se rv i
cios de cu id ad o  para n iños  y  n iñas), la ausencia  de una red de co n te n c ió n , 
o la re pa ra c ión  e fe c tiva  del daño. Estos y  o tro s  aspectos d if ic u lta r ía n  dar el 
p rim e r paso para sa lir de la s itu a c ió n  de v io le n c ia . A s im ism o, no  podem os 
d e ja r de m e n c ion a r los riesgos asociados que c o n te m p la n  los in fo rm e s  de 
la línea 144, ta les  com o  la presencia de n iñas  o n iños  a fe c ta do s  po r la 
s itu a c ió n  de v io le n c ia , el uso o presencia de arm as, el con sum o  de a lco h o l o 
sus tanc ias  ps icoa tiva s  por p a rte  de las personas agresoras, o la e x is ten c ia  de 
m edidas de re s tr icc ió n  para las personas en s itu a c ió n  de v io le n c ia  o sus hijos.

Los in fo rm e s  de la línea 144 desagregan da tos  de personas v íc tim a s  de 
v io le n c ia  p o r país de p rocedenc ia  -A m é ric a  Latina , el Caribe y  o tro s  países-, 
pero  resu lta  lla m a tiv o  que no generen d a tos  d ife re n c ia d o s  por zonas ru ra les 
o urbanas, com o  así ta m p o c o  de qu ienes pertenecen  a co m un id ade s  o r ig i
narias. Si la in fo rm a c ió n  es la base sobre la que  se eva lúa  la e fe c tiv id a d  del 
recurso, se d e te c tan  necesidades y  se desarro llan  las po líticas, la carencia  
de estos d a tos  no p e rm ite  eva lua r la e ficac ia  de la línea 144, ni d esa rro lla r 
p o lít ica s  que  co n te m p le n  la p a rt ic u la r id a d  de estos sectores.

Federalismo y territorialidad
Una de las ca rac te rís ticas  del te r r i to r io  a rg e n tin o  es el d e se q u ili

b rio  d e m o g rá fic o  (S ili, 2015). Hay lugares con m ayo r d esa rro llo  o con a lta  
densidad  p o b la c ion a l, y  g randes e xtens iones con escaso desa rro llo  o p o b la 
c ió n .6 Según el censo del año  2010, 9 %  de los h a b ita n te s  de la A rg e n tin a  
v iv ía n  en zonas ru ra les y  2 ,4%  perte ne c ía n  a una c o m u n id a d  o rig in a r ia , 
d is tr ib u id o s  en 31 pueb los  ind ígenas en to d o  el país. Las des igua ldades

6. PNUD A r g e n t i n a  (2 017) ha c o n s t ru id o  un  Ind ice  de D esar ro l lo  Sos te n ib le  P rov inc ia l  (IDSP) qu e 
m ues t ra  que  el d e sa r ro l lo  so s ten ib le  se da de m ane ra  he te ro g é n e a  y  m u y  des igua l  en A r g e n 
t in a .  En 2 0 1 6  la C iudad  A u t ó n o m a  de B ue nos  A i re s  en cabezaba  el ra nk ing  p ro v in c ia l  con
0 ,792  (p resen taba  los n ive le s  más e levados en las d im e n s io n e s  de c r e c im ie n t o  e c o n ó m ic o ,  
i n c lus ió n  social  y  s o s te n ib i l i d a d  a m b ie n ta l )  y  S a n t ia g o  del Estero se e n c o n t r a b a  en el ú l t im o  
puesto ,  con una  d i f e re n c ia  m u y  s ig n i f i c a t i v a  con 0,313.  El p r o m e d io  del país era de 0,570.
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te r r ito r ia le s  son expresión  de una h e te ro g e n e id ad  e s tru c tu ra l que no so lo  
a fe c ta  los procesos p ro d u c tivo s , s ino  que  tie n e  un a lto  im p a c to  en la d is t r i
b uc ión  d ife re n c ia l de poder y  de p a rtic ip a c ió n  en la to m a  de decisiones 
(CEPAL, 2016).7

Las recom end ac io ne s  genera les rea lizadas por la C on ve nc ión  sobre 
la E lim in ac ión  de Todas las Formas de D isc rim in a c ió n  co n tra  la M u je r 
(CEDAW /C/GC/33) al Estado A rg e n t in o  sobre el acceso a la Jus tic ia  abarcan 
la ju s tic ia b ilid a d , la d is p o n ib ilid a d , la a ccesib ilidad , la ca lidad , la re n d ic ió n  
de cue n ta s  de los sistem as de Jus tic ia  y  la p rov is ión  de recursos para las 
v íc tim as. El C om ité  señala con p reo cup ac ión  las barreras in s titu c io n a le s , 
p roce d im e n ta le s  y  p rác ticas  que  d if ic u lta n  el acceso de las m ujeres a la 
ju s tic ia , ta les  com o  las largas d is ta nc ias  que  hay que re corre r para llega r 
a los tr ib u n a le s  en zonas ru ra les  y  rem o tas ; los este reo tipo s  d is c r im in a to 
rios, la p a rc ia lid a d  ju d ic ia l y  los escasos c o n o c im ie n to s  sobre los derechos 
de la m u je r en el poder ju d ic ia l y  la p o lic ía ; el acceso lim ita d o  a la asis
ten c ia  le trada  y  a in té rp re te s  de lenguas indígenas. De acu erdo  con esto, 
se recom ienda  avanzar con m edidas respecto  a la fo rm a c ió n  de qu ienes 
tra ba ja n  en los espacios de Ju s tic ia ; g a ra n tiz a r que la in fo rm a c ió n  sobre 
los recursos ju r íd ic o s  llegue  a to d o s  los te r r ito r io s  y  en lenguas o rig in a r ia s ; 
pon e r en m archa un s istem a de tr ib u n a le s  m ó vile s  d e s tina do  a fa c i l i ta r  el 
acceso a m u jeres que  v ive n  en zonas rura les, rem o tas  y  a isladas; y  ve la r 
p o r que  el C uerpo de A bogadas y  A bog ados  para V íc tim a s  de V io le n c ia  
de Género, los C en tros de Acceso a Jus tic ia  y  las agencias especia lizadas 
del se rv ic io  p ú b lico  de asistencia  ju r íd ic a  p ro p o rc io n e n  asis tencia  le trada  
g ra tu ita  a tod as  las m u jeres que  carezcan de m edios su fic ie n te s  en to d o  
el te r r i to r io  del Estado y  o frezcan  serv ic ios de in te rp re ta c ió n  a las m ujeres 
ind ígenas. ¿Por qué la A rg e n tin a  no ha p o d ido  avanzar en a u m e n ta r los 
recursos d isp on ib les  en zonas m arg ina das  y  rura les, en la a m p lia c ió n  de 
co b e rtu ra  y  en los c rite r io s  de a d a p ta b ilid a d  en m a te ria  de a te n c ió n  espe

c ia lizada?  ¿Por qué esto  no ingresa a la agenda púb lica , a pesar de que se 
insta a los Estados a que  in co rp o re n  ind icado res  con s id e ran do  las d ife re n 
cias para a fro -de sce nd ie n te s , p o b lac ió n  ru ra l, personas con d iscapacidad, 
con d ife re n te s  p re fe re nc ias  sexuales, id e n tid a d  sexual, inm ig ran te s , re fu 
giadas, a d u lta s  m ayores o p rivadas de lib e rta d ?  ¿Cuáles son los o bs tácu los  
que lo im p iden?

Una de las ú lt im a s  h e rram ie n ta s  puestas a d isp os ic ión  respecto  de la 
línea 144 es la d is p o n ib ilid a d  de una a p licac ió n  para d isp os itivo s  m óviles. 
¿Eso im p lica  m ayo r a lcance  del recurso? ¿Estamos en la d irecc ió n  co rrecta  
para in c lu ir  a más personas en el ca m in o  de acceso a la Jus tic ia ?  A rg e n tin a  
tie n e  un s u m in is tro  escaso de banda ancha de In te rn e t en zonas rurales. 
Los re la tos  de qu ienes a llí v ive n  señalan p rob lem as  de c o n e c tiv id a d : para 
acceder In te rn e t en m uch os  casos deben trasladarse  a los pueb los  en busca 
de b ib lio te cas , plazas o lo cu to rio s . Esto hace que  la línea 144 p ie rda  e ficac ia  
al no  fa c i l i ta r  la inm ed ia tez . Esta s itu a c ió n  se agud iza  en casos de m ujeres 
ind ígenas que  so lo  conocen  la lengua  n a tiva , p o rqu e  a lg una s  veces son 
los varones qu ienes aprenden  el id io m a  español para p a rt ic ip a r de la v ida  
p úb lica . ¿Qué recursos tie n e n  esas m u jeres para in ic ia r la ru ta  de acceso a 
la Jus tic ia  si q u ien  tie n e  voz  en el espacio p ú b lico  es su p ro p io  agresor? ¿Es 
la línea 144 una h e rra m ie n ta  e ficaz  y  o p o rtu n a  para ellas?

Un in fo rm e  del C N M  señala  q ue  p o r la d ifu s ió n  de la línea  en 
m e d io s  m asivos  de c o m u n ic a c ió n  en m a rzo  de 2 017  a u m e n ta ro n  un 
3 0 %  las lla m a d a s  re c ib id a s . Esto p uede  deberse  a la o b lig a to r ie d a d  de 
los se rv ic io s  de c o m u n ic a c ió n  a u d io v is u a l a d ifu n d ir  la línea 144  cu a n d o  
e m ite n  in fo rm a c ió n  sob re  e p is o d io s  de v io le n c ia  y  a las m asivas m o v i
liza c io n e s  soc ia les . Pero es im p o r ta n te  re s a lta r q ue  ese a u m e n to  no 
parece  re f le ja r  el in g re so  de nue va s  voces de g ru p o s  e xc lu id o s , o que  
estén in g re s a n d o  nueva s  voces in v is ib iliz a d a s , al m enos  p o r el t ip o  de 
d a to s  q u e  f ig u ra n  en los reg is tro s .

7. Un i n f o r m e  re a l iz ado  p o r  el O b s e rv a to r io  de Derechos  H u m a n o s  del Senado  de la N ac ió n  
ana l iz a  los p r o ye c to s  de ley desde m a rzo  de 20 16  hasta n o v ie m b re  de 2017 ,  lo que  p e rm i te  
es ta b lece r  el g ra d o  de v in c u la c ió n  de las in i c ia t iv a s  leg is la t ivas  con los O b je t i vo s  de Desa
r r o l lo  Sos te n ib le  (ODS) y  c ó m o  f u e  su t r á m i t e :  si f u e r o n  s o m e t id a s  a de ba te ,  si p rosp e ra ron  
y, f i n a lm e n t e ,  si se t r a n s f o r m a r o n  en ley. De los 2 .82 0  p r o ye c to s  de ley in g resados  a la 
cámara ,  6 %  es tán v i n c u la d o s  al ODS 5 ( ig u a ld a d  de g é ne ro ) ;  e n t re  el los, el 3 9 %  re f ie re  a la 
p r o b le m á t i c a  de v i o l e n c ia  de género ,  1 9 %  a la pa r idad ,  1 7 %  a de rechos  labora les,  1 4 %  al 
d e l i t o  de t ra ta ,  3 %  al uso de t i e m p o  o e c o n o m ía  de cu id a d o ,  y  el 8 %  re s tan te  a t r a s to rn o s  
a l im e n ta r io s ,  m o d e lo s  sa ludab les  de be l leza,  la c ta n c ia  y  p e rm a n e n c ia  en las escue las de 
a lu m n a s  en es ta do  de g rav idez .  El 7 %  de los p r o ye c to s  se ha c o n v e r t id o  en ley.
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Conclusión

En base al a n á lis is  re a liza d o , p od e m o s  c o n c lu ir  que  la línea  144 
no es una  h e rra m ie n ta  s u f ic ie n te m e n te  p lu ra l, ya que  a pesar de su 
v a s to  a lca n ce  no  c o n te m p la , e n tre  o tro s  aspectos , los v in c u la d o s  a la 
ru ra lid a d  o a c o m u n id a d e s  o r ig in a r ia s . O tra  l im ita n te  es la a usen c ia  de 
re g is tro s  q u e  recaben  d a to s  e sp ec ífico s  sob re  esas cu e s tio n e s . A dem ás, 
no  se c o n te m p la n  a la fe ch a  las b a rre ras  a la c o n e c t iv id a d , el g ra d o  de 
c o n o c im ie n to  sob re  el re cu rso  d is p o n ib le  y  las b a rre ra s  id io m á tic a s . “ La 
id e n tid a d  c u ltu ra l y  la clase (y o tra s ) c o r re la c io n a n  con  la p ro b a b ilid a d  
de que  una  m u je r m a ltra ta d a  pueda  a ccede r a las m e d id a s  c o n c re ta s  
q ue  a r t ic u la  la ley  en casos de v io le n c ia  d o m é s tic a  (y o tras ). A u n q u e  
estas m e d id a s  e stán  fo rm a lm e n te  a l a lca n ce  de to d a s  las m u je res , los 
té rm in o s  en los q ue  se e s ta b le ce n  hacen  q ue  sean de h e ch o  ina cce s ib le s  
para a lg u n a s  m u je re s " (P la te ro , 2012).

Una de los p rin c ip a le s  re tos  es la necesidad de p ro fu n d iz a r sistem as de 
in fo rm a c ió n  que d ia lo g u e n  e n tre  sí en los n ive les nac ionales, p rov in c ia le s  y  
m un ic ipa les . El Estado a rg e n tin o  p rocu ra  ro bus tecer el RUCVM m e jo ran do  
la c o b e rtu ra  g eo g rá fica  con p a rtic ip a c ió n  de diversas in s titu c io n e s  v in c u -
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Este a rtíc u lo  re fle x io n a  y  abre el c u e s tio n a m ie n to  sobre la p rá c tica  del 
T rabajo  Socia l desde o tras  m iradas, con el o b je tiv o  de tra b a ja r en lo in s t i tu 
c ion a l con el a d ic to  en recuperac ión , to m a n d o  en cue n ta  el c o n te x to  de las 
d ife re n te s  s itu a c io n e s  en que este se e n cu e n tra  y  espec ia lm en te  re s ig n if i
cando  el espacio  c o tid ia n o  donde  su voz debe ser lo ca rd ina l.

En los ú lt im o s  años hem os estado  p resenc iando  una re d e fin ic ió n  
de los espacios de in te rv e n c ió n  del T rabajo  Socia l. H oy esos espacios se 
e n tie n de n  com o  ins tanc ias  de asesoram iento , procesos de ap re nd iza je  y  de 
negoc iac ión , desde el c o n te x to , v in cu la d o s  a su je tos  e in s titu c io n e s . Es una 
tarea de equ ipo s  m u ltid is c ip lin a r io s  que  fu n c io n a n  a te n d ie n d o  las d iversas 
dem andas que se p la n te a n  a través de acc iones que p rocu ra n  desencadenar 
un proceso de p ro m o c ió n  del a u to d e sa rro llo  in te rd e p e n d ie n te  de in d iv i
duos, g rupo s  y  com un idades. Esta re d e fin ic ió n  ha tra n s fo rm a d o  ta m b ié n  las 
p rác ticas  con ad icc iones. En genera l, el uso de drogas era ana liza do  com o 
una cue s tió n  solo  del usuario , d esen tend iéndose  la sociedad del p rob lem a. 
Inc luso  en a lg u no s  casos era com ún  re lac io na r el uso de las drogas con lo 
que se ha dado  en lla m a r “c o n ta g io  s im b ó lic o " (G o ffm a n , 2004). Adem ás 
se consideraba  com o  un p rob lem a con ten de nc ia  a la d ise m in a c ió n  de un 
estigm a, c o n ta g ia n d o  a las personas del m e d io  soc ia l que ten ían  re lac ión  
con el usuario . C reencias com o  estas, tra n s m itid a s  por la sociedad, re fo r 
zaron las co n d u c ta s  de desprecio, p u n ic ió n  o a le ja m ie n to  de las personas 
e s tig m a tiza d a s  y  a u m e n ta ro n  el p rob lem a.

H oy con fre cu e n c ia  la sociedad aún tra n s fie re  las verdaderas causas 
generadoras de c o n flic to s  al usuario , ro tu lá n d o lo  p ú b lica m e n te  com o 
ina cep tab le . A  esto se agrega que  la in fo rm a c ió n  sobre drogas m uchas 
veces es una fo to g ra fía  borrosa que  p roducen  los m edios de c o m u n ica c ió n , 
creando  el im a g in a r io  de que  s iem pre  están asociadas a la d e lin cu e n c ia , el 
desem pleo y  la v io le n c ia . Los m edios  tien en  su cu o ta  de responsab ilidad  
sobre la e s tig m a tiz a c ió n  y  la c reac ión  de ró tu lo s . La m ayo ría  de las veces, 
los o rga n ism o s del Estado y  las in s titu c io n e s  en genera l no  ponen  lím ite s  a

estas creac iones de im a g in a r io s  cu ltu ra le s  que no con s truye n  nada p os itivo , 
y  sí son creadoras del e s te re o tipo  de d ro g a -d e lin c u e n c ia  que lleva m iedo, 
rechazo y  desfavorece  la re inserc ión .

Este rechazo y  esta ro tu la c ió n  co n lle van  al e nce rra m ie n to  de la 
persona y  de g rup os  socia les que e laboran  cód igo s  agresivos y  levan tan  
barreras e n tre  los ind iv idu os , o b s ta cu liza n d o  la com p re ns ió n , la p revenc ión  
y  la recuperac ión . Entre qu ienes c o n tr ib u y e ro n  para la e s tru c tu ra  te ó rica  de 
la e xc lus ión  se e n cue n tra  R obert Castel (1995), qu ien  e n tend ía  la exc lus ión  
soc ia l com o  un estado de carencia  o p riva c ió n  m a te ria l, de segregación , de 
d is c rim in a c ió n , de v u ln e ra b ilid a d  en a lguna  esfera, ag reg ando  que  la e xc lu 
s ión  se asocia a un proceso de desv in cu la c ió n  soc io -esp ac ia l. Tam bién el 
a u to r  a firm a b a  que tod as  las fo rm a s  de exc lus ión  eco nóm ica , c u ltu ra l, é tn ica , 
e tcé te ra , llevaban  a un c o n ju n to  de vu ln e ra b ilid a d e s  que  operaban  com o  un 
o b s tá cu lo  d if íc il de superar y  e la b orab an  un esquem a que se c o n s titu ía  en la 
co n ju n c ió n  de dos ejes de in s e rc ió n -n o  inse rc ión : u n o  en el tra b a jo  y  o tro  en 
el espacio s o c io - fa m ilia r. El in d iv id u o  podía estar inse rto  en los dos ejes y  por 
lo ta n to  p e rte n e ce r a una zona de in te g ra c ió n , pero  ta m b ié n  podía e sta rlo  
en so lo  u no  de ellos, y  e n ton ces  se e ncon tra ba  en una zona de fra g ilid a d , 
s iendo  e xc lu id o  de los espacios m a te ria le s  o s im bó licos , o un “ desafiliado".

Esa e tapa del T rabajo  Socia l com o  in s tru m e n to  que  buscaba in te r 
v e n ir  para m o d if ic a r una s itu a c ió n , que  ten ía  com o  o b je to  de e s tu d io  la 
p o s ib ilid a d  de im p u lsa r un cam b io  po r m ed io  de d e te rm in a d a  in te rve n c ió n , 
se superó  cua nd o  se p o s tu ló  que la in te rv e n c ió n  d irec ta  era una ilus ión . 
H oy el T rabajo  Socia l se ha asu m ido  en su fu n c ió n  m ediadora , en una pos i
c ión  de escucha de las m ú ltip le s  voces, desde la cua l se debe generar la 
re fle x ió n  hacia  la in te rv e n c ió n . El e s tu d io  del c o n te x to  p e rm itió  crecer en 
el c o n o c im ie n to  del o tro , ya sea in s titu c ió n , o rg a n iza c ió n , fa m ilia  o g rupo , 
p u d ie n d o  pensarlo  com o  un to d o  a ser tra b a ja d o  desde d ife re n te s  es tra 
teg ias, con el o b je tiv o  de desa rro lla r p o ten c ia le s  que  m e jo ren  y  b rind en  
h e rra m ie n ta s  para la ca lid ad  de v id a  y  la deses tigm a tiza c ión  social.

mailto:manushaw@hotmail.com


122
De los ró tu lo s  solo  se puede sa lir con e stra teg ias  a n ti-e s tig m a  que 

busquen en la educac ión  y  en la in fo rm a c ió n  los cam b ios  de a c titu d e s  del 
c o m p o r ta m ie n to  p úb lico , to m a n d o  especia l cu id ad o  con los m edios  de 
in fo rm a c ió n  que m uchas veces los acen tú an . Esto, sin descu idar las e s tra te 
gias de re fu e rzo  y  a u to e s tim a  de los es tigm a tizad os . Pero ta m b ié n  el a d ic to  
se escuda en ese ró tu lo  que  se le im pone. Él es p ro d u c to  de esa sociedad y  
requ ie re  un apoyo  de e lla , ya sea en su fa m ilia  o en las in s titu c io n e s , lo que 
se tra n s fo rm a  en un c írcu lo  del cua l so lo  se sale por la co m u n ica c ió n  en 
tod as  sus posib les estra teg ias.

Las prácticas simbólicas
El a d ic to , a tra vé s  de su len g ua je , m a n ifie s ta  su c o n ce p c ió n  de la 

re a lid ad  soc ia l en que  está in se rto . Todo tra b a jo  con  él está re la c io n a d o  a 
esa re a lid ad , a la que  se le da s e n tid o  p o r m e d io  del len gua je . El le n g u a je  
la n om b ra  y  en ese proceso, e n tre  o tra s  cosas, se le cc io na , o p ta , m a rg ina  
o e tiq u e ta , pero  ta m b ié n  v a lo riz a  y  reconoce . Por eso, para el T raba ja do r 
Socia l es im p o r ta n te  co n o ce r el le n g u a je  de l o tro  con el que  tra b a ja  y  con s
tru ye , p o rq u e  a tra vé s  de esos d iscursos reconoce  al a d ic to  y  accede a la 
re a lid ad  de la h is to r ia  de v id a  que  éste co n c ib e  y  crea. Así, cobra  s e n tid o  la 
a cc ión , en la m e d id a  en que  log ra  a b r ir  un  espacio  de c o m u n ic a c ió n  d on de  
el u su a rio  puede  ir m o s trán do se  y  d e c id ie n d o , c o n fo rm á n d o se  en acto r.

La id e n tid a d  de s u je to  es c o n s tru id a  p o r sus experiencias, a través de 
las cuales se va ig u a la n d o  o d is t in g u ie n d o  de los o tro s  en sus re laciones. 
Este proceso c o n t in u o  abarca d is t in to s  fac to res , es m a leab le  y  está s u je to  a 
un c o n t in u o  trascurso. T ra ta r al a d ic to  solo  com o  a d ic to  sería una postu ra  
re du cc io n is ta  y  una fo rm a  de m a n te n e rlo  estancado  en ese papel socia l, 
im p o s ib ilitá n d o lo  de la c o n s tru cc ió n  de una nueva p o s ib ilid a d  de ser en el 
m u nd o . N o rm a lm e n te , el a d ic to  se presenta  y  se perc ibe  a sí m ism o  com o 
a d ic to  o a d ic to  en recuperac ión , su p e rva lo r iza n d o  la dependenc ia  de las 
drogas com o  p rin c ip a l fa c to r  de descripc ió n  de sí m ism o, lo que  a p u n ta  a 
un aspecto  im p o r ta n te  que  es la e tiq u e ta  de p rese n ta c ió n  socia l. El a d ic to  
se d is c rim in a  y  es d is c rim in a d o . C om o la sociedad lo rechaza, el estigm a 
socia l existe, el a d ic to  se a u to r ro tu la  com o  ta l, y  m uchas veces la llegada al 
t ra ta m ie n to  está re lac ionada  a la necesidad de responder a esa e xp e c ta tiva  
socia l y  de con seg u ir un re c o n o c im ie n to  de la sociedad com o  su je to  acep
ta d o  p o r su adecuac ión  a las reglas socia les im puestas.

E s tigm a tizac ió n , este reo tipos , ro tu la c io ne s , p reconceptos , son 
té rm in o s  re lac io nados  con respecto  al a d ic to , y  a un que  los te ó ric o s  hagan 
d ife re n c ia s  e n tre  los vocab los, s iem pre  im p lica n  una a c t itu d  n eg a tiva  en 
re lac ión  a una persona o un g ru p o  d e te rm in a d o , a fe c ta n d o  al in d iv id u o  y  
a la fa m ilia . C uriosam ente , si b ien  el e s tig m a tiza d o  p o r la sociedad puede 
benefic iarse , p o r e jem p lo , de e fe c to s  p os itivo s  para un tra ta m ie n to , a la vez 
su fre  el estigm a  n e g a tiv o  con experienc ias  de rechazo. El e q u ilib r io  en tre  
estas dos a c titu d e s  depende  de la sociedad, del c o n te x to  y  del n ive l de 
co m u n ica c ió n  que  seam os capaces de crear.

La tra m a  soc ia l es un te jid o  de d iá lo g o s  y  voces, donde  d ife re n te s  
re lac iones están cen tradas  p r in c ip a lm e n te  en el m ism o  a d ic to  -s u  un iverso
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s im bó lico , su im agen de sí m is m o -, su fa m ilia  y  la sociedad d onde  se 
encuen tra . T an to  las represen tac iones del m u n d o  com o  los sistem as de 
va lo res  son d im ensione s  in ta n g ib le s . La con c ie nc ia  de que  se tra ba ja  con 
d iscursos puede genera r pos ib ilidades  que h a b ilite n  el acceso a s itu a c io ne s  
y  c o n te x to s  con los que se debe operar. Para e llo  es necesario  pensar lo 
socia l en un in te ra c tu a r d ia ló g ico , po rque  es a llí, en las in te ra cc io ne s  de 
estos in d iv id u o s  con sus pares, en su v id a  co tid ia n a , a través de los s ignos 
de las d ife re n te s  com un ica c ione s , que  to m a  fo rm a  el m o do  de pensar de 
las personas. Surgen así las ideas, los razonam ie n to s , las a fe c tiv ida des , el 
p en sa m ien to , en d e f in it iv a : el h om bre  socia l. De esta fo rm a , los s ign ifica d o s  
p rod u c id os  h is tó ric a m e n te  por el g ru p o  soc ia l a dq u ie ren  en el á m b ito  del 
in d iv id u o , un se n tid o  (M a in gu enea u , 2001).

Los d iscursos sobre la d roga com prend en  el d iscurso  o fic ia l (a u to r i
dades y  m edios de c o m u n ica c ió n ) y  el de los consum idores . En el p lan o  de 
los d iscursos de la d roga se tra ta n  ta m b ié n  los e fe c tos  de la d roga  m ism a, 
los aspectos no ve rba les  de la acc ión  de consum ir, así com o  los aspectos 
ritu a le s . G e n era lm en te  el d iscurso o fic ia l sobre la d roga se ca rac te riza  por 
su se n tid o  ú n ico  de c o n te n id o s  y  por el destaque  de co n n o ta c io n e s  n ega
tiva s  asociadas. D ife re n te s  es tud ios  sobre estos d iscursos p rueban  que en 
e llos p red o m ina  el uso de una serie  de e stra teg ias  y  de p ro ce d im ie n to s  
lin g ü ís tico s  que  c o n tr ib u y e n  al m a n te n im ie n to  de la d o m in a c ió n  soc ia l y  
c u ltu ra l de la p o b la c ió n  en genera l. El se n tid o  o to rg a d o  a la p o b lac ió n  es el 
de una o tre d a d  d onde  se e n cu e n tra  el no  con sum id o r. Se im p on e  así desde 
las es tra teg ias  d iscurs ivas una im agen es te reo tipada  del co n su m id o r con 
énfasis en el desc réd ito  y  el a is la m ien to . Som os tra ta d o s  en el c o tid ia n o  
de la fo rm a  com o  som os representados, po r eso la d is c rim in a c ió n  ve rba l es 
una fo rm a  de poder p a ra liza n te  de c ie rto s  g rupos. Ya F oucau lt (1985) había 
v is to  el d iscurso y  su e fe c to  de poder, no so la m en te  para m a n te n e r y  cons
t ru ir  d ife re n c ia s  sociales, s ino  ta m b ié n  para estab lecer id e n tid a d e s  y  g rupos  
de c o n flic to . De esa m anera , el o tro  socia l se estab lece com o  el in fe rio r, y  así 
se d e fien de n  los intereses y  p riv ile g io s  del nosotros.

La c u ltu ra  d o m in a n te  puede lleg a r a a c tu a r com o  e xc lu ye n te  cuando  
se usa de fo rm a  d is c r im in a to r ia , cua nd o  un jo ve n  es seña lado  com o  el p e li
g roso para la sociedad. El -a s í lla m a d o - d ro g a d ic to  es en la m ism a sociedad 
d onde  se crea el e le m e n to  de e xc lus ión  y  de in d ife re n c ia , de m a rg in a li-  
zac ión , re su ltan d o  m uchas veces en la p rese n tac ió n  de los s ignos de la 
aversión  com o  a tr ib u to , in te n ta n d o  m a n te n e r d is ta nc ia  en sus re laciones, 
rebe lándose y  acercándose a las personas que  ya se e n cu e n tra n  e s tig m a 

tizadas, en un in te n to  de c o n fo rm a r una id e n tid a d  personal, de c o n s tru ir  
una im agen  de sí m ism o d ife re n te  de unos y  sem e jan te  a o tros . De ahí que 
se deba te n e r p resente  el t ip o  de im a g in a r io  que  se genera com o  sistem a 
de va lores, creencias y  p rác tica s  que c o n fo rm a n  la c u ltu ra  y  en d e fin it iv a  
o rga n iza n  la v id a  del a d ic to  y  su actuar.

Nuevas prácticas simbólicas
El caso de la leg a liza c ió n  de la m a rih u a n a  en U ru gu ay  puede presen

tarse  com o  e je m p la r en el e s tu d io  de las pos ib ilid ad es  de m o d ific a c ió n  de 
un im a g in a r io  c u ltu ra l. Q uizás la lega lizac ió n  esté co n s tru ye n d o  un cam b io  
con respecto  al c o n ce p to  g e ne ra lizado  de la d roga  com o  estigm a  socia l. 
El hecho  de la leg a liza c ión  y  p or lo ta n to  de la ace p ta c ió n  desde el poder 
-llá m e se  g o b ie rn o , in s titu c io n e s , e tc é te ra -  puede estar lleva nd o  a la m o d i
fica c ió n  del im a g in a r io , que acabaría  re du n d a n d o  en el co n cep to  de m a ri
huana  asociado a d roga  poco noc iva  fre n te  a otras. La m a rih ua na  pasaría a 
ser de c ie rta  fo rm a  aceptada  soc ia lm en te , y  sus e fe c to s  d ire c to s  y  c o la te 
ra les queda rían  m in im iza do s . La ace p ta c ió n  socia l a la larga se iría c o n f ig u 
rando  com o  a c tu a lm e n te  sucede, po r e je m p lo , con el a lco ho l. Las po lítica s  
de Estado deberán redo b la r su e fe c tiv id a d  para e n fre n ta r  esta pos ib ilidad , 
a ta ca n do  esp ec ia lm en te  el te jid o  soc ia l donde  se e ncue n tra  la fa m ilia , e n tre  
o tro s  e le m e n to s  de in flu e n c ia , y  la enseñanza en las in s titu c io n e s  e du ca 
tivas. Todos los acto res  socia les deben tra b a ja r en c o n ju n to  a ta ca n d o  una 
p ro b le m á tica  m u lt ifa c to r ia l y  en d ife re n te s  espacios.

Nuevas prácticas desde el Trabajo Social
F recue n te m en te  en las in s titu c io n e s  que  a tie nd en  d ro g a d icc ió n  el 

tra b a jo  m u lt id is c ip lin a r io  y  c o o rd in a d o  es v is to  desde los p lanos psíqu ico  o 
p s iq u iá tr ic o  o so lo  sa n ita rio , y  no se tra b a ja  s u fic ie n te m e n te  lo socia l. Sin 
em bargo , estam os de acuerdo  en que  tod as  las perspectivas son im p o r
ta n te s  y  una se apoya y  depende  de la o tra . En las c lín icas  de ad icc iones 
suele ser m u y  poca la in te rv e n c ió n  soc ia l que existe. No se la ve  com o  nece
saria, no  tie n e  el m ism o  peso que lo p s ico ló g ico  o lo p s iq u iá tr ic o , e inc lus ive  
m uchas veces no hay tra b a jo  m u lt id is c ip lin a r io  en lo socia l. La causa de 
esto  puede reg is tra rse  en el o lv id o  de que el o b je tiv o  es la persona y  no el
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consum o. Las d ife re n te s  a te nc io ne s  s iguen  p ro to co lo s  o m ode los  que en la 
p rác tica  vem os hom ogene izados, s iendo  el pac ien te  qu ien  se adap ta  a esos 
m ode los  y  no  al revés. Cada persona, más a llá  de la a d icc ió n , es d ife re n te , e 
inc lus ive  la a d icc ió n  es d iversa, a un que  sea a una m ism a sustanc ia . Desde el 
cam in o  de e n trada , el p o rqué  del con sum o  o las p ro b le m á tica s  a trás  de ese 
consum o, hasta la dec is ión  de posib les salidas, tod os  los usuarios  p resentan 
c o n te x to s  d ife re n te s . Si som os consc ien tes  de esto, ¿por qué  los p rogram as 
u n ifo rm iz a n  el tra ta m ie n to ?  Parte de los resu ltad o s  está en esta cues tió n . 
No se oye s u fic ie n te m e n te  la voz  del que necesita  ser o ído, s ino  que le 
dam os una voz que es la nuestra . En la m ayo ría  de las in s titu c io n e s  y  los 
p rog ram as se le da una voz desde el poder, y  no  hay p rog ram as in d iv id u a li
zados, ya que  el p ac ien te  “ no  puede e le g ir po rque  es el en ferm o".

Los nuevos p rog ram as persona lizados que  com ienzan  a ap licarse  son 
una p ropuesta  m e to d o ló g ica  espec ia lm en te  in te re sa n te  para el proceso de 
re inse rc ión  (Becoña, 2010). En e llos surge adem ás la f ig u ra  del tu to r ,  que 
parece im p o r ta n te  ya que  a través de e lla  se puede e s tru c tu ra r un seg u i
m ie n to  luego  del egreso. Pero qu izás lo más loab le  de estos p rog ram as sea 
la p o s ib ilid a d  de o ír la o p in ió n  del usu ario  y  c o m p a r tir  con él el t ra ta m ie n to  
y  el im p o r ta n te  p eríodo  de re inse rc ión  socia l. Tener en cue n ta  su voz sin 
im p o s ic ión  del d iscurso  in s titu c io n a l.

M erece destacarse esto  p o rq ue  se v in c u la  ín tim a m e n te  con la im p o r
ta n c ia  de lo c o n te x tu a l, las nuevas tareas que se rea lizan  desde el tra b a jo  
en red. La idea es te je r con el p ac ie n te  nuevas redes, d e sa rro llan do  las ya 
ex is ten tes  y  p on ién do las  en m o v im ie n to . A l respecto  Dabas (2004) piensa 
la in te rv e n c ió n  en red com o  aqu e lla  d onde  los m iem bros  pueden a c tu a r 
com o  agen tes  de cam b io , fu n c io n a n d o  de fo rm a  s im ila r a com o  se hacía en 
la sociedad t r ib a l o en las re lac iones e x is ten tes  en los clanes. Sin em bargo, 
debe tenerse en cue n ta  el p e lig ro  de to m a r la red com o  el o b je tiv o  y  no 
al pac ien te . Por eso, la re s titu c ió n  c o m u n ita r ia , que  m enc iona  Dabas en el 
s e n tid o  de in ve s tir  a la c o m u n id a d  de la capac idad  de d esarro llo , no debe 
d e ja r de lado a los ve rdaderos  acto res  que son los pac ien tes  y  el ve rdade ro  
o b je tiv o : los v ín cu lo s  que estos pueden estab lecer en su p ro ye c to  de v ida . 
El T raba jado r Socia l o frecerá  nuevos espacios d onde  se pueda d esa rro lla r y  
a co m pañ ar los p roye cto s  de v ida , p roye cto s  que  deben ser c o n s tru id o s  por 
los su je tos, con su p rop ia  voz, d onde  la in s titu c ió n  y  el tra b a ja d o r socia l 
estarán fa c ilita n d o , c o m p a rtie n d o  y  aco m p a ñ a n d o  el m u tu o  y  c o n tin u o  
aprend iza je .

Consideraciones finales
C o m p a rtim o s  y  en ten de m o s  que los tra ba ja d o res  socia les -c o m o  

fu n d a m e n ta c ió n  b á s ica - son agentes de cam b io  en la sociedad y  en la v ida  
de personas, fa m ilia s  y  com u n idad es  para las que tra ba ja n . Tam bién que  se 
traba ja  desde un s istem a in te g ra d o  y  d in á m ico  de valores, de teo ría  y  p rác 
tica  in te rre la c io n a d o s , basado en los Derechos H um anos y  la Jus tic ia  Social. 
Sin em bargo , se hace im p re sc in d ib le  la im p le m e n ta c ió n  c o n tin u a  de un 
cam b io  de m irada  fu n d a m e n ta l para escuchar las d is tin ta s  voces, a p o rta r 
e le m e n tos  para las d is tin ta s  in te rve n c io n e s  p la n tead as  según cada caso, 
a p u n ta n d o  a la d ive rs idad, a po ya nd o  el desa rro llo  de h ab ilidades, p o te n - 
c ia liza n d o  las capacidades personales y  co lectivas , y  tra b a ja n d o  en g ru p o  
sin perder de v is ta  lo in d iv id u a l. C onsideram os im p o r ta n te  la con s tru cc ió n  
de esa nueva m irada, desde un nuevo  lugar, para que podam os in te g ra r 
al a d ic to  a un espacio de e d ifica c ió n  de deseos y  p os ib ilidades. Esto es 
pos ib le  a través de la com prens ió n  del c o n te x to  sin e s tig m a tizac io n e s  ni 
e tiq ue tas , a p u n ta n d o  a la re co n s tru cc ió n  de una h is to ria  de v ida  que lleve 
a un p ro ye c to  in d iv id u a l e in d e p e n d ien te , para que  re a lm en te  pueda cons
t ru ir  ese nuevo  lugar, desde su p rop ia  voz, re s ig n ifica n d o  los espacios y  los 
tie m p o s  de re cup erac ión  y  a u to n o m ía .
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Los re la to s  de los jóvene s  c o n s titu ye n  la p u e rta  de acceso a los s ig n ific a n te s  
ju v e n ile s  que  p e rm ite n  c o n tra s ta r de qué m o do  subsisten en el im a g in a r io  
socia l los m ode los  de p reve nc ión  que  h is tó ric a m e n te  se d esa rro lla ron  
v in cu la d o s  al consum o, de lineados  con la m irada  puesta en el u su a rio .1 
Estos m ode los  no se co n c e n tra ro n  en p ro m o ve r in fo rm a c ió n  de las sus tan 
cias y  sus e fectos. Por el c o n tra r io , pon ían  énfasis en la m u e rte  com o  ú n ico  
cam in o  al que  iba a lleg a r el usuario , sin m arcar los aspectos sociales, c u ltu 
rales, a fe c tivo s  y  eco nó m icos  que a trav iesan  a la p ro b le m á tica  de consum o. 
De este m odo, el usuario  era cons ide rado  com o  un e n fe rm o  cuya co n d u c ta  
desviada lo enm arcaba  com o  su je to  p e lig roso  para la seguridad  púb lica , 
y  sobre el cua l se debía e je rce r c o n tro l socia l en el á m b ito  de lo sa n ita rio  
y  de lo p u n itiv o . En la a c tu a lid a d , se c o n tin ú a  re p ro d u c ie n d o  la creencia  
que re lac iona  al c o n su m id o r com o  e n fe rm o , s itu a n d o  al s u je to  en un lug a r 
pasivo, irresponsab le  e irrecupe rab le . Estos p re concep tos  dan cue n ta  de su 
m a rg in a liza c ió n  y  e s tig m a tiza c ió n .

El con sum o  de sustancias, legales e ilegales, se nos presenta  com o  una 
p ro b le m á tica  com p le ja . Podemos e n ten de rla  desde un lu g a r que p e rm ita  
e xp lo ra r el proceso desde la d im en s ió n  h is tó ric o -so c ia l, sin perder de v is ta  
las p a rtic u la rid a d e s  que presenta  cada p ob lac ión . S igu ien d o  a M a ria na  
Chaves (2009), “ los jóve nes  h oy  se expresan en d ife re n te s  á m b itos , lleva r a 
cabo un e s tu d io  sobre sus soc iab ilidades, sus fo rm a s  de agruparse  y  lo que 
hacen en su t ie m p o  lib re  cobra  im p o rta n c ia  a la hora  de co m p re n d e r las 
p rác ticas  juven iles". Es o b je to  del p resente  te x to  a n a liza r la m o da lid a d  de 
consum o  que  m a n tien e n  los jóvenes, con el f in  de p ro m o ve r a la supera 
c ión  del p en sa m ie n to  que  asocia a la ju v e n tu d  con el consum o abusivo  y  
la supuesta  e in e v ita b le  a c t itu d  d e lic tiv a  que  e n tab lan  los jóvenes, según el 
d iscurso  que  p rom ue ven  m edios m asivos de c om u n ica c ió n .

1. F r a g m e n to  del T raba jo  Final de In te g r a c ió n  del Tal ler V  de A c t u a l i z a c ió n  T e ó r i co -P rá c t ic a  de 
la L ice nc ia tu ra  en T raba jo  Soc ial  de la U n ive rs idad  N ac io na l  de M o r e n o .  D ocen tes :  M a r t í n  
Ie ru l lo  y  El iana Cesarini .

¿Cómo se re lac iona  el se n tid o  que le a tr ib u ye n  los jóvene s  e n tre  16 y  18 
años a las sustanc ias que  consum en con las re lac iones que  estab lecen e n tre  
sus pares? Se in ic ia rá  el aná lis is  desde el re c o n o c im ie n to  de la d ive rs idad  
de pos ic iones que  los jóvene s  asum en fre n te  a los consum os de sustancias, 
legales e ilegales, ind a ga nd o  en qué  m edida  sus consum os se to rn a n  p ro b le 
m á tico s  y  si pueden c o n s titu ir  o no  un e le m e n to  más de su soc iab ilida d .

Se presenta rá  en la p rim e ra  pa rte  del tra b a jo  las concepciones, ta n to  
n o rm a tiv a s  com o  p a ra d ig m á ticas , v ig e n te s  para a bo rd a r la p ro b le m á tica  de 
consum o. R e flex io na r a p a r t ir  de los aborda jes  im p lem e n ta do s  hacia jóvenes  
que  tra n s ita n  la p ro b le m á tica  y  c e n tra r el aná lis is  desde una perspectiva  
que  p e rm ita  p ro b le m a tiz a r el d año  in d iv id u a l y  soc ia l que  el con sum o  trae  
apare jado, po te n c ia  la enseñanza de que  no se tra ta  so lo  de la sustanc ia  
consum id a , s ino  de la re lac ión  que los jóve ne s  m a n tie n e n  con la sustanc ia  
que  consum en, cons ide ran do  al s u je to  y  no  a la sus tanc ia  e in v ir t ie n d o  los 
m ode los  v ige n tes . En segunda ins tanc ia  se presenta rá  la co m p le jid a d  de los 
consum os ju v e n ile s  actua les, las d ife re n te s  a ris tas  y  tra m as  de consum os, 
s itu a n d o  el aná lis is  en re lac ión  a las p rác ticas  ju v e n ile s  llevadas a cabo e n tre  
el g ru p o  de pares, con el f in  de a n a liza r las percepciones que  tie n e n  los 
jóvene s  sobre los pares con los que  in te ra c tú a n  cu a n d o  consum en y  poder 
d esc rib ir -d e sd e  sus re la to s -  qué  se n tid o  a tr ib u ye n  al consum o  o cóm o  es 
con ce b ido  e n tre  sus pares. Y f in a lm e n te , en te rce r lugar, se ca rac te riza rá n  
las re lac iones socia les que  se estab lecen e n tre  los jóve nes  en el espacio 
m ic ro  soc ia l d onde  se d isp u ta n  las percepciones y  donde  se crean y  se in s t i
tu ye n  los m arcos id e n tif ic a to r io s  que  los jóve ne s  a tr ib u ye n  a sus sem e- 
ja n te s .C a ra c te riza r las id e n tif ic a c io n e s  e n tre  los jóve ne s  p e rm ite  espec ifica r 
las re lac iones socia les con sus pares, re con oc iend o , a su vez, que un g ru p o  
puede estar c o n fo rm a d o  po r a lg uno s  jóvene s  que  consum en y  o tro s  que  no 
consum en : “ la p reo cup ac ión  se debe o r ie n ta r  hacia  las fo rm a s  de h a b ita r las 
con d ic ion e s  de exp u ls ión  so c ia l" (D uschatsky y  Corea, 2002 :20 ). Si conce 
b im os  que  los re la to s  de los jóve nes  c o n tr ib u y e n  a co m p re nd e r la fa c tic id a d  
-e n te n d id a  com o  el “ m o do  p a rt ic u la r  de estar en el m u n d o " - ,  las e x is te n 
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cias ju v e n ile s  dem andan  un lug a r re con oc ido . A l pensar el escenario  a c tu a l 
desde la e xpu ls ión  soc ia l que  a trav iesan  los jóvenes  que  consum en, y  conce 
b ir la  com o  p rá c tica  socia l, nos a p ro x im am o s  a ap rec ia r el m odo  de h a b ita r 
las con d ic ion e s  de v ida  con cre ta s  de los jóve ne s  en el espacio m ic ro  socia l.

Para el e s tu d io  que d io  o rig e n  a este a rtíc u lo  se a d m in is tra ro n  e n tre 
v is tas  en p ro fu n d id a d  y  56 encuestas de escala L ike rt, que  p e rm ite  esta 
b lecer si d e te rm in a d a s  a c titu d e s  hacia el con sum o  son pos itiva s  o nega
tivas. El in s tru m e n to  se a p licó  a jóvenes  de am bos sexos de 16 a 18 años 
d u ra n te  los meses de J u lio  y  A g o s to  de 2017 en in s titu c io n e s  educa tiva s  de 
la loca lidad  de M erlo , en el m arco  de Talleres sobre C onsum os P rob lem á
tico s  rea lizados p or una in s titu c ió n  del m u n ic ip io .2

Gafas que signan la visión de los consumos juveniles
En la a c tu a lid a d  los consum os ju v e n ile s  se p resentan  co m o  e n c ru c i

jadas que dem and an  la in te rv e n c ió n  de p ro fesiona les. “ El uso de drogas se 
d e fine  com o  una tram a  com p le ja  de represen tac iones y  p rác ticas  en donde  
se a rt ic u la n  procesos sociales, económ icos, po lítico s , ide o lóg ico s  y  c u ltu 
rales, y  es im pos ib le  h om o g e ne iza rlo , com o  si fu e ra  un fe n ó m e n o  ún ico , 
a te m p o ra l y  a h is tó r ic o " (Touzé, 1996: 102). D icha tra m a  debe ser co m p re n 
d ida  desde d ife re n te s  d im ensiones, c o n te m p la n d o  las d is tin ta s  m oda lidades 
de con sum o  y  el lug a r que  ocupa  en la v ida  de los jóvenes. La ca rac te rís tica  
p o r exce lencia  de nuestra  época no es el con sum o  de sustancias, s ino  la 
m o d a lid a d  de consum o : el lu g a r que  ocupa  en la v ida  de los jóvenes. Esto 
h a b ilita  a d is t in g u ir  d ife re n te s  usos de sustanc ias: pueden ser e xp e rim e n 
tales, ocasionales, h a b itu a le s  o depend ien tes , s iem pre  te n ie n d o  en c la ro  
que cu a lq u ie r uso puede to rn a rse  p ro b le m á tic o  en a lg ú n  m o m e n to .

P resentar los consum os de sustanc ias com o  “ p ro b le m á tica  co m p le ja " 
no re m ite  a lo d if íc il de las c ircuns ta nc ias , ni c ie rra  las re fle x ion es  acerca 
del tó p ico , s ino  que abre  m ú ltip le s  d im en sio nes  para su aborda je . Así, la 
c o m p le jid a d  de los consum os se presenta  com o  un te jid o  de acciones, 
in te ra cc io ne s  y  re tro acc io n e s  que c o n s titu ye n  el m u n d o  del jove n , que  se

2. El d ise ño  de los i n s t r u m e n t o s  c o n t e m p l ó  la o m is ió n  i n te n c io n a l  sobre la p roce den c ia  de las 
su s tanc ias  que  se co n su m e n ,  con el o b je t i v o  de p o d e r  p e rc ib i r  c ó m o  son s ig n i f i c a d o s  y  re p re 
se n tados  p o r  los jó ve nes .  En t o d o s  los casos se a p l i c ó  el c o n s e n t i m i e n t o  in f o rm a d o ,  asegu ra n d o  
el a n o n i m a t o  y  la c o n f id e n c ia l i d a d ,  y  se ap e ló  a in ic ia les  f i c t i c ia s  para d i f e re n c ia r  los re latos.

despliega con los rasgos in q u ie ta n te s  de lo enredado  y  cuyo  escenario  el 
p ro fe s io n a l debe c o n te m p la r en su in te g ra lid a d . Pensar el con sum o  com o 
un to d o  co n d ic io n a d o  que está a travesado  p or d iversos e lem entos, que  no 
pueden ser es tud iados  a is ladam en te , p rovoca  la ru p tu ra  con las con ce p 
c iones d ico tó m ica s  y  con la creencia  de que  to d o s  los consum os son iguales 
y  linea les: po r e jem p lo , la rep rese n tac ió n  acerca de una supuesta  “carrera 
a d ic t iv a "  que estab lece que  una vez que  un jove n  com enzó  a con su m ir 
c u a lq u ie r sustanc ia , in d e fe c tib le m e n te  va a c o n t in u a r co n su m ie n d o  o tras  
de fo rm a  cada vez más abusiva , co n v ir t ié n d o se  en un “a d ic to  com puls ivo". 
Esta es una con cep c ió n  que o cu lta  la h e te rog en e id a d  de las p rác ticas  de 
consum o  y  lleva a los p ro fe s io na les  a segu ir re p rod uc ie n d o  lóg icas a b s ten 
c ion is tas  que  ponen el fo c o  de la cue s tió n  en el consum o, el uso y  el abuso 
de to d a  sustanc ia , y  no  observan las p a rticu la rid a d e s  de los consum os. 
Para que el consum o  resu lte  p ro b le m á tic o  debe a fe c ta r n e g a tiva m e n te , en 
fo rm a  ocas iona l o c ró n ica , a una o más áreas v ita le s  de la persona, su salud 
fís ica  o m e n ta l, o sus re lac iones socia les o con la ley.
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¿Hasta qué p u n to  los p ro fes ion a le s  pueden p lasm ar la c o m p le jid a d  de 
la p ro b le m á tica  en estra teg ias  de in te rve n c ió n ? , ¿Cómo pueden fu n d a r esas 
e stra teg ias  desde una a p e rtu ra  ep is tém ica?  El parad ig m a  de re ducc ión  de 
daños (Touzé, 2006) busca in s t itu ir  abo rda jes  más in te g ra le s  que p rom uevan  
una es tra teg ia  de re s titu c ió n  de derechos y  o p o rtu n id a d e s , y  lleva im p líc ito  
un proceso e d u ca tivo  basado en los derechos h um a no s  fu n d a m e n ta le s . Su 
fin a lid a d  m ín im a  es hacer que  las con d ic ion e s  de las personas no em peoren , 
por lo cua l la abs tine nc ia  no es el f in  ú lt im o . La m irada  in te g ra l que  se 
presenta  desde este para d ig m a  perc ibe  nuevas razones para a b o rd a r los 
consum os, observando  las d ife re n te s  tra m as  que  hacen a la p rác tica  ju v e n il 
y  o to rg á n d o le  a la pa labra  del jo ve n  un lug a r cen tra l, p ro b le m a tiz a n d o  
los abo rda jes  a c tu a lm e n te  exis ten tes, re con oc ie n d o  las p a rtic u la rid a d e s  de 
cada s itu a c ió n  -e v ita n d o  las in te rven c ion es  está ticas  o lin e a le s -, pensando 
la re lac ión  que m a n tie n e n  los jóve nes  con el consum o  desde o tras  lóg icas 
que no se cen tren  en la “a d ic c ió n " y  que consideren  la in te g ra lid a d  de las

prácticas, desp legando  en su m áxim a  expresión  el tra b a jo  in te rd is c ip lin a r 
e in te rs e c to r ia l para m in im iza r el p a d ec im ie n to , y  a na liza nd o  las in te rre la -  
c iones y  nudos o cu lto s  e x is ten tes  e n tre  las d im ensione s  la te n te s  a la hora 
de pensar las posib les líneas de acc ión  en c o n ju n to  y  en cada s ing u la rid a d .

Los d ispos itivos  desplegados (Salazar V illa lba , 1999) con s titu ye n  a los 
jóvenes en su je tos -s o n  co n s truc to res  de s u b je tiv id a d - y  a su vez inscriben en 
sus cuerpos un m odo  y  una fo rm a  de ser p a rticu la r. Deben g a ra n tiza r que los 
jóvenes, a n te  la llegada al equ ipo , a la in s titu c ió n  o a d e te rm ina do  re feren te , 
se s ien tan  a lo jados y  qu ie ran  volver. A  m odo de e je rc ic io , si se p royectara  una 
estra teg ia  donde  se asum iera que los jóvenes podrían  te n e r d u ra n te  buena 
parte  de su v ida  a lgún  t ip o  de co n ta c to  con d ife ren te s  sustancias, el h o r i
zon te  de la in te rven c ió n  fun da ría  abordajes m a yo rm en te  p reven tivos  y  una 
con s ta n te  labor de p rom oc ión  del co n o c im ie n to  sobre aspectos re lac ionados 
con las p rácticas de consum o, los jóvenes y  su m edio, in te n ta n d o  m in im iza r 
los e fec tos  no deseados del consum o. Así lo p la n te ó  una re fe ren te  social 
en trev is tada  en A gos to  de 2017: “¿Se puede pensar el consum o a c tu a l com o 
un posib le  e le m e n to  más de la soc iab ilizac ión  ju ve n il?  Eso p e rm itir ía  a los 
profesiona les co m prende rlo  desde las p a rticu la rid ades  en que se presenta".

Laberintos
D uran te  el tra b a jo  de cam p o  se pudo  e v id en c ia r un consum o d iverso  

e n tre  los jóvenes. Se d is tin g u ie ro n  en la m uestra  los jóvene s  que m a n ten ían  
p rác ticas  de con sum o  y  los que no lo hacían al m o m e n to  de la in ve s tig a 
c ión  pero  expresaron h abe rlo  hecho  con a n te r io r id a d . Q uienes consum en 
con fre cu e n c ia  en u n c ia n  que el con sum o  s im bo liza  los e ncu e n tro s  con su 
g ru p o  y  es asociado a la d ive rs ión . Y si b ien la m ayoría  perc ibe  al con sum o  
com o  una c o n d u c ta  v o lu n ta r ia , a lgu nos  jóve ne s  que  ya no consum en 
sostienen  que “ para fo rm a r  p a rte  del g ru p o  tenés que co n sum ir", o “ tus  
am igo s  piensan que s ino  consum ís sos un aparato". Si b ien  no es fu n d a n te  
de un g ru p o  de p erte ne nc ia  el consum o, y  ta m p o c o  exis te  una percep 
c ión  n eg a tiva  de qu ienes no consum en, m uchos e n tre v is tad o s  p resen ta ron  
al consum o  com o  s in ó n im o  de lib e rta d  y  de a u ton om ía , com o  va le n tía  y  
con fian za , que son p o te n c ia d o s  po r la p e rte ne nc ia  al g ru p o  y  la am istad . 
Tal com o  lo expresó un jove n  e n tre v is ta d o : “ Si consum en es p o rqu e  buscan 
sen tirse  libres. Hacen cosas que en su casa no pueden hacer". Pensar el 
consum o  com o  rec re a tivo  corre  el c e n tro  de a te n c ió n  del t ip o  de sustanc ia
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que se consum e e im p lica  el in v o lu c ra m ie n to  de los p ro fe s io na les  desde 
una esfera más co tid ia n a , donde  sean re con oc ido s  po r los jóve ne s  com o 
un pos ib le  re fe re n te  que  acom paña y  no com o  a a lg u ie n  a q u ien  re n d irle  
cue n ta  y  p o s te rio rm e n te  sea con s id e rado  com o  una am enaza.

O tra cues tió n  que  su rg ió  en el tra b a jo  de cam po y  en d ife re n te s  
ta lle res  fu e  la e levada d e s in fo rm a c ió n  sobre las sus tanc ias  legales o ilegales. 
A lg u n o s  jóvenes  cons ideran  que las sus tanc ias  ilegales son más p e rju d ic ia les  
para la sa lud  que  las legales, y  o tro s  o p in an  que esto  debe ser estud iado , 
cons ide rand o  que  hay m uchas cosas que se desconocen de las sustanc ias 
legales. El deba te  acerca de su p rocedenc ia  q u ita  el fo c o  sobre los p e r ju i
cios que  éstas pueden aca rrea r: am bas a c tú a n  sobre el s istem a nerv ioso , 
p rovo ca n d o  a lte ra c io ne s  fís icas o psico lóg icas, generan  nuevas sensaciones, 
pueden ca m b ia r el c o m p o r ta m ie n to  de una persona y  ta m b ié n  generar 
d ependenc ia . Si ten em o s en cue n ta  que en una sola noche  el consum o 
se puede  vo lv e r p ro b le m á tico , el p rob lem a  no es so la m en te  la tra ye c to ria  
de con sum o  que puede m a n te n e r un jo ve n  o una jove n , s ino  ta m b ié n  la 
in te ns id ad  de ese con sum o  cada vez que ocu rre . Pero la ca rac te riza c ió n  que 
los jóvenes  p ud ie ro n  hacer está d e te rm in a d a  m a yo rm e n te  p or la p roce 
dencia  de la sustanc ia  que  se consum e. Explo ra r si los jóvene s  com p re nden  
la d im en s ió n  de c ie rto s  consum os c o n s titu ye  un s ig n ific a tiv o  p u n to  de 
p a rtid a  para pensar e stra teg ias  de in te rv e n c ió n , e n te n d ie n d o  que los pará 
m e tros  de n o rm a lid a d  fre n te  a los que a c tú an  pueden verse d ife re nc ia d o s  
según la tra ye c to ria  de con sum o  de cada jo ve n  o de su g rupo . Sin em bargo, 
las represen tac iones socia les p re d o m in a n te s  no p rio r iza n  esos p e rju ic io s  y  
sí ca rac te rizan  a los jóve ne s  que  consum en sustanc ias ilega les com o  p o te n 
c ia lm e n te  pe lig rosos y  v io le n to s , asociados a p a tro ne s  de con sum o  con 
escasos lazos socia les e in s titu c io n a le s , y  ta m b ié n  son m u ch o  más to le 
ran tes  con los de n ive les so c ioeconóm ico s  más a ltos, en ta n to  su consum o 
suele realizarse en espacios p rivados. Los procesos de e s tig m a tiz a c ió n  que 
generan estar represen tac iones son u tiliz a d o s  con fre cu e n c ia  para buscar 
le g it im a r el c o n tro l soc ia l hacia los jóvenes. El desafío  para los p ro fes io na les  
que in te rv ie n e n  es d escarta r estos c r ite r io s  y  cen trarse  en las p a r t ic u la r i
dades de la h is to ria  persona l de cada jo ve n  - y  no  so la m en te  la tra ye c to ria  
de sus con su m o s-, p o rq ue  “su c o n s titu c ió n  su b je tiva  a c tu a l representa  
la sín tesis sub je tivad a  de su h is to ria  p ersona l" (G onzález Rey, 2002: 37).

El consum o  de los jóvene s  no suele realizarse a is ladam en te , s ino  
con un g ru p o  de am igos. Es d ec ir que d u ra n te  la exp erien c ia  de consum o 
com p a rte n  el c o n te x to  de consum o, las re lac iones personales y  la v ive nc ia

acerca de lo que  im p lica n  los consum os en sí m ism os. Esas experienc ias  
co m p a rtid a s  d erivan  en un c o n ju n to  de s ig n ifica d o s  que se in te g ran  en la 
su b je tiv id a d  de los jóve ne s  y  que son de v a lo r para o r ie n ta r  las experienc ias  
ind iv idu a les . Por eso debem os poder a m p lia r la m irada  en to rn o  a lo que 
o cu rre  en los espacios de e n cue n tro , sin negar u o lv id a r las líneas de sen tid o  
que e llos  m ism os les asignan. En el tra b a jo  de cam po rea lizado  se observó 
que m uchos jóve nes  co m p a rte n  espacios y  e n cue n tros  in d is tin ta m e n te  de 
si to d o s  consum en o no lo hacen, ir ru m p ie n d o  con la creencia  que  asum e 
una d iv is ió n  e s tric ta  de g rupo s  de jóve nes : los que consum en por un lado y  
por el o tro  lado los que  no consum en. Los c o n te x to s  de con sum o  fu n c io n a n  
com o  espacios de re iv in d ica c ió n  de las p rác ticas  juve n ile s . Según los re la tos  
de los p rop ios  jóvenes, d ichos  c o n te x to s  m uchas veces se c o n s titu ye n  com o 
soportes  m a te ria les , s im b ó licos  y  a fe c tivo s  que  p a rtic ip a n  y  acom pa ñan  la 
co n s tru cc ió n  de re lac iones sociales. D epend iendo  la edad de los jóvenes, 
por un lado se consum e para d ive rtirse , y  por o tro  lado para la búsqueda de 
p lacer y  del re c o n o c im ie n to  de los pares. Si b ien el consum o pod ría  con s id e 
rarse com o  p ro d u c to r de so c ia b ilid a d  y  fa c il i ta d o r  de encuen tros , ta m b ié n  
la rea lidad  m uestra  la e x is tenc ia  m a yo rita ria  de g rupo s  donde  in te ra c tú a n  
jóve nes  que consum en con o tro s  que  no. M u ch os  jóvenes  com p a rte n  c o t i
d ia n a m e n te  más de un espacio, y  sus g rupo s  se co n v ie rte n  en lugares s ig n i
fica n te s  a p a r t ir  del se n tid o  c o n fe r id o  p or las in te ra cc io ne s  físicas, a fe c 
tiva s  y  s im bó licas  de qu ienes los fre cu e n ta n . C o n ce n tra r la p reo cup ac ión  
en las fo rm a s  de v iv ir  las co n d ic io n e s  de e xp u ls ión  soc ia l que a trav iesan  los 
jóve nes  al co n sum ir suscita  una p rá c tica  superadora  para ind aga r las expe
rienc ias  de v ida  de los jóvenes  v in cu la d a s  al consum o (D uscha tzky  y  Corea, 
2002). La es tra teg ia  pod ría  basarse en p re g u n ta r a los jóve ne s  acerca de lo 
que piensan del consum o, de m o do  a b ie rto , sin p re ju ic ios  n i sentencias, y  
así se a p u n ta ría  a c o n tr ib u ir  a la e xp lica c ió n  sobre su p rop io  consum o.

Poder id e n tif ic a r  los p u n to s  de fu g a  que  em ergen de las p rác ticas  de 
consum o  ju v e n ile s  en un c o n te x to  específico  da lug a r a co m p re nd e r las 
re lac iones socia les que  con s tru ye n  los jóvenes. Relaciones que  se e ncu e n 
tra n  a travesadas po r la id e n tif ic a c ió n  con sus pares, por los s ig n ific a n te s  y  
por el lu g a r que  le a tr ib u ye n  com o  p lenos su je tos  en acc ión , c o n fo rm a n d o  
un d e te rm in a d o  g ru p o  en re fe ren c ia  a los m iem bros  y  a la co rrespondenc ia  
m u tu a  con la que  in te ra c tú a n  en el espacio. Todas estas d im en sio nes  e n tra n  
en ju e g o  y  se deben considerar, p o rque  si nos d e tenem os a a na liza r a is lada 
m e n te  los d ife re n te s  espacios en los que tra n s ita n , se g m en ta n d o  las p rá c 
ticas, la d is tin c ió n  resu lta ría  in co m p le ta .
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El tra b a jo  de cam po  p e rm itió  v e r if ic a r  la fu e r te  im p ro n ta  del re co n o 

c im ie n to  del o tro : to d o s  los jóve nes  se reconocían  e n tre  sí, pod ían  re fe re n - 
c ia r a lg o  de sus pares, en un p r in c ip io  de m anera iró n ica , com o  suele pasar 
con los jóve nes  an te  la presencia de personas ajenas, y  luego  en un c lim a 
más d is te n d id o  y  am eno, se p ud o  a d v e r tir  cóm o  carac te riza n  a sus pares y  
se in vo lu c ra n  a la hora de re lac iona rse  con esos o tro s  con qu ienes con v iven  
c o tid ia n a m e n te . Los re la tos  ju v e n ile s  dem andan  el re c o n o c im ie n to  de 
sus más ín tim a s  transpa re nc ias  y  p resentan  las re lac iones socia les com o 
soportes  para c o n fro n ta r  la rea lid ad  en la que están inm ersos.

Para seguir reflexionando
Si cons ide ram os que a c tu a lm e n te  los consum os son d in á m ico s  y  se 

presentan  inc lu so  de fo rm a s  inad ve rtida s , no  podem os o b v ia r pensar en 
las p rác ticas  de los jóvenes. Las d ife re n te s  d im en sio nes  que co n fo rm a n  
la tra m a  com p le ja  de los consum os se p resentan  com o  la b e rin to s  que el 
p ro fe s io n a l debe in te n ta r  ap reh ende r de m anera  in te g ra l.

Los m ensajes que reproducen  los m edios  m asivos de co m u n ica c ió n  
no deben ser obs tácu lo s  para que  los jóvenes  com p re nd an  las im p lica nc ia s  
de los consum os, cua lqu ie ra  sea la p rocedenc ia  de la sustanc ia . Un cam in o  
fa c t ib le  es segu ir p ro fu n d iz a n d o  esto, para que  puedan  id e n tif ic a r  cuándo  
el consum o  se vue lve  p ro b le m á tico , sea su p ro p io  consum o o el de su g rup o . 
Ello podría  m o rig e ra r la m a rg in a liza c ió n  y  la e s tig m a tiz a c ió n  de la que son 
o b je to , en especia l los jóvene s  de d e te rm in a d o s  estra tos  sociales.

La presencia de re lac iones socia les h o rizo n ta le s  que se e n tre te je n  en el 
espacio m ic ro  socia l don de  los jóve ne s  trasvasan los lím ites  desafían  a observar 
desde o tras  gafas  (n o rm a tiva s  y  con cep tu a le s ) que fo r ta le z c a n  la su b je tiv id a d  
c u ltu riz a d a  de los jóvenes, en la búsqueda de h a b ilita r  al jo ve n  com o  ú n ico  
p ro ta g o n is ta  de su rea lidad , ro m p ie n d o  con las lóg icas está ticas  y  lineales.

Las voces de los jóve nes  m uchas veces están o cu lta s  o son s ile n 
ciadas y  no  son te n ida s  en cue n ta  po r a lg u n o s  p ro fes iona les, lo que  im p ide  
com p re n d e r cóm o  se re lac io na n  en el c o n te x to  de consum o. Los re la tos  
de los jóvenes  deberían  ser p ro ta g o n is ta s  de tod a  in te rve n c ió n , con una 
p a rtic ip a c ió n  a c tiva  a lo la rgo  del proceso, e v ita n d o  que se a te m orice n , se 
s ien tan  in tim id a d o s  o tem a n  q ueda r al d escu b ie rto  cu and o  deben re la ta r 
sus ín tim a s  tra ye c to ria s  de con sum o  a los d ife re n te s  p ro fe s io na les  que 
in te rv ien en , y  más aún cuando  ese con sum o  se to rn a  p ro b le m á tico .

Es im perioso  que  los p ro fe s io na le s  dejen las in s titu c io n e s  a b ro q u e 
ladas y  estandarizadas, y  vayan  al e n c u e n tro  de los jóvenes. Las p rác ticas  
de con sum o  v ig e n te s  dan cue n ta  de la necesidad de que  los p ro fes ion a le s  
se cap ac iten  en fo rm a  c o n tin u a , de que  encaren la a rdua ta rea  de decons
tru c c ió n  en pos de a lo ja r a los jóvenes  desde sus necesidades sentidas, no 
desde lo esperable o desde lo que el d isp o s itivo  fa c ilita .

Los re la tos  ju v e n ile s  m ues tran  las ap rec iac iones que los jóvenes 
tie n e n  de sus pares y  se c o n fro n ta n  con las d iscrepanc ias  que d is tin g u e n  
en re lac ión  a la p rác tica  de consum o  en sí. O írlos d ia lo g a r de sus pares sin 
d is c rim in a r n i a rb itra r, desde lo bueno  y  lo m alo, p e rm ite  acceder a un 
lug a r desconoc ido , y  así c o m p a r t ir  y  d e b a tir  sobre creencias y  d ichos  de los 
a du ltos . Sus re la to s  s ig n ific a n  y  dan cue n ta  de un s a b e r-e n te n d e r que no 
s iem pre  es p o te n c ia d o  y  hasta m uchas veces resu lta  ign o ra d o  p o r la fa lta  
de p ro x im id a d . Es necesario  re v e rtir  esto ye n d o  al e n c u e n tro  con el jove n  
en fo rm a  perm an en te , co n s tru ye n d o  en ese ida y  v u e lta  in te rve n c io n e s  
más d in ám ica s  y  procesuales. Depende de los p ro fes ion a les  la p o s ib ilid a d  
de a lb e rga r las exis tenc ias  juve n ile s .
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"M uchachos, m uchachas, eso es sa lud. (...) Es a qu e l episod io  
que es capaz de reso lve r las zozobras  en las cuales se puede  
e n c o n tra r una  persona  fre n te  a su p ro p ia  s itu a c ió n  de 
salud. ¡Y n u n c a  más, n un ca  más en la  vida, vue lvan a d e c ir  
'a te n c ió n  m édica ', po rque  s i d icen ' a te nc ió n  m é d ica ' he 
ven ido  reverendam en te  a l pedo a cá !"

(F loreal Ferrara1, 2010)

M uchas y  d iversas cosas se escriben y  re fle x io n a n  sobre la salud, su derecho, 
el tra b a jo , sus tra ba jad ores , los p ro fesiona les, el s istem a, el p rim e r n ive l de 
a te n c ió n , el f in a n c ia m ie n to  de las p o lítica s  púb licas, la m ed ica liza c ió n  y  
el a bo rd a je  te r r ito r ia l.  Sin em bargo , sobre experienc ias  de sa lud  en zonas 
densam ente  pob ladas con p ro m o to re s  y  p ro m o to ra s  de salud, la t in ta  parece 
haber c o rr id o  m enos. No es una co n s ta n te  en n ue stro  país el d esarro llo  
sos ten ido  de p o lítica s  p úb lica s  en sa lud  d on de  la p ro m o c ió n  y  la p revenc ión  
de en fe rm edad es  sean eje ce n tra l en la c o n s tru cc ió n  de equ ipo s  de tra b a jo  
y  e stra teg ias  c o m u n ita ria s . Son aún m enos fre cu e n te s  las e xperienc ias  en 
el C on u rba no  Bonaerense d onde  se p la n te e  este eje com o  p r io r ita r io  y  se 
busque fo r ta le c e r a las p ro m o to ra s 2 de sa lud  com o  acto res  fu n d a m e n ta le s  
del s istem a. V isua liza rla s  para p ro b le m a tiz a r el tem a  es buscar fo rta le ce rla s , 
ro bus tecer la es tra teg ia  de A te n c ió n  P rim aria  de Salud (APS) e in sc rib ir

1. Floreal Fer rara f u e  m é d ic o  sa n i ta r is ta ,  r e fe re n te  en m e d ic in a  social  y  m in is t r o  de Sa lud  de la 
P rov inc ia  de B uenos  Aires. La c i ta  es pa r te  de su ex p o s ic ió n  en las J o rna das  Sa lud  y  Soc ie dad 
en 2 0 10  en la U n ive rs ida d  de M ad res  de Plaza de M ayo .

2. S ab ie ndo  que  la le n g u a  cas te l la na  o c u l t a  el g é ne ro  f e m e n i n o  en su c o n s t ru c c ió n  del p lu ra l  
ge né r ic o ,  nos re fe r i re m o s  aq u í  a p r o m o t o r a s  y  no  p r o m o to r e s  al  h a b la r  de su d e sa r ro l lo  en 
M o r e n o ,  ya  que  p r á c t i c a m e n te  la t o t a l i d a d  de las p r o m o t o r a s  de sa lud son mujeres .

en el m u n d o  aca dém ico  cada vez más la h is to ria  y  las luchas de qu ienes 
h a b ita n  nuestros  barrios.

Algunas notas históricas sobre la 
promoción de la salud

D uran te  m u cho  tie m p o  en A rg e n tin a  la m ed ic ina  fu e  considerada una 
a c tiv id a d  p e rte n e c ien te  a la v ida  privada. Desde el Estado p rin c ip a lm e n te  
se creaban hosp ita les  al v isua liza r g rup os  d espro te g id os  an te  a lguna  e n fe r
m edad específica y, a su vez, los serv ic ios sociales en genera l se llevaban 
a cabo desde va lo res de caridad  (C arrillo , 2005). Luego, en la gestión  del 
d o c to r Ramón C a rrillo  en co n tra m o s  reg is tros de po lítica s  san ita ria s  p ro p i
cias para fo r ta le c e r la p rom oc ió n  de la salud. Com o p rim e r m in is tro  de Salud 
de la N ación  en 1946 fa vo re c ió  la m irada  hacia la p ro m o c ió n  de la salud, 
buscando  el re co n o c im ie n to  de la salud com o un derecho  g a ra n tiza d o  por 
el Estado y  hac iendo  h incap ié  en aquellas carac te rís ticas  sociales que son 
fa c to re s  in d ire c to s  de la en fe rm ed ad  y  que  co n d ic ion a n  el estado de salud 
de las personas. P rom ovió  la p a rtic ip a c ió n  de la co m u n id ad  en p rob lem as 
re lac ionados a v iv iend a , a lim e n ta c ió n , ac tiv idade s  labora les y  recreación. 
Adem ás, la creac ión  de ce n tros  de salud com o  in s titu c io n e s  en co n ta c to  
d ire c to  con la rea lidad  que los rodea, la co n s trucc ió n  de hosp ita les  cons ide 
rando  las p rob lem áticas  regionales, la p rod u cc ión  p úb lica  de m e d icam en tos  
y  el d esarro llo  de grandes cam pañas de salud nac iona les a través del Tren 
S an ita rio , son m uestras del desarro llo  de una g es tión  que se a le jó  de una 
lóg ica  b io lo g ic is ta .

Por o tra  parte , el ro l de las p ro m o to ra s  de sa lud  tie n e  precedentes 
en la e xp erien c ia  del s a n ita ris ta  Carlos A lb e rto  A lva rado , qu ien  en el año 
1966 llevó  ad e lan te  el Plan de Salud Rural en la p ro v in c ia  de Ju ju y  a p a rt ir  
de la acc ión  de agen tes  sa n ita rio s  y  tra b a jad o re s  c o m u n ita r io s  en salud
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p e rte ne c ie n te s  a su p rop ia  sociedad, qu ienes rea lizaban  rondas san ita ria s  
v is ita n d o  casa p or casa a las fa m ilia s , lleva nd o  ad e lan te  m edidas de p reve n 
c ión  pun tu a le s , d e te c ta n d o  en fe rm ed ad es  y  p ro m o v ie n d o  el san ea m ien to  
(B e rto lo tto , Fuks y  Rovere, 2012).

De igu a l fo rm a , en la m ayoría  de las p rov in c ia s  del país exis ten  n u m e 
rosas experienc ias  d onde  los agen tes  sa n ita rio s  son un a c to r fu n d a m e n ta l 
para d a r respuesta desde el subsecto r p ú b lico  a las necesidades c o m u n i
tarias, espec ia lm en te  en lugares con g randes d is ta nc ias  geográ ficas , baja 
in fra e s tru c tu ra  de sa lud y  p o b lac ió n  reducida . Fue el caso de San M a rtín  
de los Andes, p ro v in c ia  de N euquén , d u ra n te  las décadas de los 80  y  90 
(Estre lla, 2012).

Desde fine s  de los años 70 hasta com ienzo s  del nuevo  s ig lo  se im p le 
m e n ta ron  en el país p o lítica s  de c o rte  n eo libe ra l con consecuencias nega
tiva s  en el s istem a de salud. Frente a la p riv a tiz a c ió n , la f le x ib iliz a c ió n  labora l, 
el c re c im ie n to  del desem pleo y  la pobreza, la f ig u ra  del p ro m o to r  de salud 
em erg ió  en d is t in ta s  o rg a n iza c io ne s  com o  p a rte  de las respuestas a u to -o r 
gan izadas que  desde m o v im ie n to s  socia les se desa rro lla ron  para e n fre n ta r 
d ichas fa le nc ia s  (A b ra m o v ic i y  R epetto , 2008). La fig u ra  de la p ro m o to ra  
de sa lud  a llí cob ró  m a yo r re levanc ia  com o  su je to  clave para e n fre n ta r la 
cris is eco nóm ica  y  com o  p a rte  fu n d a m e n ta l de la o rg a n iza c ió n  popu la r, del 
fo r ta le c im ie n to  de lazos b arria le s  so lid a rios  y  del a u m e n to  de las ins tanc ias  
de p a rtic ip a c ió n  de d iversos acto res  p o lít ico s  co m u n ita rio s . Este fu e  el caso 
del M o v im ie n to  Evita, B arrios de Pie, el MTD Oscar B arrios en el Frente 
de O rgan izac iones en Lucha, la C o rrie n te  C lasista y  C om ba tiva , el M o v i
m ie n to  C am pesino de S an tia g o  del Estero, e n tre  o tros . Las p rob le m á tica s  
que a fro n ta b a n  fu n d a m e n ta lm e n te  se re lac io na ro n  con la in sa tis facc ión  
de necesidades básicas: la ausencia de a lim e n ta c ió n  adecuada, la desnu
tr ic ió n , la fa lta  de m e d icam en tos , la p recaria  a te n c ió n  y  acceso a h osp i
tales, com enzand o  ta m b ié n  a tra b a ja r sobre te m á tica s  de género, m ed io  
a m b ie n te , soberanía a lim e n ta r ia  y  derechos. Así, la em ergenc ia  de dem andas 
y  acc iones a lre d e d o r del eje de la sa lud  fu e  p a rte  de un d esa rro llo  c u a lita 
t iv o  d ive rso  al in te r io r  de las o rg a n izac ione s  m encionadas, que v isu a liza ro n  
a la sa lud com o  una d im en s ió n  fa c t ib le  de ser p rob le m a tiza d a  e in te rven id a .

Sea desde una dec is ión  tom a da  a través de p o lítica s  púb licas  o com o 
respuesta p o lít ica  desde el Estado a sectores o rga n iza do s  de la p ob lac ión , la 
in co rp o ra c ió n  e fe c tiva  de las p ro m o to ra s  de salud en los equ ipo s  del p rim e r 
n ive l de a te n c ió n  tie n e  aún d if icu lta d e s . En la p ro v in c ia  de Buenos A ires  en 
2015 se sanc ion ó  la Ley 14.882 que e stab le c ió  fo rm a lm e n te  el re co n o c i

m ie n to  de la fig u ra  del P ro m o to r C o m u n ita r io  en Salud d e n tro  del M in is 
te r io  de Salud p ro v in c ia l. Sin em bargo , en 2016 el g o b ie rn o  v e tó  los a rtícu lo s  
que estab lecían  la dependenc ia  del p ro m o to r a d ich o  M in is te rio . Adem ás, 
en ese m ism o  año, desde la P residencia de la N ación , M a u r ic io  M a cri f irm ó  
el D ecre to  9 08 /2 01 6 , donde  a n u n c ió  la re fo rm a  del s istem a de sa lud  a rge n 
t in o  hacia una C obertu ra  U niversa l de Salud (CUS),3 m o de lo  que se e n fo 
caría en los aspectos asis tencia les de la sa lud, re legando  los p re ve n tivo s  y

3. A l  m o m e n t o  de esc r ib i r  este t ra b a jo ,  la CUS aún  no se ha im p le m e n t a d o  en t o d o  el t e r r i t o r i o  
na c iona l ,  po r  lo que  qu e d a  po r  an a l iz a r  sus im p a c to s  a f u t u r o .
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prom oc iona les . Se p la n te a  la c o n fo rm a c ió n  de una canasta básica de pres
tac io ne s  e je cu tab le s  a través del sec to r p ú b lico  o el p rivad o , d onde  quienes 
acceden deben d e m o stra r que no tie n e n  obra  soc ia l n i se rv ic io  prepago, 
fo rta le c ié n d o s e  así la m e rc a n tiliz a c ió n  de la salud. De esta fo rm a , el ro l del 
p ro m o to r de salud en el s istem a n ac io n a l y  p ro v in c ia l a c tu a l se desdibu ja .

El su rg im ie n to  y  el sostén de un c o le c tivo  de p ro m o to ras  de salud com o 
parte  de las po lítica s  púb licas  abren d im ensiones de anális is que superan los 
lím ites  de este a rtícu lo . Nos interesa aqu í in te n ta r pensar estas d im ensiones 
a la luz de la experienc ia  del m u n ic ip io  de M oreno , de la d isp u ta  en to rn o  a 
la in s titu c io n a liz a c ió n  de su ro l d e n tro  del s istem a y  de las necesidades de 
generar y  p ro fu n d iz a r po lítica s  púb licas  que re s titu ya n  c iudadan ías  co m u 
n ita ria s  para e n fre n ta r los d is tin to s  n ive les de un d esarro llo  n eo libe ra l que 
en fe rm a, m ata  y  destruye  la v ida  (Segato, 2013).

La experiencia bajo análisis
El m u n ic ip io  de M o re n o  se ub ica  en el segundo  co rdó n  del C onu rbano  

Bonaerense, a 27 k iló m e tro s  al oeste de la C iudad A u tó n o m a  de Buenos Aires, 
y  ten ía  una p ob la c ión  de 4 5 2 .505  h ab ita n te s , según el Censo de 2010. En lo 
que respecta al sec to r p úb lico , el s istem a de salud m u n ic ip a l está c o n fo r 
m ado por 36 C en tros de Salud y  2 C entros de In te g ra c ió n  C o m u n ita ria , 
ju n to  a un h o sp ita l genera l y  una m a te rn id a d  de ju r is d ic c ió n  p rov in c ia l.

En M o re n o  exis ten  d iversas o rga n izac ione s  socia les con activ idades, 
p roye cto s  y  dem andas que  tien en  a la salud com o  un eje cen tra l. M uchas 
de ellas ca p ac ita ro n  p ro m o to ra s  de sa lud  en la década del 90  y  a p rin c ip io s  
de la s igu ie n te . Las acc iones a c tua les  y  pasadas en sa lud  de estas o rg a 
n izac iones fo rm a n  p a rte  ta n to  de la h is to ria  de los ba rr ios  com o  de los 
m o tiv o s  que im p u lsa ron  la fo rm a c ió n  de p ro m o to ra s  en el m u n ic ip io . De 
hecho, fu e ro n  a lgu nas  de estas o rgan izac iones, con ce n tra d a s  en el Consejo 
de O rgan izac iones de la zona de C ua rte l V, las que s o lic ita ro n  el tra b a jo  en 
salud a n ive l c o m u n ita r io .

Desde la es tra teg ia  de APS resu lta  clave la p revenc ión  y  p ro m o c ión  
de la salud, esp ec ia lm en te  en el p rim e r n ive l de a te nc ió n , p rio r iz a n d o  el 
tra b a jo  de los equ ipo s  de sa lud  a n ive l c o m u n ita r io  y  a c tu a n d o  sobre los 
d e te rm in a n te s  socia les de la salud. Así, se p re te nd e  ir más a llá  de una pers
pec tiva  b io m éd ica , para in te rv e n ir  sobre las con s tru cc io n e s  so c iocu ltu ra le s  
h is tó rica s  que v u ln e ra b iliza n  a su je tos  y  pob lac iones.

En los ú lt im o s  años se lleva ron  ad e lan te  cursos m u n ic ip a les  de 
fo rm a c ió n  de p ro m o to ra s  c o m u n ita ria s  de salud, d an do  lug a r al d esa rro llo  
de un a c to r no  in s t itu id o  fo rm a lm e n te  en el Estado n i en la co m u n id a d . 
D u ran te  el año  2016 se rea liza ron  c u a tro  cursos m u n ic ip a le s  de fo rm a c ió n  
para p ro m o to ra s  c o m u n ita ria s  de salud en las zonas san ita ria s  de C ua rte l 
V, T ru ju i, M o re n o  Sur y  Paso del Rey. La p ropuesta  de ca p a c itac ió n  fu e  
p r in c ip a lm e n te  destinada  a t itu la re s  de los p rog ram as “A rg e n tin a  Trabaja" 
y  “ Ellas H acen" del M in is te r io  de D esarro llo  Socia l de la N ación , ya que  la 
ca p a c ita c ió n  fu e  pa rte  de la c o n tra p re s ta c ió n  so lic ita d a  p o r los p rogram as 
m enc ionados. Los cursos fu e ro n  de nueve meses y  la m o d a lid a d  de cursada 
se d iv id ió  en un e n cu e n tro  sem ana l p resencia l de ca p a c ita c ió n , en fo rm a to  
ta lle r, y  una ins tanc ia  p rá c tica  m e d ia n te  la asis tencia  a e fe c to re s  m u n ic i
pales dos veces por sem ana. El o b je tiv o  de la presencia en los C en tros de 
A te n c ió n  P rim aria  de la Salud (CAPS) fu e  p ro p ic ia r la in te g ra c ió n  de las 
p ro m o to ra s  en los esquem as de tra b a jo  de los equ ipo s  de salud, la llam ada 
“ ca p ac ita c ió n  en servicio". En ese año  te rm in a ro n  el curso 95 personas, de 
las cua les 94  eran m ujeres, en su m ayoría  m adres y  sin e xperien c ia  labo ra l 
en una in s titu c ió n  e s ta ta l.4 A lg u n a s  de las tareas que  lleva ron  a d e lan te  
fu e ro n  la búsqueda a c tiva  de em barazadas, la v is ita  d o m ic ilia r ia  a n iños  
con In fe cc io ne s  R esp ira to rias A gudas Bajas, casos de Tubercu los is  y  tra n s 
m is ión  v e rtic a l, b loqueos  po r dengue, o rg a n iza c ió n  y  tra b a jo  en s tands en 
ope ra tivos , cam pañas y  jo rn a d a s  de salud, p a rtic ip a c ió n  en a c tiv ida de s  de 
p ro m o c ió n  en postas san ita rias , jueg o teca s, consejerías en sa lud  sexual y  
re a liza c ió n  de cha rlas  sobre d is t in to s  tem as de salud, e n tre  o tras  activ idades.

Desafíos y dificultades en la construcción de 
la promoción de salud

C om o se ha m e nc ion ad o , las p ro m o to ra s  se han d esa rro llad o  de diversas 
fo rm a s  en el tra b a jo  en sa lud  en n ue stro  país. En este d e ve n ir no  se ha cons
t i tu id o  acaba da m e n te  com o  un a c to r en el cam po  de la salud, e n te n d ie n d o  
p or esto a un c o le c tiv o  con sus p rop ias  dem andas, intereses, debates, espe
c ific id a d e s  y  d e fin ic io n e s  sobre su tra b a jo : un c o le c tiv o  no tu te la d o  po r o tro  
a c to r que, en salud, son g e n e ra lm e n te  los p ro fe s io n a les  de la b io m e d ic in a .

4. A l  día de h o y  c o n t in ú a n  su ta re a  a p r o x im a d a m e n t e  v e in te  muje res,  la m a yo r ía  en a lg u n a  
co o p e ra t i v a  d e p e n d ie n te  de p ro g r a m a s  nac iona les .



134
Por o tra  parte , la in te g ra c ió n  de las p ro m o to ra s  en los CAPS se 

e ncue n tra  con d is t in to s  desafíos. Por e je m p lo , del re g is tro  de observac iones 
p rop ias  en ins ta nc ias  de p la n ific a c ió n  de los cursos de fo rm a c ió n  surgen 
los s igu ien tes : “¿C uántos d ire c to re s  tie n e n  la cabeza para pensar la p la n i
f ica c ió n  con las p ro m o to ra s  y  no  dec ir 'yo  ve n g o  tres veces p o r sem ana 
y  no te n g o  t ie m p o '" ;  “ Están ce rrand o  los p rog ram as nac iona les  que  nos 
p e rm itía n  cap a c ita rlas  y  que  tra b a je n  dos o tres veces p o r sem ana en las 
salas"; “ En la ca p a c ita c ió n  en lib re ta  sa n ita ria  te rm in ó  pon iéndose  fecha  
para una ca p ac itac ió n  en m é to do s  (a n tico n ce p tivo s ); ten em o s que  hacer 
una en v io le n c ia s  ta m b ié n , p o rq u e  el tem a  sale to d o  el tiem po". En este 
t ip o  de expresiones se observan d is t in ta s  p rob lem á ticas , presentes en la 
c o n s tru cc ió n  de un nuevo  a c to r con perspectiva  c o m u n ita r ia : m ode los  de 
g estión  en tens ión  con un e fe c to r de sa lud  v in c u la d o  te r r ito r ia lm e n te , d i f i 
cu lta de s  a n te  recursos m u y  lim ita d o s , v a lo ra c ió n  de saberes no b io m éd icos  
y  re fle x ió n  sobre el te r r ito r io ,  lu g a r de las p ro m o to ra s  en fo rm a c ió n  a n te  las 
dem andas y  necesidades p rop ias  y  en los barrios, e n tre  otras.

A s im ism o, en el proceso de su fo rm a c ió n  com o  p ro m o to ra s  las 
m u jeres deben re c o n fig u ra r su fo rm a  de h a b ita r sus barrios. Los lím ite s  de 
la jo rn a d a  y  el espacio lab o ra l suelen ser d ifusos. Las tens iones en tre  el de ja r 
de o fic ia r  com o  escucha de los p rob lem as  de la gen te , para pasar a buscar y  
d em a nd ar canales al in te r io r  del s istem a de salud, com o  p a rte  del m ism o  y  
para la a te nc ió n  necesaria, pueden lleva r a un c re c im ie n to  en el p la n te o  de 
la APS en el n ive l c o m u n ita r io  o caer en una fru s tra c ió n  in d iv id u a l de cada 
p ro m o to ra  (Estre lla, 2012).

F ina lm ente , en los cursos de fo rm a c ió n  y  en expos ic iones de p ro fe 
s ionales o fu n c io n a r io s  en á m b ito s  de g es tión  puede escucharse re ite radas 
veces d ec ir que las p ro m o to ra s  “ son la voz  del b a rr io  en la sala", buscando 
le g it im a r un espacio del tra b a jo  en salud aún no in s ta la d o  p le nam en te . Nos 
p re g u n ta m o s  si no  es ta m b ié n  necesario  que  los y  las tra b a jad o re s  y  tra b a ja 
doras del cam po s o c io -s a n ita r io  - n o  sólo  las p ro m o to ra s  de s a lu d -  puedan 
ro m p er con lóg icas que s iguen  o r ie n ta n d o  los p rog ram as y  las ru tin a s  
c o tid ia n a s  en salud, p la n teán do se  el d esa rro llo  de “v ín cu lo s  basados en el 
cu id a d o  desde lo a rtesana l de su ta re a " (S p ine lli, 2016). Los p ro fesiona les, 
fu n c io n a r io s  y  m o v im ie n to s  socia les no deberían  de p o s ita r en un so lo  a c to r 
la lec tu ra  de lo soc ia l c o m u n ita r io , po rque  de esa m anera “ los p rogram as 
se reproducen , m ie n tra s  lo te r r i to r ia l se reduce a la p a rtic ip a c ió n  socia l, a 
los agen tes  sa n ita rio s  o p ro m o to ra s  te r r ito r ia le s "  (S p ine lli, 2016). Pensar y  
a c tu a r fre n te  a la c o m p le jid a d  de lo soc ia l para tra b a ja r sobre los d e te rm i

nan tes  de la salud con to d o s  los a cto res  del cam po  s o c io -s a n ita r io  supone  
in c lu ir  a m o v im ie n to s  y  p rom oto ras , y  no  só lo  nom b ra rlo s . Esto requ iere  del 
re c o n o c im ie n to  de saberes y  p rác ticas  d esarro lladas en tie m p o s  que  van 
más a llá  de los p la n te ad o s  por las lóg icas p rog ra m á tica s  sí in s titu id a s .
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A  modo de cierre
La ins tanc ia  de fo rm a c ió n  de p ro m o to ra s  y  p ro m o to re s  c o m u n ita r io s  

en sa lud  fo rm a  p a rte  de las p o lítica s  san ita ria s  m u n ic ip a les  b a jo  una línea 
de tra b a jo  en APS. Cuál es su ro l y  cóm o  se puede e je rce r en las c o n d i
c iones de tra b a jo  actua les, pueden segu ir s iendo  p reg u n tas  a responder, 
buscando  a b r ir  re a lm en te  la es tra teg ia  hacia las co m u n id ad e s  a c tiva m e n te  
o rgan izadas - o  fa vo re c ie n d o  esa o rg a n iz a c ió n -  y  con s id e ran d o  un e je rc ic io  
c o n tin u o  de c o n o c im ie n to  sobre la tra m a  s o c io h is tó rica  b a rria l.

El pasado y  el p resente  de la m ilita n c ia  soc ia l o p a rtid a r ia  de m uchas 
m ujeres que  son a c tu a lm e n te  p ro m o to ra s  de salud, son pa rte  del cauda l 
de experiencias, in fo rm a c ió n  y  m óviles  p o r los que  com ienzan  el curso 
e in te ra c tú a n  con los equ ipo s  de sa lud. Sus intereses al in te g ra rse  a los 
cursos fu e ro n  d iversos: saber de sa lud  para “ cu id a r a su fa m ilia " ,  “ayu da r 
en el b a rr io  con los tu rn o s  de la sala" o “ dar in fo rm a c ió n  a la g en te ", ten e r 
la esperanza de una inc lu s ió n  labora l, que re r tra b a ja r c o m u n ita r ia m e n te , 
m ilita r  un p ro ye c to  p o lít ico . A ho ra  bien, más a llá  de las d if ic u lta d e s  exis
ten tes , es c ie r to  que las p ro m o to ra s  de salud suelen genera r con sus p rá c 
ticas  espacios de m ed ia c ió n  en tre  los p rog ram as de salud esta ta les  y  las 
pob lac ion es  de las que son parte . Su tra b a jo  en los CAPS p o te n c ia  el v ín c u lo  
con los ba rr ios  y  su co m u n id ad .

Por o tra  parte , observam os que la inc lu s ió n  de m ujeres al co le c tiv o  
de p ro m o to ra s  ha s ig n ific a d o  para m uchas de ellas un c re c im ie n to  personal 
y  una m e jora  en su a u toe s tim a , po te n c ia  que luego  puede desplegarse 
b a rr ia lm e n te . C om o la perspectiva  de género  no puede exc lu irse  de este 
análisis, e n ten de m o s  que p a rte  del desafío  es c o n t in u a r con una lóg ica  de 
c re c im ie n to  in d iv id u a l y  c o le c tiv o  de m u jeres y  varones, c o n tra r io  a una 
lóg ica  de desa rro llo  p a tria rca l. Esto en las m ujeres deriva  en la ru p tu ra  con 
las tareas de cu id a d o  del g ru p o  d om é stico  y  la c o m u n id a d  en genera l de 
fo rm a  subsum ida, para avanzar hacia  ser activas  y  reconoc idas tra ba jad o ras  
de la salud y  derechos c o m u n ita rio s . En este sen tido , s ig u ie n d o  a la a n tro -  
pó loga  Rita Segato, vem os que la acc ión  del n e o libe ra lism o  sobre nuestros 
te r r ito r io s  co rpo ra les  y  c o m u n ita r io s  re fle jan  que “ la v io le n ta  pen e tra c ión  
de esta su b je tiv a c ió n  n eo libe ra l sólo  se podrá  re v e rtir  a co n d ic ió n  de que 
los cuerpos p o lít ico s  - in s titu c io n e s , gob ie rnos, E s tados- devue lvan  fue ro s  
c o m u n ita r io s  a las pob lac io n es " (S z tu lw ark , 2018). Las p ro m o to ra s  pueden 
ser p a rte  de la es tra teg ia  para in s t itu ir  d ich os  fue ros.

Por lo ta n to , la búsqueda de m ejores co n d ic ion e s  labora les en el n ive l 
in s t itu c io n a l se to rn a  necesaria para la c o n s titu c ió n  de este a c to r en salud. 
La e fe c tiva  re gu lac ió n  de sus fu n c io n e s  favo rece ría  su inc lu s ió n  al sistem a 
p ú b lic o .5 La in s titu c io n a liz a c ió n  de la fig u ra  de las p ro m o to ra s  de sa lud  en 
el m u n ic ip io  de M o re n o  cue n ta  con im p o rta n te s  avances, pero  su con c re 
c ión  se to rn a  com p le ja , no só lo  por la d if ic u lta d  de cam b ia r lóg icas in s tru 
m e n ta les  p rog ram á ticas , e n foq ue s  de riesgo y  ru tin a s  labora les cerradas 
e x is ten tes  en p ro fe s ion a le s  y  e qu ipos que hacen a las m ic ro p o lític a s  del 
tra b a jo  en salud (M erhy, 200 6 ; De Sousa Campos, 2001), s ino  tam b ié n  por 
el c o n te x to  adverso de p o lítica s  nac iona les  y  p rov inc ia les .

P re tend im os  b r in d a r en este a rtíc u lo  una breve m irada  sobre la 
rica e xp erien c ia  que  se lleva ad e lan te  en el s istem a de sa lud  de M oreno . 
Buscam os fo rm u la r  a lgunas observac iones sobre posib les s ign ifica d o s  
y  desafíos p rod u c id os  en el desa rro llo  de un a c to r c o m u n ita r io  en salud 
p ro p io  de la APS que  m a n tie n e  un v ín c u lo  p a rt ic u la r con la com u n id ad , 
d ife re n te  al que  c o n s titu ye n  equ ipo s  y  p ro fes io n a les  de la sa lud  del p rim e r 
n ive l de a te n c ió n . Las p ro m o to ra s  de sa lud, com o  c o le c tivo , son las que 
más lazos c o m u n ita r io s  co n s tru yen  con las pob lac iones  d onde  tra b a jan , 
p or p e rte ne ce r a las m ism as y  p o r ser un a c to r no p ro fe s io n a liza d o  que 
im p le m e n ta  sus p rác ticas  desde saberes de la b io m e d ic ina  ju n to  a o tras  
rac iona lidades, sus p rop ias  e xperienc ias  y  tra ye c to ria s  personales.

P reguntas im p o rta n te s  s iguen  en pie o se generan com o  p ro d u c to  
de lo que  h oy  está suced iendo  en el d is tr ito ,  de lo que m uchas m ujeres 
p ro m o to ra s  expresan y  de lo que en el s istem a de salud sucede: un desafío  
que  M o re n o  puede a bo rd a r es si las p rom o to ras , m e d ia n te  una v in c u la c ió n  
estrecha con equ ipo s  de salud, la c o m u n id a d  y  su h is to ria , son p a rte  de 
los acto res  que m o to riz a n  el tra b a jo  sobre los d e te rm in a n te s  socia les de la 
salud, a p lican do  saberes de la b io m e d ic ina  ju n to  con o tro s  in te g ra le s  para 
el e je rc ic io  de la c iudad an ía  c o m u n ita r ia , o si, en cam b io , quedan  re d u 
cidas al e je rc ic io  de p o lítica s  foca lizadas, re p ro d u c ie n d o  un s istem a asis- 
te n c ia lis ta  y  s iendo  s in ó n im o  de te r r ito r io ,  pero  in te rv e n id o  desde p o lítica s  
in s tru m e n ta le s  regidas po r un e n fo q u e  de riesgo (Estre lla, 2012; S p ine lli, 
2016). No obs ta n te , ¿cuál es el lím ite  de lo pos ib le  sin una a rt ic u la c ió n

5.  El C on ce jo  D e l i b e r a n te  del m u n i c i p i o  f u e  u n o  de los pocos en p ro n u n c ia r s e  a f a v o r  de la 
c reac ió n  de la f i g u ra  de P r o m o t o r  C o m u n i t a r i o  en la ca rrera  s a n i ta r ia  a p a r t i r  de la Ley 
14 .882 .
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sólida  con o tro s  n ive les del Estado para lo g ra r p ro fu n d id a d  y  coherenc ia  
en las p o lítica s  de c iud ad an ía  real? ¿Hasta qué p u n to  puede avanzarse sin 
genera r más apoyo  de los acto res  c o m u n ita r io s  locales? ¿Qué s ig n ifica  ser 
un nexo e n tre  p o lítica s  de Estado y  com un idades?  ¿Cómo v ive nc ia n  su 
p rop ia  e xperienc ia  las p ro m o to ra s  de sa lud? Estos y  o tro s  ta n to s  in te r ro 
g an tes  nos p e rm ite n  segu ir re fle x io n a n d o  a la luz de esta e xp erien c ia  en el 
c o n u rb a n o  bonaerense.
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El presente  tra b a jo  tie n e  com o  o b je to  s is te m a tiza r in te rve n c io n e s  que se 
rea lizan en á m b ito s  que  abo rd an  tem as am b ien ta les , lo que im p lica  s itu a 
c iones de ten s ión . D isc ip lin a r ia m e n te  la m irada  está v in cu la d a  a lo socio  
a m b ie n ta l, en ta n to  se considera  que  genera ba jo  im p a c to  a bo rd a r o in te r 
v e n ir  en tem as a m b ie n ta le s  desde el cam p o  p ro fe s io n a l del T rabajo  Socia l 
sin te n e r en cuen ta  las p rác tica s  sociales, económ icas, cu ltu ra le s  y  p o lítica s  
de los h a b ita n te s  del te r r ito r io .

En re fe ren c ia  a la cues tió n  a m b ie n ta l, y  ta l com o  lo p la n te a n  las 
n o rm a tiva s  nac iona les  e in te rn a c ion a le s , la re fe renc ia  es a la e x is tenc ia  
p revia  de una p la n ific a c ió n  de la p o lít ica  p úb lica  que ten ga  v in c u la c ió n  con 
los su je tos  a qu ienes im pac ta  d irec ta  e in d ire c ta m e n te  po rque  co m p a rten  
te r r ito r io s , espacios de tra b a jo , de edu cac ión  o cu a lq u ie r o tro  aspecto  
a tin e n te  al d esa rro llo  de una v ida  d igna . Estas líneas d ire c tr ice s  adem ás 
operan  com o  sa lvaguarda  de su s te n ta b ilid a d  socia l a las acc iones necesa
rias para recuperar, re m e d ia r y  sos tener un a m b ie n te  sano.

La d e fin ic ió n  de a m b ie n te  im p lica  pensar los pos tu la do s  de la a c tu a l 
ca rta  m agna y  su con cre ta  a p licac ión . En este p u n to  exis ten  d is t in ta s  pers
pectivas  para a n a liza r el tem a. Este tra b a jo  te n d rá  en cue n ta  lo p ropu es to  
por F a irw ea th e r (1993), que  ana liza  los va lo re s  socia les sobre los que  se 
reconocen  los p rob lem as a m b ie n ta le s  y, en consecuencia , las fo rm a s  en que 
son d e fin id o s . Esto supone  a na liza r las re lac iones que se estab lecen en tre  
los seres hum ano s  y  la n a tu ra le za , ya que los s ig n ifica d o s  s im bó lico s  que  las 
sociedades o to rg a n  a los d ife re n te s  e lem e n to s  del a m b ie n te  surgen de la 
in te ra cc ió n  e n tre  lo b io - fís ic o  y  lo c u ltu ra l. Esta d e fin ic ió n  p e rm ite  pensar 
que la p la n ific a c ió n  de la p o lít ica  a m b ie n ta l debe te n e r n ecesa riam en te  pers
pectivas  de to d o s  los actores, procesos y  decisores p o lít ico s  invo luc ra do s  en 
el proceso de estab lece r una agenda com ú n  consensuada sobre los alcances, 
va lo res  e im p lica n c ia s  de lo a m b ie n ta l, en una m irada  a m p lia  y  aba rca tiva .

La con cep c ió n  de cris is  a m b ie n ta l re m ite  al m o m e n to  de la reco le c 
c ión  de d a to s  y  del d ia g nó s tico , no  só lo  a cuestiones v in cu la d a s  con los

procesos p ro d u c tiv o s  y  a las re lac iones que éstos gua rdan  con los m ode los 
e co nó m icos  y  p o lít ico s  de cada re g ió n . Estos m ode los  y  procesos eco nóm icos  
g ua rdan  re lac ión  con el m o do  de uso y  m a ne jo  de recursos natu ra les , y  
ta m b ié n  con la inve rs ión  te cn o ló g ica  y  la p ro d u cc ió n  de c o n o c im ie n to s  que 
el Estado y  las o rg a n iza c io ne s  p rivadas asignan al tem a , ya que la e xp o lia 
c ión  de recursos sin un p lan que co n ten ga  aspectos económ icos, edu ca tivo s  
y  de d esarro llo , genera pérd ida  de recursos no renovab les  e ine q u id a d  en el 
acceso a ellos. Este p u n to  ta m b ié n  re m ite  a la cues tió n  del cam b io  c lim á 
t ico . Se han c o n s tru id o  consensos en la c o m u n id a d  c ie n tíf ic a  en re lac ió n  a 
que  los m odos de p ro d u cc ión  y  con sum o  e n e rg é tico  generan a lte ra c io ne s  
c lim á tic a s  g loba les  que  a fe c ta n  n e g a tiva m e n te  sobre los recursos na tu ra le s  
y  los su je tos, y  e llo  im pac ta  en el s istem a so c ioe co n ó m ico  de cada reg ión .

El desafío  c o tid ia n o  para los p ro fe s io na les  del T rabajo  Socia l es hoy 
p la n te a r una agenda a m b ie n ta l, no so lo  para ve c inos  y  o rgan iza c io nes  
sociales, s ino  ta m b ié n  para o rga n iza c ione s  de traba jad ores , de pequeños 
y  m ed ianos em presarios, em presas recuperadas y  coope ra tivas, y  to d a  o tra  
fo rm a  de o rga n iza c ió n  soc ia l que p e rm ita  pon er lo a m b ie n ta l en escala 
de derechos y  valores. Este nuevo  cam po  ha com enzado  a abrirse  paso en 
nuestras p rá c tica s  p ro fes iona les, en una am p lia  gam a de á m b ito s  de traba jo , 
ta les  com o  la salud, lo ju r íd ic o , la v iv ie n d a , el h á b ita t o la p ro m o c ió n  de 
e m p leo  de ca lidad . El m arco  que  d e fin e  las in te rven c ion es  es la Ley Federal de 
T rabajo  Socia l, que  am plía  el a ba n ico  de m a tices  h ac iendo  e xp líc ita s  tareas 
y  p rác ticas  derivadas o encuadradas d e n tro  de una “ d isc ip lin a  académ ica 
que  p rom ue ve  el cam b io  y  el desa rro llo  socia l, la cohesión  socia l, y  el fo r ta 
le c im ie n to  y  la libe ra c ión  de las personas. Los p r in c ip io s  de la ju s tic ia  social, 
los derechos hum anos, la responsab ilidad  co le c tiva  y  el respe to  a la d iv e r
sidad son fu n d a m e n ta le s  para el tra b a jo  socia l. Respaldada p o r las teo rías  
del tra b a jo  socia l, las c iencias sociales, las h u m an idades  y  los co n o c im ie n to s  
ind ígenas, el tra b a jo  soc ia l in vo lu c ra  a las personas y  e s tru c tu ra s  para hacer 
fre n te  a desafíos de la v ida  y  a u m e n ta r el b ienestar". La norm a  re fie re  a la
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inse rc ión  p ro fe s io n a l enm arcada  d e n tro  de e s tru c tu ra s  in s titu c io n a le s  que 
p e rm ita n  a fro n ta r  desafíos y  cris is  en el acceso y  la p ro m o c ió n  de derechos.

El trabajo social en el escenario de las 
políticas ambientales

Lo a m b ie n ta l es e n te n d id o  en este tra b a jo  com o  un s istem a in te rc o - 
n ec tado  e n tre  recursos natura les , h a b ita n te s  y  te r r ito r io .  Se ve im p lica d o  en 
procesos económ icos, p o lít ico s  y  socia les reg idos por un Estado que  a do p ta  
d ife re n te s  m odos de acuerdo  al p rog ra m a  p o lít ic o  del g ru p o  g o b e rna n te . 
La in te rv e n c ió n  en el cam po  de lo  a m b ie n ta l tie n e  por sí m ism a una gran 
co m p le jid a d . A lg u n o s  a u to res  p la n te a n  que  as is tim os a una cris is a m b ie n ta l 
in é d ita , que  en v ir tu d  de su ca rá c te r g lo b a l a fe c ta  a tod as  las sociedades. 
G abrie la  M e rlin sky  (2017) a firm a  que “ lo a m b ie n ta l no puede reducirse  a 
un p rob lem a d e m o g rá fico , te cn o ló g ico , o m e ra m en te  eco nó m ico , [s ino  que 
debe] dar paso a una v is ió n  de c re c ie n te  co m p le jid a d , que  nos dem anda 
nuevas fo rm a s  de co la b o ra c ió n  e in te ra cc ió n  e n tre  las c iencias hum anas y  
las na tura les . Este e n tre c ru z a m ie n to  e n tre  las c iencias na tu ra le s  y  las c ie n 
cias socia les m arca un te rre n o  de co n tra d icc io n e s  que  genera d if ic u lta d e s  de 
o rden m e to d o ló g ico , h ac iendo  com p le ja  o aco tada  la p o s ib ilid a d  del hacer, 
ya que la m ism a queda re s tr in g id a  d e n tro  de un cam po  que  le es ajeno".

En la A rg e n tin a  lo a m b ie n ta l se con so lid ó  en el á m b ito  de las po lítica s  
p úb lica s  en la m ed ida  en que  los tra ta d o s  in te rn a c io n a le s  se inco rp o ra ro n  
a la C o n s titu c ió n  en la re fo rm a  de 1994. Las áreas a m b ie n ta le s  del Estado 
ta m b ié n  a posta ro n  a la p o te n c ia lid a d  del acceso al f in a n c ia m ie n to  in te r 
n ac ion a l. O tro  ítem  im p o r ta n te  fu e  la sen ten c ia  de la Suprem a C orte  de 
Jus tic ia  de la N ación  que o rde n ó  a tres ju r is d ic c io n e s  que  d iseñaran  y  a p li
caran p o lít ica s  a m b ie n ta le s  in tegra les, con el o b je to  de preservar cuerpos 
de agua, to m a n d o  en cue n ta  las com p le jid ad es  y  las transversa lidades que 
un abo rda je  socio  a m b ie n ta l im p lica . A n te  e llo  el T rabajo  Socia l ha d eb ido  
en la ú lt im a  década d isp one r sus h e rra m ie n ta s  tra d ic io n a le s , ta les com o  el 
d iseño  y  la re a lizac ión  de ta lle res, e n tre v is ta s  en te rre no , s is te m a tiza c ió n  
de datos, c o n fo rm a c ió n  de d ia g n ó s tico s  y  d iseño  de planes, p rog ram as y  
p royectos, para a bo rd a r con m irada  in te g ra l e in te rd is c ip lin a r tem as v in c u 
lados al uso del suelo, in fra e s tru c tu ra , u rb a n iza c ió n , procesos p ro d u c tivo s  
y  sus resu ltan tes . Los casos abo rdados más com unes se re lac io na n  con la 
salud y  la d ispu ta  por los usos de la tie rra , el agua y  el aire.

Transversalidades y campos disciplinares
En el e n tre c ru z a m ie n to  de d is t in to s  cam pos d isc ip lin a res  sucede la 

p ro b le m a tiza c ió n  de s itu a c io ne s  co tid ia n a s  y  la c o n s tru cc ió n  de va lo res 
v in cu la d o s  con lo a m b ie n ta l: el T rabajo  Socia l, la econom ía, la salud, la 
b io lo g ía , lo ju r íd ic o , la inge n ie ría  sa n ita ria  o la in fra e s tru c tu ra . La ausencia 
de una agenda com ún  en m a te ria  soc io  a m b ie n ta l en nuestras com un idade s  
desafía a las c iencias socia les - y  en p a rt ic u la r  al T rabajo  S o c ia l-  a tra b a ja r 
sobre la base de h e rram ie n ta s  de p ro m o c ió n  de derechos y  de c o n s tru c 
c ión  de p ue rtas  y  p ue n tes  para el acceso a los m ism os, a f in  de in c lu ir  lo 
a m b ie n ta l en la agenda de derechos de to d o s  los sectores, fu n d a m e n ta n d o  
la c o m p le jid a d  de las in te rven c iones .
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Preexisten g randes deudas en las in te rve n c io n e s  v in cu la d a s  con la 

fa lta  de e qu ida d  en el acceso a derechos a m b ie n ta le s , la ausencia de in fo r 
m ación  a m b ie n ta l p ú b lica  de ca lidad , la c o n s tru cc ió n  de va lo res  a m b ie n 
ta les com unes con perspectiva  la tin o a m e rica n a  y  la c o n fo rm a c ió n  de 
agendas com unes con perspectiva  in te g ra l. Estas s itu a c io ne s  se agravan 
d eb ido  a que las p o lítica s  a m b ie n ta le s  son re la tiv a m e n te  rec ien tes  en nues
tro s  países. Esto p lan tea  un desafío  a d ic io n a l para los p ro fes io n a les  del 
T rabajo Socia l, re lac io na do  con la capac idad  de a b o rd a r cris is v in cu la d a s  
con procesos p ro d u c tiv o s  o re lac iones c o m u n ita ria s , labora les o san ita rias , 
c o n s tru c to re s  de un e n tra m a d o  socia l cuyos su je tos, resu ltados e im p ac tos  
se sucederán en va rias  generac iones. La d isc ip lin a  debe ta m b ié n  fo r ja r  la 
c re a tiv id a d  y  la p la s tic id a d  necesarias para p oner en un c ó d ig o  com ún  
tem as té cn ico s  p rop ios  de d is tin ta s  perspectivas, con el o b je tiv o  de cons
t ru ir  un d ia g n ó s tico  c o le c tiv o  d on de  cada uno  de los acto res  invo lucrados, 
con ro les y  fu n c io n e s  d ife re nc iad o s, pueda c o n ta r con in fo rm a c ió n  que 
p e rm ita  a p o rta r a d e f in ir  una agenda com ún  en s im ila res  cond ic ione s. Los 
p ro fe s io na le s  del T rabajo  Socia l “ ponen  el c u e rp o " y  son im p ac tad os  p o r las 
cris is a m b ie n ta le s  y  los c o n flic to s  que  de las m ism as se desprenden, com o 
pa rte  de su ta rea  co tid ia n a .

Lo ambiental, situaciones críticas y 
abordaje profesional

El abo rda je  de s itua c io nes  c rítica s  en m a te ria  a m b ie n ta l im p lica  en 
un p rim e r té rm in o  la c o n fig u ra c ió n  de espacios de tra b a jo  y  consenso. Los 
e ncuen tros  en estos espacios se d ocum e n ta n  para s is te m a tiza r la in fo rm a c ió n  
y  consensuar a po rtes  y  acciones, a f in  de tra b a ja r el c o n flic to . En el Trabajo 
Socia l el c o n f lic to  es un com p o n e n te  de las in te rve n c io n e s  en te rreno . Las 
herram ie n ta s  de la p ro fes ión  son usadas para m it ig a r lo  o reso lverlo , aunque  
el proceso puede ser ted ioso  d eb ido  a las fre cu e n te s  m archas y  c o n tra m a r
chas en la co n s tru cc ió n  de consensos. Los “sistem as de co n s trucc ión  de reso
luc ión  de c o n flic to s "  se v in cu la n  con la necesidad de ten e r en cuen ta  las 
p a rticu la rid ad es  de cada g rup o  socia l, sus m odos de dem andar, su capacidad 
de e je rcer presión y  tensar s ituaciones, sum ados a las s ing u la rid ad es  de los 
suje tos, la co n s tru cc ión  de tram as co m u n ita ria s , las p rod ucc ion es  sociales 
co le c tivas  y  sus discursos. Este c o n ju n to  de e le m entos  co n fo rm a  d im e n 
siones com p le jas  al m o m e n to  de ana liza r el c o n flic to . Tal com o  lo expresan

Pérez, Torres y  V ig o  (2008), “ la in te rve n c ió n  en el cam po  socia l se o rie n ta  a 
ocuparse de las d ife re nc ias  que se tra duce n  en cam b ia r la perspectiva  t ra d i
c ion a l, po r la de respeto de los a tr ib u to s  y  cua lidades de ese su je to  con el 
que se tra ba ja . Las com unidades, traspasadas por las nuevas p a rticu la rid a d e s  
del co n te x to , se e n fre n ta n  a nuevas fo rm a s  de c o n flic to , esenc ia lm ente  
s in g u la r y  sub je tivo , c o n fo rm a n d o  una nueva d im ensión . El c o n f lic to  a tra 
viesa las p rácticas. Se necesita to m a r pos ic ión , dem arcar la re lac ión  e n tre  
el cam po  y  el espacio socia l. Para que fu n c io n e  com o cam po  debe haber 
a lgo  en ese ín te r jue g o , un hab itus, que im p lica  el c o n o c im ie n to  y  re co n o c i
m ie n to  de las leyes inm an en tes  al ju e g o  de lo que está en ju e g o  (Bourdieu)".

Los c o n flic to s  a m b ie n ta le s  tie n e n  in je renc ia  en las d in á m ica s  de 
fo rm a c ió n  y  tra n s fo rm a c ió n  del o rden  socia l, d onde  cada p a rte  hace ju g a r 
a rg u m e n to s  “a m b ie n ta lis ta s " y  “ no a m b ien ta lis tas". Desde d is t in to s  p lan teos  
te ó ric o s  el aná lis is  de estos tem as es v in c u la d o  con c o n flic to s  en tres tip o s  
de procesos: te r r ito r ia liz a c ió n , fo rm a c ió n  de espacios p ú b lico s  y  a c tu a liz a 
c ión  loca l de derechos. Las d in ám ica s  socia les tie n en  p o r o b je to  c o n v e rt ir  
a su je tos  y  o rga n iza c ione s  invo luc ra da s  -c o n te m p la n d o  m a tices  y  d ive rs i
d a d e s - en le g ítim o s  acto res  de c o n f lic to s  v in cu la d o s  con el te r r i to r io  y  sus 
usos, ju n to  a las im p lica nc ia s  y  m o tiva c io n e s  de cada g rupo .

El c o n flic to , e n te n d id o  com o  un choque  de intereses, im p lica  la re fe 
renc ia  a s itu a c io n e s  donde  acto res  se e ncu e n tran  en o po s ic ión  con sc ie n te  
con o tro s  acto res  que puedan d isp u ta r o te n s io n a r acc iones o intereses -e n  
el n ive l de personas, g rupos, o rga n izac iones  socia les o in s t itu c io n e s - d eb ido  
a que  pers iguen  o b je tiv o s  co n tra r io s . Las in te rve n c io n e s  con m o d a lid a d  de 
m e d ia c ió n  p ropuestas  desde el T rabajo  Socia l se re lac io na n  con que en este 
t ip o  de c o n flic to s  hay g rup os  con d is t in to s  n ive les de poder e conó m ico , 
soc ia l y  p o lít ic o  que se re fle jan  en d iversos m odos y  m a tice s  de a fro n ta r  los 
co n flic to s , ta l com o  a lgu nos  a u to res  lo describen, e n te n d ié n d o lo s  adem ás 
com o  á m b ito s  de c o n s tru cc ió n  de su b je tivac io n e s  co lectivas . A s im ism o, 
p on er el fo c o  en los e fe c tos  de los c o n flic to s  -s u  p ro d u c t iv id a d -  p e rm ite  
o bservar los procesos de tra n s fo rm a c ió n  en la d is tr ib u c ió n  de poder en 
nuestras sociedades, aspecto  que  a n a lít ic a m e n te  puede verse re fle ja do  en 
el p lan o  soc ia l y  te r r ito r ia l,  en el n ive l in s titu c io n a l y  en té rm in o s  ju ríd ico s .

Para el e s tu d io  de los c o n flic to s  am b ie n ta le s  es fu n d a m e n ta l el a p o rte  
de A na  P atric ia  Q u in ta n a  Ramírez (2004), q u ien  e labora  una d is tin c ió n  
e n tre  los té rm in o s  “c o n f lic to  a m b ie n ta l"  y  “ c o n f lic to  socio  a m b ie n ta l". El 
a ce rca m ie n to  h is tó ric o  sobre el c o n f lic to  socio  a m b ie n ta l p e rm ite  p recisar 
rasgos en to rn o  al con cep to , sus causas y  consecuencias, y  las etapas en las
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que se desarro lla  con m ayo r fre cu e n c ia . El c o n f lic to  a m b ie n ta l se p roduce  
en el proceso h um a n o  de a p ro p ia c ió n  y  tra n s fo rm a c ió n  de la na tu ra le za  y  
los sistem as te cn o ló g ico s  que  sobre e lla  in te rv ie n e n , de dos m aneras: com o 
cho que  de intereses e n tre  qu ienes causan un p rob lem a  y  qu ienes su fren  las 
consecuencias o los im p a c tos  d añ ino s; y  com o  desacuerdo o d isp u ta  por 
la d is tr ib u c ió n  y  el uso de recursos na tu ra le s  e n tre  pob ladores  de un te r r i 
to r io  d e te rm in a d o . Q u in ta na  Ramírez presenta  d iversas pos ic iones ep is te 
m o lóg icas , con cep cione s  clásicas y  v is io nes  críticas . Q uienes se u b ican  en el 
p en sa m ien to  c lásico  re fie ren  el c o n f lic to  com o  a lgo  in n a to  a la in te ra cc ió n  
socia l y  necesario  para su e vo luc ió n . M ie n tra s  qu ienes p iensan de m anera  
c rít ica  d e fin e n  el c o n f lic to  com o  re su ltad o  de la e s tru c tu ra  e co nóm ica  y  
de pod e r de una soc iedad ca p ita lis ta , que se resolverá con el cam b io  o 
tra n s fo rm a c ió n  del m o do  de re lac ión , la p a rtic ip a c ió n  de los acto res  en la 
sociedad y  fu n d a m e n ta lm e n te  en la equ idad  y  la o p o rtu n id a d  para las de c i
s iones en el d esarro llo . Esta ú lt im a  c o rr ie n te  de p e n sam ien to  considera  que 
los c o n f lic to s  a m b ie n ta le s  pueden ser fu e n te  creadora  de nuevas opc iones 
y  que  el m o de lo  d o m in a n te  de a p ro p ia c ión , co n s tru cc ió n , c o n tro l y  u t i l i 
zac ión  de la na tu ra le za  debe ser desafiado, para e v ita r que  el fu tu ro  de la 
sociedad hum a na  siga e n fa tiz a n d o  sus peores aspectos: no  só lo  la d e s tru c 
c ión  del e n to rn o  n a tu ra l, s ino  ta m b ié n  la d es igua ldad  socia l, la gue rra  o el 
e m p o b re c im ie n to  b io ló g ic o  y  hum ano . Entre o tros , son re prese n tan tes  del 
p en sa m ien to  c r ít ic o  M u rra y  B ookh im  y  Joan M a rtín e z  A lie r.

Mediación desde el campo disciplinar 
del Trabajo Social

En A m é rica  Latina  a s is tim os a un a u m e n to  de la c o n f lic t iv id a d  
a m b ie n ta l. A lg u n a s  causas de ese proceso pueden encon tra rse  en la exp an 
sión e xp o rta d o ra  de los recursos natura les , las renovadas ten de nc ia s  de 
u rba n iza c ió n , la m ayo r con c ie n c ia  a m b ie n ta l y  el p re d o m in io  de las lib e r
tades d em o crá ticas . Lo a m b ie n ta l se c o n v ie rte  en p u n to  de p a rtid a  desde 
d onde  se agu d izan  los p rin c ip a le s  c o n flic to s , que crecen en n úm e ro  e in te n 
s idad, en p a rt ic u la r en m ode los  eco nó m icos  de c o rte  n eo libe ra l o conserva 
dores. Los o b je tiv o s  eco nó m icos  de las em presas -re sp a ld a d a s  por gob ie rn os  
que buscan e levar la c o m p e tit iv id a d  y  la inserc ión  g lo b a l de las econom ías 
n a c io n a le s - e n tra n  en tens ión  con las exp ec ta tiva s  de desa rro llo  y  de ca lidad  
de v ida  de la gen te , espec ia lm en te  en s itu a c io ne s  de m arcada des igua ldad

socia l. En este escenario  los c o n flic to s  a m b ie n ta le s  ponen  en c o n ta c to  a los 
e x trem o s  de la escala soc ia l: las em presas g lo b a lizad as  y  los g ru p o s  pobres.

En re lac ió n  al m odo  en que  se p la n ifica  la ges tión  a m b ie n ta l, se 
presenta  la d if ic u lta d  de e n c o n tra r un m odo  e fic ie n te  de g es tión  que  supere 
la z o n ific a c ió n  en el abo rd a je  te r r ito r ia l,  sobre to d o  en los espacios urbanos, 
d onde  casi de m o do  a u to m á tic o  la p la n ific a c ió n  del uso del sue lo  te rm in a  
por ser a lta m e n te  exc luye n te . La p la n ific a c ió n  u rbana  tie n e  un fu e rte  
im p a c to  a m b ie n ta l y  en el acceso y  uso de recursos na tu ra les , com o  resu l
ta d o  de un uso “z o n if ic a d o " del sue lo  que busca c o n s tru ir  b u rb u ja s  in m o 
b ilia ria s  y  au m e n ta  la segregación . La cris is  de p la n ific a c ió n  de las c iudades 
es un desafío  p or el c o n tro l de d in á m ica s  in te rn a s  y  ex te rnas  de d is t in to s  
g rup os  económ icos. A  e llos se sum an g rup os  de vec inos  o rga n iza do s  con 
va lo res  e intereses co m p a rtid o s  o consensuados. Para reso lver y  avanzar en 
los e q u ilib r io s  de estos g rupo s  es necesario  p o te n c ia r la capac idad  de gestión  
del Estado, respecto  de las neg oc iac io nes  e n tre  g rup o s  de in te ré s  y  con 
d is t in to s  n ive les de o rga n iza c ió n . Este escenario  se com p le jiza  po r el hecho  
de que  los d is t in to s  su je tos  que  h a b ita n  el te r r i to r io  han avanzado  en los 
ú lt im o s  años en c re c ie n te s  n ive les de o rg a n iza c ió n  c o m u n ita r ia  y  popu la r.

En n ue stro  país las fo rm a s  y  m odos o rg a n iz a tiv o s  v in cu la d a s  a la 
g es tión  in s titu c io n a liz a d a  de los recursos n a tu ra le s  se em pa re n tan  con 
a po rtes  y  sugerencias nac idas del seno de o rg a n iza c io ne s  socia les y  v in c u 
ladas a las re lac iones y  el m a ne jo  de poder, que  e v idenc ian  c o n flic to s  y  
consensos sociales. Son expresiones de re lac iones de p oder an tes  que resu l
ta d o  de la a p licac ió n  de m ecan ism os rac iona les  de re so lu c ió n  de c o n flic to s  
o del desp liegue  de acc iones basadas en una “ ra c ion a lid a d  com u n ica tiva ". 
En ese sen tido , dos p rob lem as tie n e n  p a rt ic u la r im p o rta n c ia : la c rec ie n te  
m e rc a n tiliz a c ió n  de la g es tión  de los recursos n a tu ra le s  y  la ausencia de 
m ecanism os in s titu c io n a liz a d o s  de p a rtic ip a c ió n .

Breve caracterización de los conflictos 
socio ambientales

Estos c o n f lic to s  v in c u la n  a va rias  partes  que  ten s io n a n  fu e rzas  e in te 
reses, es p or e llo  que deben conceb irse  en fo rm a  in te rd is c ip lin a r ia , en ta n to  
se v in c u la n  no so lo  a g rupo s  de in terés, p o lít ico s  o sociales, s ino  que  sum an 
a una p a rte  de la c o m u n id a d  c ie n tíf ic o  técn ica . Su c o m p le jid a d  com b ina  
v io le n c ia  p o te n c ia l o real, escasa capac idad  de d iá lo g o  y  de com prom iso ,



he te rog en e id a d  de los acto res  e im p o rta n c ia  eco nóm ica  o m ilita r  de las 
zonas donde  se d esarro llan , necesidades cu ltu ra le s , o d e s co n o c im ie n to  de la 
id e n tid a d  de ac to res  m a rg ina do s  de dec isiones a m b ie n ta le s  que  los a fec ta n  
en un te r r i to r io  específico . Las m o da lidade s  de in te ra cc ió n  de los g rupo s  en 
c o n f lic to  to m a n  fo rm a  de a lianzas (convergenc ia  de p royectos  e intereses 
fu n d a m e n ta le s ) y  de oposic ion es  (en el ex trem o , no se to le ra n  las d ife re n 
cias de o p in ió n , pe rcepc ión  e inte rés). Estas fo rm a s  son to ta lm e n te  d in á 
m icas y  están d ire c ta m e n te  v in cu la d a s  al m o do  en que  se resuelven, d ifu -  
m inan  o d e riva n  las tens ion es  y  d ispu tas  o cu rr id a s  en el á m b ito  te r r ito r ia l.

T an to  el Estado com o  la sociedad c iv il son acto res  p ro ta g ó n ico s  de los 
c o n flic to s  a qu í tra ta d os . Cada uno  tie n e  su p ro p io  esquem a de intereses, 
s ig n ifica c io n e s  y  tens iones. Respecto del t ip o  de intereses de fend id os , el 
Estado suele p ro p o n e r un t ip o  de desa rro llo  cen tra d o  en la g lo b a liza c ió n  
econó m ica  y  o r ie n ta d o  p or una v o lu n ta d  p o lít ica  cen tra liza da , m ie n tra s  la

soc iedad c iv il suele pon e r el eje en la pobreza. De los c o n flic to s  a m b ie n ta le s  
que  se susc itan  en un te r r i to r io  específico , só lo  uno  de e llos  representa  el 
cho que  cen tra l. El desafío  está en id e n tif ic a r lo  e in c id ir  en su m ane jo , para 
p e rm it ir  superar conse cu e n te m en te  sus e fe c to s  secundarios. Respecto del 
o rden  de los c o n flic to s , pueden v in cu la rse  co n : a) p rob lem as de d a tos : fa lta  
in fo rm a c ió n  necesaria para la to m a  de decisiones, o las personas están m al 
in fo rm a da s , o ta m b ié n  puede suceder que esté en d iscus ión  la re levancia  
de los da tos  con que  se cuen ta , o su in te rp re ta c ió n ; b) d isp u ta  por intereses 
re a lm e n te  d ive rg en tes  o que han s ido  in te rp re ta d o s  com o  tales, cua nd o  los 
p a rtic ip a n te s  del c o n f lic to  exigen  a o tro s  re n u n c ia r a sus intereses a f in  de 
im p o n e r los p rop ios ; c) p rob lem as es tru c tu ra les , d e te rm in a d o s  p o r m ode los 
de re lac ión  e n tre  in s titu c io n e s  o in d iv idu os , que a m e n u do  son causa del 
c o n f lic to  o agra van tes  ex te rno s  a los g rup os  invo lu c ra do s ; d) d ive rg encia  
de va lo res  o de en foq ue .



¿Y los trabajadores sociales qué hacen con esto?
La licenciada Fossini (2005) se rem onta  a los in ic ios  de la p ro fesión  

del Trabajo Social, a f in  de p lan te a r la “cuestión  soc ia l" con la que se ha ido 
con s truyen do  buena p arte  de la especific idad  d is c ip lin a r en la in te rm e d ia 
c ión  en tre  recursos y  necesidades. En esos in ic ios  el Trabajo Social jug a ba  
un ro l de o rde n ad or social, e je rc iendo  el c o n tro l social a través de in te rve n 
ciones profesiona les fun c ion a le s  a un sistema, donde la tarea p rim o rd ia l era 
sostener la s itua c ió n  de qu ienes de ten tab an  el poder p o lít ico  y  económ ico. 
Luego surg iría  una lóg ica v incu la da  a lo económ ico, y  una crisis que dará 
com o resu ltado  procesos de fra g m e n ta c ió n . El Estado entonces m udará  a 
un nuevo  m odo de fu n c ion a r, donde  surgen y  se sus ten tan  nuevos estilos 
de c o n tro l social. Avanza un nuevo  m ode lo  con la ru p tu ra  del Estado Social, 
cuyo eje ve rte b ra d o r inc lus ivo  había sido el tra ba jo . La inc lus ión  se v incu la  al 
consum o. “ Q uien no está d e n tro  de esta nueva lóg ica no se ha lla  in c lu id o  en 
el sistem a, y  no sólo se tra n s fo rm a  en un 'exc lu ido ', s ino  que deja tam b ién  de 
ser c iudadano, y  por ende deja de ten er derechos" (Fossini, 2005). La p o lítica  
púb lica  tom a rá  el fo rm a to  de la foca liza c ió n , basada en la asistencia selectiva 
y  la fra g m e n ta c ió n  social, in te n ta n d o  de ese m odo cu b rir lo que desnuda la 
exclusión  y  esconder el c o n tro l social subyacente. Las p o lítica s  sociales p ierden 
su ca rác te r un iversa l e in tegrador. Cada su je to  deberá adecuarse a las e x ig en 
cias del sistem a para poder al m enos estar in c lu id o  en el re pa rto  de los pocos 
recursos, y  se tra n s fo rm a rá  en un m ero recep to r de lo que el Estado u o tras 
in s titu c io n e s  le qu ie ren  dar. En este m arco, qu ien  aparece com o e je cu to r de 
p o lítica s  foca lizadas y  se lecto r de d es tina ta rios  de los recursos es el T rabajador 
Social que, conscien te  o inconsc ien tem ente , se m im e tiza  con el s istem a v ié n 
dose im p o s ib ilita d o  de tene r una m irada re flex iva  y  c rítica  sobre la realidad 
social, las in s titu c io n e s  y  sus prop ias in te rvenc iones. En esta crisis plasmada 
en una ausencia de represen ta tiv idad , el Trabajo Social com o p ro fesión  opera 
com o v e h icu liza d o r del c o n tro l social, co n firm a n d o  su ro l de “co n tro la d o r" , de 
“se lecc ionador", con un fu e r te  sesgo in te rve n c ion is ta  e n tre  recursos y  nece
sidades. Para vo lve r a s itu a r el cam po d isc ip lin a r es necesario que el co le c tivo  
p ro fes iona l se in te rrog ue  a sí m ism o, a f in  de p rom over y  c o n s tru ir cam inos 
de acceso a c iudadan ía  y  a derechos. Los Trabajadores Sociales deben dejar de 
lado su h is tó rico  ro l de co n tro lad o re s  y  asignadores de bienes escasos, in co r
porando  in fo rm a c ió n  -e co n ó m ica , am b ie n ta l, p o lítica , ju ríd ica , e n tre  o tra s -, 
pero sobre to d o  deben te n e r un fu e r te  sesgo p ro m o to r de derechos y  una 
adecuación  a las coyu n tu ra s  necesaria para toda  in te rven c ión  profesional.
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En el m arco  de los escenarios de in te rv e n c ió n  para los p ro fe s io na les  
del T rabajo  Socia l, lo a m b ie n ta l está c la ram e n te  in sc rip to . Es un cam po  
nuevo, con p o lít ica s  púb licas  en c o n s tru cc ió n  que  o frecen  la p o s ib ilid a d  de 
a p o rta r a los d ia g nó sticos , al d iseño  y  a la puesta en p rá c tica  de las p o lí
t icas  p ro m o to ra s  de derechos. Es un cam po con saberes, insum os te ó ricos  
y  h e rram ie n ta s  m e to d o ló g ica s  necesarias para a bo rd a r e in te rve n ir. En el 
específico  caso de los c o n flic to s  am b ien ta les , las in te rve n c io n es  deberán 
dar respuestas en d is tin ta s  fo rm a s  de m e d ia c ió n  y  p ro d u cc ió n  de sen tido . 
En un m arco  de tens iones f lu c tu a n te s , el m a yo r desafío  p ro fe s io n a l será 
so rte a r los p rop ios  p o s ic io n a m ie n to s  p o lít ico s  del p ro fe s io n a l in vo lu c ra d o  
en esta ta rea : la e xp o lia c ió n  de recursos natura les , los procesos p ro d u c tiv o s  
que les ionan el a m b ie n te , la d is tr ib u c ió n  y  el uso de la tie rra , o los cursos 
de agua. En estos tem as, para una in te rv e n c ió n  de ca lid ad  y  buen n ive l de 
im p ac to , necesa riam en te  el p ro fe s io n a l que  in te rv ie n e  debe te n e r un m arco  
de re fe renc ia  con e n fo q u e  de derechos -p a ra  e v ita r el riesgo de les ionar o
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in v is ib iliz a r d e re cho s -, e qu ida d  en la d is tr ib u c ió n  de recursos, consum os 
e q u ita t iv o s  y  c o n s titu c ió n  de su je tos  con pa labra  y  con p a rtic ip a c ió n  a ctiva  
en la c o n fo rm a c ió n  de a p o rtes  a las in ic ia tiv a s  del Estado.

O tra d im en s ió n  que  se pone en ju e g o  en el á m b ito  p ro fe s io n a l es la 
é tic o -p o lí t ic a , ta n to  in d iv id u a l com o  la del c o le c tiv o  p ro fe s io n a l, en un 
m o m e n to  ta n  co m p le jo  com o  el a c tu a l, en el que, a la in v is ib iliz a c ió n  de 
las perspectivas p o lít ica s  de los p ro fe s io n a les  del T rabajo  Socia l, se suma 
la d if ic u lta d  para u b ica r una pos ib le  d im en s ió n  p o lít ica  de la tarea p ro fe 
s ional, que no ha s ido  superada, n i s iqu iera  en el tra m o  de la fo rm a c ió n  
p ro fe s io n a l. A u n q u e  pueden rescatarse im ágenes, teo ría s  y  a u to res  que  dan 
cue n ta  de que  a lo la rgo  de su d eve n ir la p ro fes ión  ha te n id o  v ín cu lo s  y  
a rticu la c io n e s  p o lít ic o  ideo lóg icas  fu e rte s . No fu e  azaroso que  en los años 
70 un gran n ú m ero  de e s tu d ia n te s  de T rabajo  Socia l, que  adem ás m il i
tab an  en d is t in to s  b a rr ios  y  com u n id ad e s  de la C iudad de Buenos Aires, 
abo rdaran  con los vec ino s  de esos b a rr ios  tem as de h á b ita t y  u rb a n iza c ió n  
com o  un m o do  de tra n s fo rm a r la v ida  en d ig n ida d . Los p ro fes ion a le s  del 
T rabajo Socia l e n tie n d e n  que  es necesario  c o n ta r con un p os ic io n a m ie n to  
é tic o -p o lí t ic o  de la p ro fe s ió n , si b ien p la sm arlo  en acc iones es d ifíc il,  ya 
que no exis te  a c ienc ia  c ie rta  un m odo  de desem peñar la com p e te nc ia  
p o lít ica  en la p ro fe s ió n . En la h is to ria  de la p ro fes ión , un a m p lio  a ba n ico  de 
autores, desde A n d e r-E g g  hasta N e tto , p la n te a ro n  la necesidad de te n e r un 
p roye c to  de in te rv e n c ió n  con un m arco  é tic o -p o lí t ic o  c laro. Estos y  o tro s  
a u to res  dan cue n ta  del papel p o lít ic o  de la p ro fe s ió n , ta n to  en el n ive l de 
las com p e te nc ia s  com o  el de las d im ensiones, y  a e llo  sum an la necesidad 
de c o n ta r con un fu e r te  co m p ro m iso  desde el su je to  p ro fe s io na l.

Estos a rg u m e n to s  p la n te a n  la p o te n c ia lid a d  del T rabajo  Socia l al 
m o m e n to  de a b o rd a r c o n flic to s  y  cris is  a m b ie n ta le s  en un m arco  te r r i 
to r ia l,  basada en que  la p ro fe s ió n  tie n e  h e rra m ie n ta s  y  m e to do lo g ías  
v in cu la d a s  a la m e d ia c ión  de c o n flic to s , que  dan com o  c o rre la to  la cons
tru c c ió n  de á m b ito s  co le c tivo s  desde donde  e n cam in a r a p o rtes  y  acciones 
que resuelvan las dem andas, pero  con el necesario  n ive l de su s te n ta - 
b ilid a d  y  con a c tiva  p a rtic ip a c ió n  de to d o s  los sectores invo luc ra dos . Es 
p r io r ita r io  que las p rác ticas  p ro fes ion a le s  del T rabajo  Socia l v in cu la da s  
a lo a m b ie n ta l p rom ue van , sostengan  y  desarro llen  nuevas perspectivas 
y  m iradas p ro fes iona les, ta n to  respecto  del p ro p io  Trabajo  Socia l, com o 
de los su je tos  con los que  a rt ic u la  su p rác tica  co tid ia n a . Estas acciones 
lo c o n v e rtirá n  en un a ge n te  tra n s fo rm a d o r de co n d ic io n e s  de v ida , sobre 
to d o  en un cam po d onde  la in te rv e n c ió n  rara vez aborda  la p revenc ión

en m a te ria  soc io  a m b ie n ta l. El desafío  será re s ig n ifica r p rác ticas  y  va lo res  
am b ie n ta les , así com o  ta m b ié n  re ins ta la r acc iones de p a rt ic ip a c ió n  y  p ro ta 
gon ism o , con el o b je to  de recupera r los lazos socia les en n ive les m ic ro  y  
m acro, a u m e n ta r la equ idad  e im p u lsa r la p ro m o c ió n  del ser hum ano . 
O tra  h e rra m ie n ta  para el T rabajo  Socia l en perspectiva  a m b ie n ta l será 
la capac idad  de leer y  d e c o d ifica r las d iná m ica s  c o m u n ita ria s  que  hacen 
a las p rác ticas  c u ltu ra le s  de los su je tos  y  sus com un idades, rev isando  y  
p ro b le m a tiz a n d o  p rác ticas  y  va lo re s  am b ie n ta le s , y  para e n ra iza rlo  d e b i
d a m e n te  deberá c o n te n e r las p rác ticas  d iscurs ivas y  com u n ica c io na les .

Lo a m b ie n ta l en este p u n to  c o y u n tu ra l de nuestra  h is to ria  requ iere  
una re s ig n ifica c ió n  de los hechos sociales, desde una percepc ión  c o m u 
n ita r ia  v in c u la d a  a las p rác ticas  populares. Esto hace necesarias nuevas 
m iradas de la p rop ia  p rá c tica  p ro fe s io n a l, para que  al en tre cruza rse  con 
p rác tica s  in te rd is c ip lin a ria s  den resu ltados p os itivo s  en la re so lu c ió n  de 
c o n f lic to s  y  en la v is ib iliz a c ió n  de nuevos acto res  com o  partes  del proceso 
de recup erac ión  y  rem e d iac ión  a m b ie n ta l.

Algunas palabras finales
En escenarios noveles, com o  el a m b ie n ta l, el c o n f lic to  p e rm ite  re d i

m ens ion a r y  je ra rq u iz a r el papel p o lít ic o  de la p ro fe s ió n  y  del p ro fe s io n a l de 
T rabajo  Socia l. Las acc iones se inscriben  y  deb ieran  ser leídas en un proceso 
de re con s trucc ión  y  va lo riza c ió n  de la d im en s ió n  é tic o -p o lí t ic a , don de  cada 
p ro fe s io n a l f le x ib iliz a  sus h e rra m ie n ta s  m e to d o ló g ica s  y  adecua perspec
t iva s  y  m o da lida de s  al escenario  de sus prác ticas . Los c o n flic to s  y  cris is 
a m b ie n ta le s  desafían  el p o s ic io n a m ie n to  p o lít ic o  e id e o ló g ico  del p ro fe 
s iona l, y  red im en s io nan  un ro l p o lít ic o  que p rom ue ve  derechos m e d ia n te  la 
co n s tru c c ió n  co le c tiva  de á m b ito s  de d eba te  y  consenso con p a rtic ip a c ió n  
de to d o s  los acto res  in vo lu c ra d o s  en los d is t in to s  procesos. Es por e llo  que es 
necesario  c o n ta r con una percepc ión  del e je rc ic io  p ro fe s io n a l basada en una 
m irada  c rítica , no solo  de las represen tac iones de los su je tos  de la p rác tica , 
s ino  ta m b ié n  de las p rop ias  represen tac iones de escenarios, su je tos  e in te r 
ven c io nes  en d is t in to s  espacios y  con o tro s  cam pos d isc ip lin a res  y  p ro fe 
sionales. El pode r del p ro fe s io n a l será una h e rra m ie n ta  ú t i l  para las tra n s 
fo rm a c io n e s  necesarias para reso lver las cris is  y  c o n flic to s  en este cam po.
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El p resente  tra b a jo  p rop one  re fle x io n a r sobre el im p a c to  aún v ig e n te  del 
n e o libe ra lism o , p a r t ic u la rm e n te  en el c o n te x to  la tin o a m e ric a n o , la e m e r
gencia  del Buen V iv ir  -e n  ta n to  m a tr iz  ancestra l indo am e rica n a  y  m o de lo  
c iv iliz a to r io  que se v ien e  p ro p o n ie n d o  en a lg uno s  países com o  el Estado 
p lu r in a c io n a l de B o liv ia  y  E cu a d o r- y  su v in c u la c ió n  con la in te rve n c ió n  
desde el T rabajo  Socia l. S iendo esta d isc ip lin a  un cam po  p ro p ic io  para la 
c o n s tru cc ió n  de nuevas e stra teg ias  y  aborda jes  que a pu n ten  a conso lid a r 
los lazos socia les resquebra jados d u ra n te  el e m ba te  n e o libe ra l en la reg ión , 
la p rogres iva  co n so lida c ión  de re lac iones basadas en la re c ip roc ida d  y  la 
co rre spon de nc ia  en el m arco  del Buen V iv ir  resu ltan  un desafío  para ella.

L a tino am érica  v iene  p adec ien do  aún los e fe c to s  del neo libe ra lism o , 
e n te n d id o  éste com o  m o de lo  c iv il iz a to r io .1 En e fe c to , la m irada  e u ro cè n trica  
se cue la  en to d o s  los aspectos de la v ida , ta n to  in d iv id u a l com o  co lec tiva . 
Si el ca p ita lis m o  es su faz  e co nó m ica , representan  su cara s o c io -c u ltu ra l la 
pobreza, la d es igua ldad  y  el aún d if ic u lto s o  acceso al e je rc ic io  p leno  de los 
derechos a la educac ión , la sa lud  o la v iv ie n d a , e n tre  o tros . No o bs tan te , en 
A m é rica  Latina, desde el a d v e n im ie n to  de g o b ie rn o s  progresistas, c o n ju n 
ta m e n te  con la em ergenc ia  de rec lam os h is tó rico s  de los pueb los  o r ig in a 
rios, la m a tr iz  ancestra l in d o a m e rica n a 2 v ien e  cob ra n d o  una re levanc ia  y

1. En los d e b a te s  p o l í t i c o s  y  en los d ive rso s  c a m p o s  de las C ienc ia s  Soc ia le s  ha n s ido  n o t o 
r ias  las d i f i c u l t a d e s  pa ra  f o r m u l a r  a l t e r n a t i v a s  t e ó r i c a s  y  p o l í t i c a s  a la p r im a c ía  t o t a l  del 
m e rc a d o ,  cu ya  d e fe nsa  m ás  c o h e r e n t e  ha s id o  f o r m u l a d a  p o r  el n e o l ib e ra l i s m o .  Estas 
d i f i c u l t a d e s  se de b e n ,  en una  i m p o r t a n t e  m e d id a ,  al  h e c h o  de que  el n e o l ib e ra l i s m o  
es d e b a t i d o  y  c o n f r o n t a d o  c o m o  una  te o r ía  e c o n ó m ic a ,  c u a n d o  en re a l id ad  debe  ser 
c o m p r e n d i d o  c o m o  el d i s c u rs o  h e g e m ó n ic o  de un  m o d e lo  c i v i l i z a t o r i o ,  es to  es, c o m o  una  
e x t r a o r d i n a r i a  s ín tes is  de los s u p u e s to s  y  v a lo re s  bás icos  de la so c ie d a d  l ib e ra l  m o d e rn a  
en t o r n o  al ser h u m a n o ,  la r iqueza ,  la n a tu ra le z a ,  la h is to r ia ,  el p rog reso ,  el  c o n o c im i e n t o  
y  la b u e n a  v id a  (Lander , 1998) .

2. M a t r i z  a n ce s t ra l  e n t re  cu yas  ca ra c te r í s t ic a s  m ás  s i g n i f i c a t i v a s  se p u e d e n  se ña la r :  va lo re s  
p r o f u n d o s  p r o p io s  de las c u l t u r a s  o r ig in a r i a s ;  as e n ta d a  en a f e c to s  y  c re e n c ia s  qu e  g u ía n  
la c o t i d i a n e id a d ;  c o n s t i t u y e  la reserva,  el  f o n d o ,  el  s u s t ra to  de n u e s t ra  c u l t u r a ;  c e n t ra d a

un p ro ta g o n ism o  la rga m e n te  desprec iado  y  o lv id ad o . M archas, reclam os, 
luchas, jo rn a d a s  o congresos v ien en  dando  cue n ta  de una a c tiva  re fle x ió n  
c o n ju n ta  y  de una p ro fu n d iz a c ió n  en los va lo re s  que c o n fo rm a n  la cosm o - 
v is ió n  in do am e rican a . En o tro s  té rm ino s , el p a tró n  c o g n it iv o  o cc id e n ta l, 
h ab ie n d o  a d q u ir id o  d im en sio nes  p la n e ta ria s  -e l tan  m e n ta d o  fe n ó m e n o  
de la g lo b a liz a c ió n -, está puesto  en cues tió n . La hegem onía  del pa ra 
d ig m a  m o de rn o  o cc id e n ta l asiste a una progres iva  pérd ida  del c o n tro l, lo 
que  p rop ic ia  el deba te  sobre m odos de con oce r y  a c tu a r no e uro cén tricos , 
im p u lsa n d o  un d iá lo g o  fe c u n d o  que  g ira  en to rn o  a cuestiones diversas. La 
e n trada  en escena del Buen V iv ir  obedece a este n uevo  g iro  (¿copern icano?) 
en el que in te rv ie n e n  d is t in to s  acto res  académ icos e in te le c tu a le s  aym aras 
y  o tros , y  m o v im ie n to s  socia les; sum ados los a po rtes  del fe m in is m o  y  los 
d iá lo g o s  in te rc u ltu ra le s  que v ienen  fa vo re c ie n d o  fecu n d a s  re flex iones. 
S igu ien d o  a M a ritza  M o n te ro  (Lander, 1998), “ una concepc ión  de c o m u 
n idad  y  de p a rtic ip a c ió n  así com o  del saber p opu la r, com o  fo rm a s  de cons
t itu c ió n  y  a la vez com o  p ro d u c to  de un ep is tem e  de re la c ió n ; la idea de 
lib e ra c ión  a través de la prax is  supone  la m o v iliza c ió n  de la con c ie n c ia , y  
un se n tid o  c r ít ic o  que  lleva a la d e sna tu ra lizac ió n  de las fo rm a s  canón icas  
de a p re h e n d e r-c o n s tru ir-s e r en el m u n d o ,  el ca rá c te r h is tó rico , in d e te rm i
nado, in d e fin id o , no  acabado  y  re la tiv o  del c o n o c im ie n to . La m u ltip lic id a d  
de voces, de m u nd os  de v ida , la p lu ra lid a d  epistém ica".

Urge la c o n s tru cc ió n  y  co n so lid a c ió n  de o tro  m o de lo  c iv iliz a to r io  más 
ju s to , más s o lid a rio , más ig u a lita r io , a te n to  a la d ive rs idad  de saberes y  
fo rm a s  de co m p re n d e r el se r-e s ta r en el m u nd o . Qué re lac ió n  gua rd an  estas 
re flex ion es  p re lim in a re s  con el Trabajo  Socia l es m a te ria  del p resente  a rtícu lo .

en la re a l iz a c ió n  de l h o m b r e  en c o m u n i d a d ;  “es ta r  s ie n d o " ,  se r en un  c o n t e x t o :  suelo,  
casa, pa is a je ;  o r g a n iz a c ió n  so c ia l  basada  en m e c a n i s m o s  de re c ip r o c id a d  y  r e d i s t r i b u c ió n ;  
s o l i d a r i d a d  c o m o  re s p o n s a b i l i d a d  so c ia l ;  c o n e c ta d a  co n  la v id a ,  con los c ic los  v i t a l e s  
(G a g n e te n ,  1990).
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Del universo máquina al universo consciente
"El se ñ o r don re lo j no  pa ra  de cam inar, v ive  dando
vueltas, no  lle g a  a n in g ú n  lu g a r"

(“ El señor don re lo j", La Perino la, m úsica in fa n t il) .

El Ilu m in ism o , el s ig lo  de las luces -p r in c ip ia d o  po r Descartes y  B a co n - 
llevó  al o cc id e n te  euro peo  a dar un g iro  de 180 g rados: sub ió  al escenario  
de la v ida  a la razón com o  ún ica  poseedora de la verdad, y  a los un iversos 
cósm ico  y  h u m a n o  com o  m a q u ina ria s  -c o n  el re lo j com o  su m e jo r m e tá 
fo r a -  con partes  separadas capaces de deve la r el secre to  m e jo r g ua rd ad o  de 
la exis tencia . La fís ica, m ode lo  de tod a  c iencia , sería la encargada  de a rro ja r 
luz descub rien do  el c o m p o n e n te  más pequeño  del un iverso , el la d r illo  sobre 
el cua l se e rig ir ía  la to ta lid a d  de la v ida . R educir al un ive rso  hasta sus partes 
más pequeñas de jó  sus hue llas  y  señaló  el ru m bo . S iglos de ra c ion a lism o  
m e can ic is ta  m arcaron  el h o r iz o n te  de la v id a  hum a na  en p a rt ic u la r y  la 
v ida  en g en era l: las dua lida des  c u e rp o -m e n te , e s p ír itu -m a te r ia  o c u ltu 
ra -n a tu ra le za , y  la d iv is ión , la s im p lif ic a c ió n  y  la fra g m e n ta c ió n  tra je ro n  
apare jadas la pérd ida  de en fo q u e s  más a ba rca tivos , h o lís tico s  y  a te n to s  a 
la riqueza  que la d ive rs idad  enc ierra , ju n to  a c rec ien te s  des igua ldades de 
to d o  t ip o . Entre e llas se pueden seña la r la ine q u id ad  en el re c o n o c im ie n to  
de la va lid ez  y  la le g it im id a d  de los d is t in to s  saberes y  c o n o c im ie n to s  de 
las d ife re n te s  cu ltu ra s ; o las clásicas exp lica c iones  de los d ife re n te s  tip o s  
de c o n o c im ie n to  -c ie n t í f ic o ,  se n tid o  com ún , saber p o p u la r- ,  p on de ra nd o  
la suprem acía  del c o n o c im ie n to  c ie n tíf ic o  para la aprehensión  cog no sc itiva  
de la rea lidad , d even ido  para d ig m a  de o cc id e n te  para el desa rro llo  de la 
v ida  en sus d iversas m a n ife s tac io ne s ; o las vers iones más acendradas del 
n e o libe ra lism o . C ie rta m e n te , un p rec io  dem asiado  a lto  cu and o  se tra ta  de 
la v ida  en este ú n ico  p lan e ta  que to d o s  h ab ita m os.

El c lásico  a po te gm a  “saber es po d e r" v ien e  s iendo  reem plazado  por 
“ te n e r es poder". Pero una e no rm e  m ayoría  de v idas  hum anas no tien en  
g a ra n tiza d o  el acceso al saber, y  m u ch o  m enos a te n e r lo que  el m ercado  
estab lece com o  lo necesario  para el desp liegue  de la exis tencia . En ese 
sen tido , H uergo  (1993) a firm a : “ Uno de los p ila res fu n d a c io n a le s  del O rden 
M o d e rn o  es el d is c ip lin a m ie n to . El d is c ip lin a m ie n to  es la o rga n iza c ió n  
ra c ion a l de la c o tid ia n e id a d  socia l, por obra  de un poder que se e rige  en 
h e g em ó n ico  desde el m o m e n to  en que  se p roc lam a ra c ion a l. Así, d is c ip li-  
n a m ie n to  y  ra c io n a lid a d  van  ín tim a m e n te  u n id os  en la empresa h is tó rica  
llam ada M o d e rn id a d . El d is c ip lin a m ie n to  s iem pre  se basa en la necesidad.

Para d is c ip lin a r h ub o  que  resa lta r d is t in ta s  necesidades: la necesidad de lo 
'nu evo ', del 'p rog reso ', de la d o m in a c ió n  y  tra n s fo rm a c ió n  de la n a tu ra 
leza, de que  el h om bre  som e tie ra  a través del c o n o c im ie n to  y  la acc ión  los 
'o b je to s ', hac iéndose así un 'su jeto '. Fue necesario  id e n tif ic a r  la 'n a tu ra le za ' 
con los pueb los  aborígenes, p rim itivo s , bárbaros, o s im p le m e n te  d ife re n tes . 
Fue necesario  desear u topías, luch a r por ideo log ías, d esa rro lla r una c iencia  
o b je tiva . La necesidad que debe superarse para la v id a  en 'l ib e rta d . Esta supe
rac ión  se da po r la in te rv e n c ió n  de la 'ra c io n a lid a d ', cuyos ind icad ores  son: 
el c o n tro l de las fu e rzas  natura les , la com pre ns ión  del m u n d o  y  el in d iv id u o , 
el p rogreso m o ra l y  eco nó m ico , la ju s tic ia  de las in s titu c io n e s  y  la fe lic id a d  
del h o m b re ". Y se pod rían  sum ar las m ú ltip le s  fra g m e n ta c io n e s  de la v ida .

Interesa aqu í sub raya r esta concepc ión  de necesidad, s iendo  que el 
T rabajo  Socia l in te rv ie n e  a llí d onde  la dem anda pone en ev idenc ia  nece
sidades básicas insa tis fechas. Pero entonces, ¿cuáles son estas necesidades 
que a m e rita n  ser “ sa tis fechas" para v iv ir ... b ien? Vem os que la M o d e rn id a d  
creó necesidades sin c o n te m p la r la espec ific id ad  de los pueblos, o bede 
c iendo  el m a n d a to  ra c ion a l del p rogreso. Es dab le  a firm a r que los m ode los  
c iv iliz a to r io s  crean necesidades diversas en o rden a p ro p ic ia r la sa tis fa cc ió n  
de necesidades consideradas esencia les para el desp liegue  de la exis tencia .

A  su vez, la re lac ión  con la na tu ra le za  es c o n tra c tu a l desde la M o d e r
n idad. P artiendo  del derecho  de p rop ieda d  en ta n to  derecho  in d iv id u a l, 
p a rt ic u la rm e n te  del de recho  sobre sí m ism o  com o  un p r in c ip io  de d isp o 
s ic ión  persona l que fu e  e x te n d id o  a la posesión de la tie rra  en ta n to  se la 
ocupa  y  tra ba ja . A m érica  c o n s titu irá  un te r r i to r io  vacan te . Sus h a b ita n te s  
no se adscriben  a los re q u e rim ie n to s  de la con cep c ió n  m oderna  europea, a 
esta fo rm a  de o cu pa c ión  y  e xp lo ta c ió n  de la tie rra , p ro d u c to ra  no sólo  de 
recursos, s ino  y  an te  to d o  de derechos, más e sp ec íficam en te  de derechos 
in d iv idu a le s  (Lander, 1998). Ergo, al h a b ita n te  de estas tie rra s  no le serán 
re conoc ido s  n in g ú n  t ip o  de derechos.

Décadas de p o lít ica s  o rie n ta d a s  al d esa rro llo  -q u e  acarrearía  el 
p ro g re s o - v ienen  sos ten ien do  el parad igm a  m o d e rn o  que  g im e  su dec live  
cob ra nd o  ta n ta s  v idas  po r d oq u ie r. El desa rro llo  “ fu e  una inve nc ió n  e p is té - 
m ic o - id e o ló g ic a  h is tó ric a m e n te  conceb ida  con fine s  de d o m in a c ió n , con el 
f in  de m a n te n e r en el poder a los vencedores de la segunda gue rra  m u nd ia l, 
co n v ir t ié n d o se  en un o b je tiv o  un ive rsa l" (Á lvarez G onzález, 2011: 7), en un 
c re c im ie n to  sin lím ites  en el cua l la rap idez, la e fic ien c ia  y  la e ficac ia  aún 
co n s titu ye n  sus pilares. D esarro llo  que, desde una perspectiva  linea l, daría  
cue n ta  de un antes  y  un después, es decir, un estado  a n te r io r  -s u b d e s a rro - 
l la d o -  y  uno  p o s te rio r -d e s a rro lla d o -  en v ir tu d  de c u m p lir  con los im p e -



ra tivo s  del p rogreso in d e fin id o  de la m o d e rn id a d  europea .3 En esta línea, la 
pobreza asociada a la carencia  de bienes m a te ria le s  o de riqueza  v in cu la da  
a su a bu nd an c ia  no cobra  este se n tid o  en el para d igm a  del Buen V iv ir. 
C om o ta m p o c o  es e qu ipa ra b le  al c o n ce p to  de b ie nes ta r (Acosta, 2010).

La con s id e rac ión  de la n a tu ra le za 4 com o  un recurso se inscribe  en la 
lóg ica  del c a p ita lis m o : es una cosa más que se puede d isponer, com prar, 
vender, e xp lo ta r, arrasar, c o n s u m ir ,  en la fa lsa  creencia  que los recursos 
n a tu ra le s  son ina go tab les , cu a n d o  hoy  se sabe que están en p e lig ro  de 
e x tin c ió n , com o  m uchas especies de an im a les  a consecuencia  de la d e p re 
d ac ión  hum ana . D icho en o tro s  té rm in o s , las p o lítica s  y  las p rác ticas  e x tra c - 
t iv is ta s  y  de e xp lo ta c ió n , en o rden a sa tis fa ce r las dem andas del m ercado  
y  del e n r iq u e c im ie n to  de unos pocos, v ien en  p o n ie n d o  en p e lig ro  n uestro  
h á b ita t. Lejos estam os de co n ceb irla  com o  un ser v ivo , com o  la v id a  m ism a 
que  a su vez d ispone  de m ecan ism os que  p ro p ic ian  procesos de desp liegue  
de más v ida , to d o  c o n tr ib u y e n d o  a un p e rfe c to  e q u ilib r io  v ita l.

Frente a este panoram a de c re c ie n te  deso lac ión , una vasta  lite ra tu ra  
v ien e  sub raya ndo  los e fe c to s  y  las consecuencias del ru m b o  tra za d o  hace 
ya más de dos s ig los -e n  un esperanzador in te n to  por v is ib iliz a r y  e n fre n ta r 
las cris is ya a v izo ra d a s -, y  tam b ié n  a lg u no s  gob ie rn o s  rec lam an a tender. 
S igu ien d o  a Á lva rez  G onzález (2011: 1), “ no  p re te ndem os h a b la r desde la 
m ism a u n ive rsa lida d  que  nos ap lastó , pero sí in sp ira r a naciones, pueb los 
y  personas a p regu n ta rse  por l a Buena V ida  para h o y  y  para mañana". Es 
pos ib le  a firm a r que en el m arco  del ca p ita lism o  ta rd ío  la irru p c ió n  del Buen 
V iv ir  no  só lo  se p rop one  com o  o tra  fo rm a  de o rg a n iza c ió n  socia l, p o lít ica  y  
econó m ica , s ino  com o  o tra  v is ió n  de la v id a  en sus d is t in ta s  m a n ifes tac io nes.
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3. Para t e n e r  un a m e jo r  c o m p re n s ió n  de los a n te c e d e n te s  h is tó r ic o s  del su b d e s a r ro l lo  sobre  los 
que  se as ie n ta  el p o d e r  m u n d ia l ,  cab ría  cons iderar ,  c o m o  lo prec isa A n íb a l  Q u i j a n o  (2001) , 
que  “el a c tu a l  p a t r ó n  de p o d e r  m u n d ia l  cons is te  en la a r t i c u la c ió n  en t re :  1) la c o lo n ia l i d a d  
del poder , es to  es la idea de ‘ raza' c o m o  f u n d a m e n t o  del p a t r ó n  un iv ers a l  de c las i f i cac ió n  
social  básica y  de d o m in a c ió n  so c ia l ;  2) el c a p i ta l i s m o ,  c o m o  p a t r ó n  un iv ers a l  de e x p lo ta c ió n  
soc ia l ;  3) el Estado c o m o  f o r m a  ce n t ra l  un iv ers a l  de c o n t ro l  de la a u to r i d a d  co le c t iv a  y  el 
m o d e r n o  E s ta d o -N a c ió n  c o m o  su v a r i a n t e  h e g e m ó n ic a ;  y  4) el e u ro c e n t r i s m o  c o m o  f o r m a  
ce n t ra l  de s u b je t i v i d a d - in t e r s u b je t i v i d a d ,  en p a r t i c u la r  en el m o d o  de p r o d u c i r  c o n o c im ie n t o .

4. La e t im o lo g ía  de la pa la bra  ‘n a tu ra le z a '  ind ica  que  p rov ie n e  del la t ín  n a tu ra ,  que  se 
re f ie re  al  “ n a c im ie n to "  (na tus ,  p a r t i c ip io  pas ivo  de nasci,  nacer ).  Desde ese c o n t e x t o  
se e xp l ic an  dos  usos co m u n e s :  p o r  un lado , na tu ra le z a  c o m o  re fe r ida  a las c u a l i 
dades y  p rop ie d a d e s  de un o b je to  o un ser; y  p o r  o t ro ,  na tu ra le z a  pa ra los a m b ie n te s  
que  no  son a r t i f ic ia le s ,  con c ie r to s  a t r i b u to s  f ís ic os  y  b io ló g ico s ,  c o m o  espec ies de 
f lo ra  y  f a u n a  n a t i va s  (Gudynas , 1999).  En este a r t í c u lo  se t o m a r á  la se g u n d a  ac epc ió n .
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Un nuevo paradigma, ¿una nueva conciencia?
“ Lo o cu lto , lo dob le, lo que  no se ve, pero  que al t ie m p o  se ve por 

sus m a n ife s ta c io n e s" (El “ Popol V uh ", anverso y  reverso del Kab 'Aw il). 
H un d ie n d o  sus raíces en la sab idu ría  ancestra l de los pueb los  o rig in a r io s , y  
sum ando  o tro s  apo rtes  y  re flex ion es  com o  se m enc iona ra  a n te r io rm e n te , el 
Buen V iv ir  se o rie n ta  a o tra  fo rm a  de pensar, hab la r y  hacer: ser y  estar en 
n u e stro  m undo . Sostiene con cep cio nes  d ife re n te s  acerca de la pobreza y  la 
riqueza, una econom ía  que  tie n e  en cue n ta  los e fe c to s  sobre la n a tu ra leza  
y  la c re c ie n te  desco lo n izac ión  de los saberes, com o  p lanos que  hacen a 
la c o n s tru cc ió n  del Buen V iv ir. No só lo  en c u a n to  c o n ce p to  en c o n s tru c 
c ión , ta l com o  señala G udynas, s ino  com o  una nueva cosm ovis ión . A  su 
vez, G udynas (2011: 13) apela a la o n to lo g ía  desarro llada  p o r Blaser, soste
n ie n do  que “ una o n to lo g ía  es la fo rm a  ba jo  la cua l se e n tie n d e  e in te rp re ta  
el m und o , y  que se basa en una serie de presupuestos sobre lo que  existe  
o lo que no, sus re laciones, e tc é te ra .  se co n s truye  a p a r t ir  de las p rác 
ticas  e in te ra cc io ne s  ta n to  con los h um a nos  com o  con n u estro  e n to rn o  no 
hum ano . Bajo éstas se generan  h is to rias , p rácticas, m ito s  y  creencias, que 
pueden ser e n te n d id o s  com o  re la to s  que  hacen asib les nuestras experienc ias  
y  a c c io n e s . pueden ser los d e te rm in a n te s  de las represen tac iones to ta les , 
d iscurs ivas o no, de nuestros  m undos". Lo que  se considera  ve rdade ro , fa lso , 
co rre c to  o in c o rre c to  está s u je to  a las d e te rm in a c io n e s  o n to ló g ic a s  que 
se m a n ifie s ta n  en las d is tin ta s  co n s trucc ion es  y  e n tra m ad os  cu ltu ra les . 
El Buen V iv ir, com o  cosm ovis ión , se n u tre  de d ife re n te s  o n to lo g ía s  en el 
g ran a ba n ico  de pueb los  o r ig in a r io s  que ev idenc ian  d ife re nc ias  en to rn o  
al m ism o, com o  así ta m b ié n  de los a p o rtes  de in te le c tu a le s  que, a unque  
abrevan do  en el para d ig m a  m o d e rn o  o cc id e n ta l, v ien en  cu e s tio n a n d o  sus 
discursos, p rác ticas  e in s titu c io n a lid a d e s  (G udynas, 2011). El d iá lo g o  in te r 
c u ltu ra l que v ien e  te n ie n d o  lu g a r fa c il ita  la c o n s tru cc ió n  de un escenario  
p ro p ic io  para acrecen ta r el d eba te  y  fo r ta le c e r las a lte rn a tiv a s  al m ode lo  
c iv iliz a to r io  heg em ón ico .

El Buen V iv ir  se inscribe  en la sab idu ría  ancestra l de los pueb los  o r ig i
narios. No se tra ta  de un s im p le  d iscurso  in d ig e n is ta . Los saberes cons ide 
rados superstic iosos y  m ítico s  para la c ienc ia  o cc id e n ta l fo rm a n  pa rte  del 
acervo  de las c u ltu ra s  indoam ericanas. Si el c o n ce p to  de c ic lo  es esenc ia l
m e n te  c o n s titu t iv o  de estas cu ltu ras , la c ic lic id a d  de la sab idu ría  - n o  ya del 
c o n o c im ie n to - ,  com o  un m o v im ie n to  esp ira lado, re to rn a  para recrearse, 
para reconocerse de o tro  m odo. Se tra ta  de regresar -¿ re c u p e ra r? - los

r itm o s  de la na tu ra le za  y  de los astros, y  de reestab lecer a rm onía  y  e q u ilib r io  
con ellos. Som os el cosm os en sus d iversas m an ifes tac io nes. ¿Por qué hab la r 
de sab idu ría  y  no  de c o n o c im ie n to ?  Porque el c o n o c im ie n to  es c o n s titu t iv o  
del o cc id e n te  m o de rn o , ba jo  el im p e rio  de la razón in s tru m e n ta l. En e fec to , 
las c iencias nac ie ron , s ig u ie n d o  el im p e ra tiv o  ca rte s ian o  - la s  cosas “ c laras y  
d is t in ta s " - ,  para conoce r el m u n d o : los fe n ó m e n o s  n a tu ra le s  y, más tarde, 
los socia les y  hum anos. Un m u n d o  co n o c id o  puede ser m e jo r d o m in a d o  y  
m a n ip u la do , y  reve la rnos su u tilid a d , separando  lo m ito ló g ic o  - y  po r ende 
m á g ic o -  de lo real y  observab le , suscep tib le  de fun da rse  en leyes que den 
cue n ta  de su fu n c io n a m ie n to . En la sab idu ría  está im p líc ito  el am or. Se 
fu n d a  en el hacer y  p rop ic ia  una re lac ió n  de “e nca riña m ie n to ". “ En c ie rta  
fo rm a  no hay c o n o c im ie n to  sin am or, pues só lo  se puede  llega r a conoce r 
aque llos  fe n ó m e n o s  por los que  nos in te resam os desde una re lac ió n  fu n d a 
m e n ta l"  (Á lvarez G onzález, 2011: 15). No se tra ta  de un e je rc ic io  m e nta l, 
a c u m u la tiv o  y  m e tó d ico , s ino  de un d iá lo g o  p ro fu n d o  y  sos ten ido  que  se 
e n tab la  con la d ive rs idad  de la v ida . Se fu n d a  en un su je to  que  v ive , más 
que en un su je to  que  piensa (Á lvarez G onzález, 2011). “ El para d ig m a  c o m u 
n ita r io  de la c u ltu ra  de la v id a  para v iv ir  b ien se sus ten ta  en una fo rm a  de 
v iv ir  re fle ja da  en una p rác tica  c o tid ia n a  de respeto , a rm o nía  y  e q u ilib r io  
con to d o  lo que  existe, c o m p re n d ie n d o  que  en la v ida  to d o  está in te rc o - 
nec tado , es in te rd e p e n d ie n te  y  está in te rre la c io n a d o " (M a m a n i: 2010, 6).

La re c ip roc ida d , fu n d a n te  de las re lac iones in te rsu b je tiva s ; una é tica  
que se d ife re n c ia  de la v a lo ra c ió n  m e rc a n til del m u n d o ; la d esco lon izac ión  
de los saberes; una ra c ion a lid ad  basada en el “e n c a riñ a m ie n to " , a d ife re nc ia  
de la ra c io n a lid a d  in s tru m e n ta l m od e rn a ; las p rác tica s  in te rcu ltu ra le s , de 
p ro fu n d o  ca rá c te r d ia ló g ic o ; la na tu ra le za  com o  ser v iv o  y  no  com o  o b je to  
o recurso ; una v is ió n  h o lís tica  del m u nd o , la v ida , el cosm os; son los p ila res 
genera les en que  se asien ta  el Buen V iv ir.

A te n d ie n d o  a sus fu n d a m e n to s  de o rden  p o lít ico , podem os d ec ir que 
el Buen v iv ir  re fie re  a la im p o rta n c ia  de c o n s tru ir  o tra  “ sociedad susten tada  
en una conv ive nc ia  c iud ad ana  en d ive rs idad  y  a rm o n ía  con la na tu ra leza , 
a p a r t ir  del re c o n o c im ie n to  de o tro s  va lo res  cu ltu ra le s  e x is ten tes  en el país 
y  en el m u n d o " (Acosta, 2010: 14). Lo que nos re m ite  a o tra  concepción  
del desarro llo , o tras  p rác ticas  c iudadanas, o tro  m o de lo  e conó m ico , o tras  
re lac iones con lo trasce nd en te , inc lusive . El s ta tus  de s u je to  p o lít ic o  reco 
n o c id o  a la n a tu ra le za , ta l com o  se desprende de las c o n s titu c io n e s  del 
Estado P lu r in a c io n a l de B o liv ia  y  de Ecuador, estaría  dan do  cuen ta  de un 
cam b io  c u ltu ra l. En e fec to , se tra ta  de m o d if ic a r el e s tilo  de v ida  para que



la sa tis fa cc ió n  de las necesidades hum anas no am enace  la preservac ión  de 
la b iósfera  y  de la p rop ia  v id a  hum ana  (Cruz R odríguez, 2014).

Pobreza, riqueza  o desa rro llo  adq u ie ren  o tras  con no ta c ion e s , o 
s im p le m e n te  son ine x is te n te s  desde la cosm ovis ión  a nd ina . “ La so lu c ió n  al 
c re c ie n te  p rob lem a  de la d es igua ldad  m a te ria l no  se reduce a la carencia  
de b ienes m ate ria les , s ino  que  invo luc ra  la co n v ive nc ia  y  la c o m p le m e n ta - 
riedad  e n tre  seres h um anos  y  la n a tu ra le za " (G udynas, 2011: 2). La n a tu 
raleza es la Pacha M am a d onde  se p rodu ce  y  se realiza la v ida . Ella nos

provee  el sus ten to  para el desp liegue  de la ex is tenc ia . El p rogreso  no estaría 
s ignad o  por el d o m in io  y  la e xp lo ta c ió n  de la na tu ra le za  en ta n to  recurso. 
Se tra ta , más b ien  “ de una m irada  so c io b io cé n tr ica  que no p riv ile g ia  el 
b ie nes ta r de una especie d e te rm in a d a , s ino  de la v id a  en su c o n ju n to "  (Cruz 
R odríguez, 2014: 6). En re lac ión  a los fu n d a m e n to s  de o rden  eco nó m ico , el 
Buen V iv ir  im p lica  a b a n d o n a r el e x tra c tiv is m o  y  la econom ía  de m ercado. 
La econom ía  soc ia l y  so lid a ria , la soberanía a lim e n ta r ia  y  el cu id a d o  del 
a m b ie n te  son sus p rin c ip a le s  pilares.

Estas pa labras que corresponden  a Buen V iv ir, v iv ir  b ien , filo so fía , 
p o lítica s, e stra teg ias  y  e xperienc ias  reg iona les  and inas (M am a n i, 2010) bien 
pueden conectarse  con otras. El p e n sa m ien to  h o lís tico  v iene  d esa rro lla n d o  
e n fo q u e s  que  avanzan hacia una m u ta c ió n  de n u estro  m o do  de conoce r y  
de con ce b ir al c o n o c im ie n to  y  a la h u m a n id a d  en su re lac ión  con la n a tu ra 
leza. No se tra ta  de e n foca rn os  en lo c la ro  y  d is t in to , s ino  en la m u ltip lic id a d  
de m a n ife s tac io ne s  d in á m ica s  que asum e la v ida . Crece el re c o n o c im ie n to  
de la p e rte n e n c ia  a la n a tu ra leza , al cosmos. En té rm in o s  de Llamazares, 
“ sa lta r de las d ico to m ía s  que  nos tien en  a tados  a la h o r iz o n ta lid a d  de las 
m iradas de c o r to  a lcance, e n c o n tra r la salida a las oposic iones, al tra s 
cende r de lo hum ano , y  llega r con nuestra  com p re ns ió n  hasta el un ive rso  
y  su m o do  de fu n c io n a m ie n to . Lo h u m a no  debe ser co m p re n d ido , según 
T e ilha rd  de C hard in , com o  una d im en s ió n  de la tie rra ". Y en o tro  a p a rta d o  
sos tiene : “ Nos hem os c re ído  que  estam os para c o n tro la r la  y  som e terla  a 
nuestras necesidades, cu a n d o  to d o  pareciera  in d ica r que n u e s tro  ro l fu n d a 
m e n ta l es a lgo  to ta lm e n te  d ife re n te " (Llam azares, 2013: 328).

C om o se puede ap rec ia r desde las C iencias Sociales, es pos ib le  un 
d iá lo g o  fe c u n d o  con la cosm ovis ión  ind o am e rican a  del Buen V iv ir, p ro p o 
n ie n do  una m irada  d ife re n te  al p o s itiv ism o  d e c im o n ó n ico .
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Trabajo Social y Buen Vivir
En Traba jo  Socia l, com o  en o tra s  d is c ip lin a s  del cam po  de las C ie n 

c ias Socia les, la asu nc ió n  de los sup ue s to s  c o n s t itu t iv o s  de a lg u n o  de los 
p a ra d ig m a s  -p o s it iv is ta ,  c r ít ic o , h e rm e n é u tic o -  da cu e n ta  de d ife re n te s  
sup ues to s  e p is te m o ló g ico s  y  m e to d o ló g ic o s . En g en era l, y  a te n d ie n d o  al 
d e s a rro llo  y  la c o n fo rm a c ió n  h is tó r ic a  de l T rab a jo  Socia l, la c o n s tru c 
c ió n  del o b je to  de in te rv e n c ió n  a sum ió  c a ra c te rís tica s  d ife re n c ia d a s  
v in c u la d a s  al p a ra d ig m a  desde el cua l se p ro p o n ía  el m ism o. E stando los



p rob le m a s  soc ia les  en re lac ió n  a la c u e s tió n  soc ia l e m e rg e n te  - e l  o b je to  
de in te rv e n c ió n  del T raba jo  S o c ia l-  y  a te n d ie n d o  a la c o m p le jid a d  que 
p resen tan  los nue vos  escenarios, “ sobresa le  la im p o r ta n c ia  de re fle x io n a r 
y  a n a liza r c r í t ic a m e n te  lo que  se hace en ta n to  in te rv e n c ió n , con la f in a 
lid a d  de rev isa r y  o b se rva r desde d ó n d e  y  para qué  se in te rv ie n e  en lo 
so c ia l"  (C a rba lleda , 2010: 48). En el p resen te  tra b a jo  se d e lin e a rá n  ideas y  
n oc io n e s  que  se co n s id e ran  v e rte b ra d o ra s  de la in te rv e n c ió n  en lo  soc ia l 
en el m arco  del Buen V iv ir.

P a rtien do  de con s id e ra r que v iv im o s  tie m p o s  de tra n s ic ió n  y  cam b io  
c iv iliz a to rio s , la in te rv e n c ió n  en lo soc ia l no  se e ncue n tra  a jena a estas f lu c 
tua c iones . Si, com o  se d ije ra , los m ode los  c iv iliz a to r io s  crean necesidades 
d iversas en o rden  a p ro p ic ia r la sa tis fa cc ió n  de aque llas  consideradas esen
cia les para el desp liegue  de la e x is tenc ia , la dem anda pone en ev idenc ia  
necesidades insa tis fechas y  derechos vu lnerados . Así cobra  re levancia  
a te n d e r y  e x p lic ita r  la d ive rs idad  y  la m u lt ip lic id a d  de voces y  m u nd os  de 
v ida  presentes en ellos, que  son c o n s titu tiv o s  de las p rob le m á tica s  sociales. 
Por su parte , el Buen V iv ir  “ p rop one  un m ode lo  h u m a n is ta  y  s o lid a r io  cuyo  
ce n tro  es el ser h um a no ", se guía “ p o r la sa tis fa cc ió n  de las necesidades de 
la g e n te " (Á lvarez S an tana : 2013, 9) y, com o  se e xp lic ita ra  a n te r io rm e n te , se 
considera  com o  su je tos  de derechos -c u ya s  necesidades deben a te n d e rse - 
a la n a tu ra leza , a las co m un id ade s  y  a los pueb los  que  c o n fo rm a n  al Estado. 
En la reg ión , los procesos de tra n s fo rm a c ió n  del Estado v ien en  cob ra nd o  
fue rza , a travesados por p ro fu n d a s  tens ion es  y  resistencias. Nuevas d e f i
n ic ione s  del m ism o  a m e rita n  nuevas in s titu c io n a lid a d e s . El Estado no se 
e ncue n tra  a jeno  a la p ropuesta  del Buen V iv ir. Por el c o n tra r io , se im pon e  
com o  necesaria su re fu n d a c ió n  (García Linera, 2010). Lo p o lít ic o  es uno  de 
los p ila res para im p u lsa r el ca m b io : “ Lo p o lít ic o  re fle ja  la condensación  de 
las d is t in ta s  ins tanc ias  del poder socia l, los intereses eco nóm icos  sectoria les, 
los o b je tiv o s  y  va lo res  fu n d a m e n ta le s , las ide n tid a d e s  socia les y  cu ltu ra le s  
que se m a n ifie s ta n  com o  vo lu n ta d e s  co lectivas . Expresa la sín tesis de las 
c o n tra d icc io n e s  h is tó ric a m e n te  d e te rm in a d a s  que dan cue n ta  ta n to  de la 
pugna  en tre  intereses e conó m icos  o b je tiv o s  com o  de precisas pe rtenenc ias  
y  asp iraciones socia les y  c u ltu ra le s  que a c tú a n  com o  núc leos de un idad  
p o lítica , ideo lóg ica  e h is tó rica , para la c o n s tru cc ió n  de un p ro ye c to  de 
sociedad inse rto  en el c o n te x to  in te rn a c io n a l"  (A rgum edo , 1992: 216).

Im po s ib le  d e s lind a r las d im en sio nes  p o lítica s , socia les y  cu ltu ra le s  
de la in te rv e n c ió n  en lo socia l, ya que los supuestos que  subyacen a las 
m ism as d e linean  las p a rtic u la rid a d e s  que asum e el o b je to  de in te rve n c ió n .
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En el m arco  del Buen V iv ir, la in te rv e n c ió n  en lo soc ia l estaría  s ignada  por 
el a co m p a ñ a m ie n to  de procesos de v ida  o rie n ta d o s  al e m p o d e ra m ie n to  
y  al p ro ta g o n ism o  de to d o s  los sectores sociales, p a rt ic u la rm e n te  de los 
sectores p opu la res  y  los g rup os  m in o r ita r io s  g e n e ra lm e n te  d isc rim in a d o s  
e inv is ib iliza do s. Desde una perspectiva  in te g ra l y  re la c io n a l cobra  re le 
vanc ia  la a te n c ió n  de las necesidades de los d is t in to s  g rup os  y  su je tos  que 
co m p a rte n  un m ism o h á b ita t. In te g ra l y  re la c io n a l a luden  a una in te rv e n 
c ión  v in c u la n te , es decir, a necesidades h um anas  en estrecha re lac ió n  con 
la conservac ión  de un h á b ita t sa lu dab le  que  favo rezca  el desp liegue  de una 
v ida  a rm o n io sa . La re fe renc ia  a la conservac ión  de un h á b ita t sa ludab le  
re m ite  al respeto  por la na tu ra leza , a la u rgen c ia  de re d u c ir los e fe c to s  de 
la c o n ta m in a c ió n  y  el e x tra c tiv is m o , al de recho  v u ln e ra d o  de m uchos de no 
te n e r acceso a la tie rra . Im p lica  la asunc ión  de la d ive rs idad  de c o n s tru c 
c iones de su b je tiv id a d , en ta n to  m o do  en que el s u je to  hace la experienc ia  
de sí m ism o  c o n d ic io n a d o  p o r las c ircun s ta n c ia s  h is tó ricas , p o líticas , c u ltu 
rales o te rr ito r ia le s . El re c o n o c im ie n to  de la s in g u la rid a d  en el p a rt ic u la r 
h a b itu s  en que la m ism a se m a n ifie s ta , del o tro  en el m arco  de una é tica  de 
la a lte rid a d  necesaria, co n ve rg e n te  y  c o m p le m e n ta ria .

La asunción  de que la riqueza  de la v ida  se ha lla  en la d ive rs idad  y  
el respeto  hacia  e lla  no  es una mera cues tión  de to le ra n c ia  de d is tin ta s  
o p in iones , s ino  de una a u té n tica  a c t itu d  de va lo riz a c ió n  por la d ive rs idad  
de saberes, de m odos de o rga n iza c ió n  socia les y  económ icos, cuyo  n úc leo  
se asienta  en la re c ip roc idad , la c o m p le m e n ta rie d a d  y  la co rresp onde nc ia  
de las re lac iones socia les y  con el e n to rn o .

En los a lbores del nuevo  m ile n io , el Buen V iv ir  se presenta  en L a ti
n oam érica  com o  una p o s ib ilid a d  de c o n s tru cc ió n  de un nuevo  para d ig m a  y  
un nuevo  m o de lo  c iv iliz a to r io . Si b ien e ncon tra m o s  su anc la je  en la m a tr iz  
in do am erican a  ancestra l, su riqueza  an te  los desafíos de este s ig lo  radica 
en la p o s ib ilid a d  de d ia lo g a r con el pe n sa m ien to  filo s ó fic o , soc ia l y  p o lít ic o  
del sur, y  con los e n foq ue s  ho lís ticos . En T rabajo  Socia l, nuevas p ropuestas 
de in te rv e n c ió n  en lo soc ia l se v ien en  a v izo rando , e im p o rta n te s  re flex iones  
y  a po rtes  se sum an para a te n d e r las p ro b le m á tica s  socia les en el m arco 
de la cues tió n  socia l. El re c o n o c im ie n to  de la s in g u la rid a d  en el p a rt ic u la r 
h a b itu s  en que aqué lla  se m a n ifie s ta  cobra re levanc ia  y  dev iene  sus tanc ia l 
para co m p o n e r e stra teg ias  de in te rv e n c ió n  cuyo  h o r iz o n te  esté s ign ado  por 
la re c ip roc idad , la s o lid a rida d  y  la co rrespondenc ia .
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El 10 de o c tu b re  de 2017 f in a liz ó  el II S em ina rio  “ Los Derechos H um anos 
en el s ig lo  XXI: escenarios h is tó rico s  y  desafíos actua les", a c tiv id a d  desa
rro lla d a  p or la Secretaría  de Extensión U n ive rs ita ria  de la U nivers idad  
N ac iona l de M o reno , que a p a r t ir  de 2018 se ha c o n v e rt id o  en un p rog ram a 
p e rm an en te . A  lo la rgo  del año  se abo rd a ro n  diversas te m á tica s  a cargo 
de d ocen tes  de la casa e inv itado s, ta n to  especia lis tas académ icos com o 
re fe ren tes  socia les en las m a te ria s  tra ta d as . El ú lt im o  e n cu e n tro , sé p tim o  
m ó d u lo  del sem ina rio , e stu vo  d ed ica do  a la h is to ria  y  fu n d a m e n ta c ió n  f i lo 
sófica  de los derechos hum anos. A lg u n o s  m iem bros  de la cá tedra  de F ilo 
sofía  de la carrera  de T rabajo  Socia l p a rtic ip a m o s  del evento .

¿Es necesario  re a liza r una fu n d a m e n ta c ió n  f ilo s ó fic a  de los derechos 
hum anos?  ¿Por qué? ¿Esa ta rea  es posib le?  Se tra ta  de cues tiones  in d iso c ia 
bles: a bo rd a n d o  la necesidad de fu n d a m e n ta c ió n  se invo luc ra  la p re g u n ta  
por su p os ib ilid ad . C om o una c o n tr ib u c ió n  que b rin d e  c o n tin u id a d  a lo 
c o m p a rtid o  en esa jo rn a d a  y  enriquezca  la re fle x ió n , este tra b a jo  expone 
a lg unos  lin e a m ie n to s  sobre estos p rob lem as a p a r t ir  del aná lis is  de la 
postu ra  de d iversos autores.

Bobbio: el punto de partida de un debate
C om o en cu a lq u ie r abo rd a je  f ilo s ó fic o , cu a lq u ie r respuesta que  se 

e labore  a b rirá  nuevos p rob lem as y  o b lig a rá  a rep reg un ta r. Si b ien esto 
es v á lid o  para cu a lq u ie r cue s tió n , al tra ta rse  de los derechos h um a no s  es 
pos ib le  sup on e r que  se cue n ta  con a lgú n  fu n d a m e n to  f ilo s ó f ic o  m e d ia 
nam e n te  só lido , d e b id o  a que están invo luc ra da s  p ro fu n d a s  conv icc ion es  
a n tro p o ló g ic a s  que  inc id en  pod erosam e nte  en la v id a  socia l, regím enes 
ju r íd ic o s  y  s istem as p o lít ico s  en cu ltu ra s  m u y  diversas. Sin em bargo, no se 
log ran  fá c ile s  consensos acerca de la ex is tenc ia  de a lg u na  roca co n ce p tu a l 
capaz de sostener los derechos h um a no s  y  su va lid ez  un iversa l, especia l

m e n te  a p a r t ir  de a lg uno s  te x to s  de B obb io  que m o tiv a ro n  m ú ltip le s  debates 
en el ú lt im o  te rc io  del s ig lo  XX (B obb io, 1965; tra d u c id o  en B obb io, 1991). 
El tu r in é s  realiza una sug e ren te  d is t in c ió n  que estab lece : “ El p rob lem a  del 
fu n d a m e n to  de un derecho  se presenta  de fo rm a  d ife re n te  según se tra te  
de buscar el fu n d a m e n to  de un derecho  que  se tie n e  o de un derecho  que  se 
debería  tener. En el p rim e r caso buscaré en el o rd e n a m ie n to  ju r íd ic o  pos i
t ivo , del cua l fo rm o  p a rte  com o  t i tu la r  de derechos y  deberes, si exis te  una 
n orm a  vá lid a  que lo reconozca y  cuá l es ésta; en el segundo  caso buscaré 
buenas razones para sostener su le g it im id a d  y  para con vence r a la m ayor 
ca n tid a d  de personas posib le , espec ia lm en te  a los que d e te n ta n  el poder 
d ire c to  o in d ire c to  de p ro d u c ir  no rm as vá lid as  en aquel o rd e n a m ie n to , de 
la necesidad de re co n o ce rlo " (B obb io , 1991: 53).

La d is t in c ió n  en tre  la fu n d a m e n ta c ió n  de lo que  está sanc ion ado  y  la 
que  precisa a q u e llo  que  se desea san c io na r p e rm ite  a B obb io  so rte a r p la n 
teos abstrac tos. No sería necesario  e la b o ra r fu n d a m e n ta c io n e s , dado  que 
los derechos hum anos  son una re a lidad  fá c tica , pero  la cue s tión  adqu ie re  
re levanc ia  en pos de e x te n d e r su v ige nc ia  y  re c o n o c im ie n to : “ Partam os 
del p resupuesto  de que  los derechos h um a nos  son cosas deseables, esto 
es, fin e s  m erecedores de ser perseguidos, y  que, no o b s ta n te  esto, todav ía  
no han s ido  todos, en tod as  partes, y  en igua l m edida, reconocidos, y  que 
estam os ind u c id o s  p or la co n v icc ió n  de que e n co n tra rle s  un fu n d a m e n to , 
esto  es, p resen ta r m o tivo s  para ju s t if ic a r  la e lecc ión  que  hem os hecho  y  que 
que rem os fuese hecha ta m b ié n  p or los o tros, sea un m e d io  adecuado  para 
o b te n e r un re c o n o c im ie n to  más a m p lio "  (B obb io, 1991: 54).

Por ta n to , para B obb io  s igue s iendo  necesaria la fu n d a m e n ta c ió n  
f ilo s ó fic a , po r cu a n to  su re c o n o c im ie n to  aún no es u n ive rsa lm e n te  p leno. 
En ta l m is ión  es preciso a rgu m e n ta r, a un qu e  señala la necesidad de re n u n 
c ia r a la ilus ión  de e n c o n tra r un fu n d a m e n to  tan  in d is cu tib le  que p rovoque  
una adhesión  uná n im e . “ Del f in  que  la in ve s tig ac ió n  sobre el fu n d a m e n to  
se p ropo ne  nace la ilus ión  del fu n d a m e n to  a bso lu to , ilus ión  que, a fue rza
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de a cu m u la r y  d is c u tir  razones y  a rgu m e n tos , te rm in a rá  p or e n c o n tra r las 
razones y  el a rg u m e n to  irres is tib le  que  nad ie  podrá  negarse a a ce p ta r" 
(B obb io, 1991: 54).

Para la tra d ic ió n  del p en sa m ie n to  o cc id e n ta l, el “ iu s n a tu ra lis m o " -  
d e n o m in a c ió n  que  id e n tif ic a  un c o n ju n to  de teo rías  que  hunden  sus raíces 
en la filo s o fía  g riega  y  sos tienen  que  los derechos son inh e ren tes  a la n a tu 
raleza h u m a n a -, ha s ido  una e la b o ra c ión  te ó rica  que  parecía c u m p lir  con 
las ex igenc ias  de un ive rsa lism o  y  so lidez capaces de fu n d a r la d ig n id a d  
hum ana  y  los derechos. Para B obb io, esa p re tens ió n  h o y  ya no puede ser 
sos ten ida : “ Esta ilus ió n  fu e  com ún  d u ra n te  s ig los  en los iu sna tu ra lis tas , los 
cuales creyeron  haber co loca do  c ie rto s  derechos (si b ien  no eran s iem pre 
los m ism os) al a m paro  de tod a  pos ib le  im p u g n a c ió n , d e rivá n d o lo s  d ire c 
ta m e n te  de la na tu ra le za  del hom bre . Pero com o  fu n d a m e n to  a b so lu to  de 
derechos irres is tib les  la na tu ra leza  del h om b re  d e m o stró  ser m u y  frá g il.  
No es el caso de re p e tir  las in f in ita s  c rítica s  d ir ig id a s  a la d o c tr in a  de los 
derechos na tu ra les , ni de d e scub rir una vez más la capc ios idad  de los a rg u 
m e n tos  em pleados para d e m o stra r su v a lo r abso lu to . Bastará recorda r 
que m uchos derechos, inc luso  los más c o n tra d ic to r io s  y  los m enos fu n d a 
m e nta le s  - fu n d a m e n ta le s  só lo  según las o p in io n e s  de q u ie n  los so s te n ía - 
fu e ro n  derivados  de la generosa y  co m p la c ie n te  na tu ra le za  del hom bre . (...) 
Esta ilus ión  h oy no es pos ib le : tod a  búsqueda del fu n d a m e n to  a b so lu to  
está, a su vez, in fu n d a d a " (B obb io, 1991: 54).

A  lo la rgo  del s ig lo  XX, el c o n ce p to  de na tu ra le za  hum ana  ha s ido  m u y  
cue s tio n a d o  p o r considerarse  que respondía a una v is ió n  e u ro cé n trica . El 
p re te n d id o  un ive rsa lism o  de la noc ión  aparecía m u y  ligad o  al im peria lism o . 
La e rosión  del c o n ce p to  de na tu ra le za  hum ana , ló g ica m e n te , a fec ta  la base 
de las teo rías  iusn a tu ra lis tas , d e ja nd o  un vac ío  que no resu lta  ino cuo . Pero, 
ju s ta m e n te , B obb io  sostiene  que  la caída del iu sn a tu ra lism o  enseña que 
no se debe in te n ta r  o tro  fu n d a m e n to  de ca rac te rís ticas  sem e jan tes: “ Que 
exista  una cris is de los fu n d a m e n to s  es innegab le . Es necesario  ser cons
c ie n te  de ella, pero  no in te n ta r  superarla  buscando  o tro  fu n d a m e n to  abso
lu to  para s u s t itu ir  al pe rd ido . N uestra  tarea, hoy, es m u ch o  más m odesta, 
pero ta m b ié n  más d ifíc il.  No se tra ta  de e n c o n tra r el fu n d a m e n to  abso
lu to  -em p re sa  su b lim e  pero  desesperada-, s ino, cada vez, los va rios  fu n d a 
m e n tos  pos ib les" (B obb io, 1991: 61).

La pos tu ra  de B obb io  in v ita  a reconsidera r lo que se e n tie n d e  por 
fu n d a m e n ta c ió n . En una era en que la noc ión  clásica de “v e rd a d " es cues
tio n a d a  y  se le re tira n  los a tr ib u to s  de so lidez e ir re fu ta b ilid a d , la tarea
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de fu n d a m e n ta c ió n  se to rn a  m enos am bic iosa  y  consis te  en c o n s tru ir  
e la b orac ion es  con ce p tu a le s  que describan  e in te rp re te n  a q u e llo  que  se 
qu ie re  fu n d a m e n ta r . Para e llo , es preciso in te g ra r la f ilo s o fía  y  las c ie n 
cias sociales. “ Sin em bargo, ta m b ié n  esta in ve s tig ac ió n  de los fu n d a m e n to s  
posib les -e m presa  leg ítim a  y  no des tinada  com o  la o tra  al fra c a s o - no 
te n d rá  n in g un a  im p o rta n c ia  h is tó rica  si no  es acom pañada  del e s tu d io  de 
las cond ic ion es, de los m edios y  de las s itu a c io ne s  en las que  este o aquel 
derecho  puede ser rea lizado . Tal e s tu d io  es tarea de las c iencias h is tó rica s  y
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sociales. El p rob lem a  f ilo s ó f ic o  de los derechos hum ano s  no puede ser d iso 
c iado  del e s tu d io  de los p rob lem as h is tó ricos , sociales, económ icos, p s ico ló 
gicos, inhe ren tes  a su p rop ia  re a liza c ió n : el p rob lem a  de los fine s  del de los 
m edios. Esto s ig n ific a  que  el f iló s o fo  no está solo . El f iló s o fo  que  se obs tina  
en p erm anecer so lo  te rm in a  por co nde na r la f ilo s o fía  a la e s te rilid a d . Esta 
cris is de los fu n d a m e n to s  es ta m b ié n  un aspecto  de la cris is de la f ilo s o fía "  
(B obb io, 1991: 62).

La filo s o fía  no  puede tra b a ja r sola n i p resc ind ir del aná lis is  de los 
c o n te x to s  y  con d ic ion e s  de concrec ió n , re a lizac ión  y  e je rc ic io  de esos dere 
chos. Por o tra  parte , te n ie n d o  en cue n ta  su d is t in c ió n  e n tre  la fu n d a m e n - 
ta c ió n  de a qu e llo  que  “ se t ie n e " y  a q u e llo  que  se “ desea ten e r", resa lta : 
“ El p rob lem a  de fo n d o  re la tiv o  a los derechos hum anos  no es h o y  ta n to  el 
de ju s t if ic a r lo s  com o  el de p ro tege rlo s . Es un p rob lem a no f ilo s ó fic o , s ino  
p o lít ic o "  (B obb io, 1991: 61).

Breve estado de la cuestión
Los p la n teos  de B obb io  m o tiv a ro n  el deba te  y  e s tim u la ro n  el tra b a jo  

a lreded o r de la cue s tió n  de la fu n d a m e n ta c ió n  de los derechos hum anos. 
La b ib lio g ra fía  re c ien te  sobre el p a r t ic u la r  es a m p lia . Los te x to s  de Junquera  
y  H arrison rea lizan va liosas s is te m a tizac io ne s  que o frecen  el estado de la 
cue s tión  a com ienzos del m ile n io , inc lin á n do se  p o r responder a firm a t iv a 
m e n te  respecto  de la necesidad y  p o s ib ilid a d  de fu n d a m e n ta c ió n  f ilo s ó fic a  
de los derechos hum anos.

Junquera  señala qué se e n tie n d e  h a b itu a lm e n te  p o r la fu n d a m e n ta 
c ión  de los derechos hum anos: dar razones de su exis tencia  y  señalar la 
fu e n te  de la cua l p roceden. Tras a na liza r num erosos autores, op ta  por d e fin ir  
fu n d a m e n ta c ió n  com o  “ la búsqueda de la razón o p o r qué los Derechos 
H um anos han de ser reconoc idos y  p ro te g id o s " (Junquera, 2002: 402). Pasa 
luego a d escrib ir y  eva lua r c rít ica m e n te  tres tip o s  de posturas acerca de la 
necesidad y  p os ib ilid ad  de rea liza r esa fu n d a m e n ta c ió n : a) no  es necesario 
ni ú t i l fu n d a m e n ta r los derechos hum anos; b) no  es posib le  fu n d a m e n ta r 
los derechos hum anos; c) es posib le  e im p re sc ind ib le  e n c o n tra r un fu n d a 
m e nto . El a u to r ana liza  cada una y  adh ie re  a la ú lt im a  postura , que a firm a  
com o la p re d o m in a n te : “ Hay razones de t ip o  m ora l, ya que no podem os 
d e fen de r los derechos h um anos  ni rea liza rlos  si no  estam os convencidos 
de que su im p la n ta c ió n  hace m e jo ra r a los hom bres y  co n v ie rte  en más

ju s ta  a la sociedad. Hay razones de t ip o  lóg ico, puesto  que  el fu n d a m e n to  
d e lim ita  m a te ria lm e n te  el c o n te n id o  de estos derechos. Hay razones de t ip o  
te ó rico , dado  que no se pueden e labora r teo rías  sobre los derechos si no se 
aborda su fu n d a m e n to . Y hay razones de t ip o  p rag m á tico , pues carece de 
sen tid o  luchar por a lgo  si se desconoce por qué se lu ch a " (Junquera, 2002: 
405). Junquera  agrupa  las vías cen tra les  de fu n d a m e n ta c ió n  en dos: la h is tó - 
r ica -so c io ló g ica  y  la de rac ion a lid ad  teó rica . En esta ú lt im a  vía, ana liza  y  
eva lúa  d ife re n te s  m ode los: iusna tu ra lis ta , a x io ló g ico , m o de lo  de las necesi
dades, lega lis ta , consensualis ta , consecuencia lis ta . C oncluye que, si b ien los 
in te n to s  de fu n d a m e n ta c ió n  o frecen  p un to s  débiles, los d ife re n te s  m ode los 
ana lizados m a n ifie s ta n  que  el in te n to  de e la b o ra r una fu n d a m e n ta c ió n  
ra c ion a l p laus ib le  cue n ta  con el aval de to d o  t ip o  de razones: morales, 
teóricas, lóg icas o pragm áticas.

Por su parte , H arrison  p la n tea  que la p rop ia  d e lim ita c ió n  co n ce p tu a l 
de “ derechos h um a nos" im p lica  su fu n d a m e n ta c ió n . Para precisar esa tarea, 
d is tin g u e  “ fu n d a m e n ta c ió n "  de “ju s t if ic a c ió n " , h a b itu a lm e n te  u tiliz a d o s  
com o  s inón im os . Si b ien am bos concep tos , en re fe ren c ia  a lo que  a qu í se 
tra ta , in te n ta n  responder la m ism a p re g u n ta , “ po r qué h a y /e x is te n /te n e m o s  
derechos", s ig u ie n d o  a Herrera Flores (1987), H arrison a firm a  que la n oc ión  
de ju s t if ic a c ió n  abarca los aspectos é tic o -m o ra l, rac ion a l y  legal, m ie n tra s  
que  la de fu n d a m e n ta c ió n  sería más a m p lia  porque , además, in c lu iría  una 
re fe ren c ia  al o rige n  y  a la f in a lid a d : la cue s tió n  de la fu e n te  y  de la te le o 
logía e n riq ue cen  la cue s tión  del “ po r qué", a bo rd an do  el desa rro llo  h is tó 
rico  y  el p ro p ó s ito  de la dec la rac ión .

A s im ism o, H arrison c rit ic a  la p o la rizac ió n  en tre  los aspectos “ te ó r ic o  
y  p rá c tic o " su rg id os  a p a rt ir  de la expresión  de B obb io  que  des linda  los 
p rob lem as  “ f ilo s ó fic o  y  p o lí t ic o " :  “ Se pod ría  dar a e n te n d e r la idea de que 
los te ó rico s  no tu v ie ra n  que ocuparse de la cues tió n  de la rea liza c ió n  -e n  
té rm in o s  c o n c re to s - de los derechos hum anos, y  al revés, los [p ra c tica n te s ] 
de los derechos hum ano s  no tu v ie ra n  que  ocuparse de la cues tió n  de su 
fu n d a m e n ta c ió n . De hecho, del m ism o  p o s tu la d o  de B obb io  surge  o tro  
e je m p lo  de la p o la rizac ió n  de los á m b ito s  re levantes. La a firm a c ió n  que  el 
p rob lem a  h oy  no es ta n to  ju s t if ic a r  com o  p ro te ge r los derechos hum anos, 
se expone  a la c rít ica  de im p lica r que  las dos a c tiv id a de s  de fu n d a m e n ta 
c ión  y  p ro te cc ió n  fuesen  po los  opuestos  que  no tu v ie ra n  que  ve r la una con 
la o tra "  (H arrison, 2 00 5 : 23).

En re lación  con los e fec tos  de la po la rizac ión  exc luyen te  e n tre  te o ría -p rá c 
tica , Harrison dedica el resto de su tra b a jo  al análisis de diversas posturas desde
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una perspectiva que procura  la in te g rac ión  de am bas d im ensiones ind isoc ia 
bles, p on iendo  de m a n ifie s to  el im p a c to  del co ncep to  y  la fu n d a m e n ta c ió n  de 
los derechos hum anos sobre el re con oc im ie n to  y  la p ro tecc ió n  in te rn ac io n a l 
de los m ismos. Asim ism o, señala la im p o rta nc ia  de p rocu ra r fu n d a m e n ta - 
ciones tam b ién  por fue ra  del d iscurso f ilo s ó fic o - te ó r ic o , p a rtic u la rm e n te  en 
el á m b ito  del estud io  del derecho in te rn a c ion a l de los derechos hum anos.

Los te x to s  de B obb io  cu m p lie ro n  la fu n c ió n  de o b lig a r a repensar a lgo  
que parecía só lid a m e n te  fu n d a d o . Una vez c o n te x tu a liz a d o  el p rob lem a  
y  el estado  de la d iscus ión , se ana lizan  a c o n tin u a c ió n  a lg u no s  te x to s  y  
a u to res  que d esarro llan  cam in os  de fu n d a m e n ta c ió n  f ilo s ó fic a  de los dere 
chos hum anos.

Centralidad de la dignidad humana
Pedro N ikken es un ju r is ta  ve n e zo la n o  que p res id ió  la C orte  In te ra m e 

ricana  de Derechos H um anos. Uno de los con cep to s  que recalca su exp o 
s ic ión  en el S em ina rio  sobre Derechos H um anos, rea lizado  en La Habana 
en 1996, es el de la d ig n id a d  de la persona hum ana . Esa n oc ión  es clave 
en defensa a n te  el poder del Estado y  com o  p r in c ip io  o r ie n ta d o r de la 
fu n c ió n  del m ism o  Estado. “ La noc ión  de derechos hum anos  se corresponde  
con la a firm a c ió n  de la d ig n id a d  de la persona fre n te  al Estado. El poder 
p ú b lico  debe ejercerse al se rv ic io  del ser h u m a n o : no  puede ser em p leado  
líc ita m e n te  para o fe n d e r a tr ib u to s  inh e ren te s  a la persona y  debe ser v e h í
cu lo  para que e lla  pueda v iv ir  en soc iedad en co n d ic io n e s  cónsonas con la 
m ism a d ig n id a d  que le es con sus tan c ia l. (...) Estos derechos, a tr ib u to s  de 
tod a  persona e inh e ren tes  a su d ig n ida d , que  el Estado está en el deber de 
respetar, g a ra n tiz a r o satis facer, son los que h oy  conocem os com o  derechos 
h u m a no s" (N ikken, 1999: 17). “ C onsu s ta nc ia l" e “ in h e re n te " e m pa re n tan  
este pen sa m ien to  con el v o c a b u la rio  c lás ico  de la filo s o fía , a lu d ie n d o  a 
con d ic ion e s  p rop ias  del ser h u m a n o  que no le son o to rg a d a s  o a tr ib u id a s  de 
m o do  a cc ide n ta l, a le a to rio  o extrínseco , s ino  que pertenecen  a su m ism o  ser. 
Por supuesto , en tie m p o s  de cu e s tio n a m ie n to s  a la o n to lo g ía  clásica, este 
len gua je  puede re su lta r p e rim id o  para m uchos, inc luso  in in te lig ib le  para 
qu ienes conc ibe n  la rea lidad  desde una pos ic ión  que p riv ile g ia  el aná lis is  del 
d iscurso, el g iro  lin g ü ís tico  y  la h e rm en éu tica , com o  si esas postu ras  teó ricas  
exig iesen necesa riam en te  el rechazo de la m e ta fís ica  y  no  consis tiesen, más 
bien, en re -e la b o rac io n e s  de la m ism a a p a r t ir  de o tras  bases concep tua les .

N ikken resalta  que  los derechos h um a no s  no “ dependen  de", ni son 
“ o to rg a d o s  por". No son “conced idos", s ino  “ reconocidos". De esta fo rm a , 
es pos ib le  sos tener su u n ive rsa lida d , ya que  im p lica n  la a firm a c ió n  de una 
co n d ic ió n  com ú n  e in n a ta  de tod a  persona en cu a lq u ie r co n d ic ió n  h is tó rica , 
socia l, c u ltu ra l o p o lít ic a : “ Una de las ca rac te rís ticas  re sa ltan tes  del m u n d o  
co n te m p o rá n e o  es el re c o n o c im ie n to  de que to d o  ser h um ano , p o r el hecho  
de serlo, es t i tu la r  de derechos fu n d a m e n ta le s  que la soc iedad no puede a rre 
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b a ta rle  líc ita m e n te . Estos derechos no dependen  de su re c o n o c im ie n to  por 
el Estado ni son concesiones suyas; ta m p o c o  dependen  de la n ac io n a lid a d  
de la persona ni de la c u ltu ra  a la cua l pertenezca . Son derechos un iversa les 
que corresponden  a to d o  h a b ita n te  de la tie rra . (...) Los derechos h um anos  se 
presentan  com o  a tr ib u to s  in n a to s  de la persona h um a na " (N ikken, 1999: 17).

N ikken p lan te a  e xp líc ita m e n te  el p rob lem a que  tra ta  este tra b a jo : 
la cues tió n  de la fu n d a m e n ta c ió n . Y esa cues tió n  es p ro b le m á tica , no  hay 
acuerdos. De fo rm a  clara expone  las d ife re n te s  posturas: “ El fu n d a m e n to  de 
este aserto  es co n tro ve rs ia l. Para las escuelas del de recho  n a tu ra l, los d ere 
chos h um ano s  son la consecuencia  n o rm a l de que el o rden ju r íd ic o  ten ga  su 
a rra ig o  esencia l en la na tu ra leza  hum ana . Las bases de ju s tic ia  n a tu ra l que 
em ergen de d icha  na tu ra le za  deben ser expresadas en el de recho  p os itivo , 
al cua l, p o r lo m ism o, está ved ado  c o n tra d e c ir  los im p e ra tivos  del derecho  
n a tu ra l. Sin em bargo, el iu sn a tu ra lism o  no tie n e  la adhesión  un ive rsa l que 
ca rac te riza  a los derechos hum anos, que  o tro s  ju s t if ic a n  com o  el m ero  resu l
ta d o  de un proceso h is tó rico . (...) Para qu ienes no adh ie re n  a esta d o c tr in a , 
las escuelas del de recho  n a tu ra l no han s ido  más que  a lg u n o s  de los estí
m u los  ide o lóg ico s  para un proceso h is tó ric o  cuyo  o rig e n  y  desa rro llo  d ia lé c 
t ic o  no se a go ta  en las ideo log ías  a un qu e  las a ba rca" (N ikken, 1999: 18). El 
a u to r  re la tiv iza  la p e rtin e n c ia  de ese d eba te  po r esclarecer el fu n d a m e n to  
de a lgo  que  se e n cu e n tra  es ta b le c id o : “ La verdad  es que  en el p resente  
la d iscus ión  no tie n e  m ayo r re levancia  en la p rá c tic a " (N ikken, 1999: 19).

Los derechos hum anos están proclam ados, reconocidos y  sancionados 
ju ríd ica m en te . Eso es un hecho, y  no es preciso re tro trae rse  a e llo. En to d o  
caso, la cuestión  sería establecer cóm o y  por qué se ha llegado a ese reco
n o c im ie n to . El análisis f ilo s ó fic o  no puede estar desgajado del h is tó rico : el 
re co n o c im ie n to  y  un iversa lizac ión  de los derechos hum anos tien e  a n tece 
dentes rem otos, que N ikken expone s in té tica m e n te , pero se ha concre ta do  
a n te  el espanto  de los genocid ios. La a firm ac ió n  del hom bre  ha em erg ido  
ju s ta m e n te  a p a rt ir  de su v io le n ta  negación . “ Lo c ie rto  es que la h is to ria  
universa l lo ha sido más de la igno ranc ia  que de p ro tecc ió n  de los derechos 
de los seres hum anos fre n te  al e je rc ic io  del poder. El re co n o c im ie n to  universa l 
de los derechos hum anos com o inheren tes  a la persona es un fe n ó m e n o  más 
bien reciente. (...) Lo que en d e fin it iv a  desencadenó la in te rn ac io n a liza c ió n  
de los derechos hum anos fu e  la con m oc ión  h is tó rica  de la segunda guerra  
m u nd ia l y  la creación de las Naciones Unidas. La m a g n itu d  del g en oc id io  
puso en evidencia  que el e je rc ic io  del poder p úb lico  co n s titu ye  una a c tiv ida d  
peligrosa para la d ig n ida d  hum ana, de m odo que su c o n tro l no debe dejarse

a cargo, m o no po lís ticam en te , de las in s titu c io n e s  dom ésticas, s ino  que deben 
con s titu irse  instanc ias in te rn ac iona les  para su p ro te cc ió n " (N ikken, 1999: 19).

La a rg u m e n ta c ió n , con base en la in te rp re ta c ió n  de los procesos h is tó 
ricos, sostiene que el re co n o c im ie n to  de la d ig n id a d  hum ana  ha e m erg ido  
con m ayo r evidencia  a p a rt ir  de la e no rm id a d  de su negación  fác tica . Esta 
sue rte  de “vía n e g a tiva " sug iere  que, si b ien no es fá c il a rg u m e n ta r para 
a firm a r la d ig n ida d  hum ana, su negación  a llana  el cam in o  p orque  im pulsa 
a un re co n o c im ie n to  que va más a llá  de razones a rg u m e n ta tivas . De esta 
fo rm a , al anális is f ilo s ó fic o  con eje en la na tu ra leza  hum ana, N ikken agrega 
el aná lis is  f ilo s ó fic o  a p a rt ir  del d even ir h is tó rico . No se co n trad icen  ni 
oponen , son abordajes com p lem en ta rio s . La na tu ra leza  hum ana con sus 
a tr ib u to s  a lude  a lo p ro p io  del ser h um a no  en ta n to  ta l, m ie n tras  que su 
desarro llo  y  rea lización  por p a rte  de la m ism a h um a n id ad  no es una mera 
consecuencia  de la na tu ra leza  hum ana, s ino  que es ta m b ié n  el proceso de 
su con s trucc ión . La a rgu m e n tac ió n  no puede p resc ind ir de am bas d im e n 
siones del ser hum ano . N ikken, f in a lm e n te , con c lu ye : “Así, pues, cua lqu ie ra  
sea el fu n d a m e n to  filo s ó fic o  de la inhe renc ia  de los derechos hum anos a 
la persona, el re co n o c im ie n to  de la m ism a por el poder y  su p lasm ación en 
in s tru m e n to s  legales de p ro te cc ió n  en el á m b ito  dom é stico  y  en el in te rn a 
c iona l, han s ido  el p ro d u c to  de un sos ten ido  desarro llo  h is tó rico , d e n tro  del 
cua l las ideas, el s u fr im ie n to  de los pueblos, la m o v iliza c ió n  de la o p in ió n  
p úb lica  y  una d e te rm in a c ió n  un iversa l de lucha por la d ig n id a d  hum ana, 
han ido  fo rza n d o  la v o lu n ta d  p o lítica  necesaria para con so lid a r una gran 
con qu is ta  de la hum a n id ad , com o lo es el re c o n o c im ie n to  un iversa l de que 
to d a  persona tie n e  derechos por el m ero  hecho  de se rlo " (N ikken1 999 : 23).

Los derechos h um a nos  están le g a lm en te  sancionados, son una 
rea lidad . Y com o  ta l, exis ten  y  operan. El aná lis is  de su fu n d a m e n ta c ió n  
in c lu ye  ta n to  lo a n tro p o ló g ic o  co m o  lo h is tó r ic o  y  lo ju r íd ic o . Desde una 
perspectiva  clásica e iu sn a tu ra lis ta , los derechos h um a nos  exponen  y  e n u n 
c ian  ju r íd ic a m e n te  la c o n d ic ió n  de la d ig n id a d  hum ana . Desde una pers
p ec tiva  ana lítica , lin g ü ís tica  y  p rag m á tica , la p reg u n ta  es por las c o n d i
c iones a p a rt ir  de las cuales ha su rg id o  su p ro c la m a c ió n , el se n tid o  de esos 
enunc iados, su s ig n ific a d o  y  el ca rá c te r p e r fo rm a tiv o  de su inc iden cia . En 
el m ism o  sem in ario , Fernández B u lté  co m e n ta  la in te rv e n c ió n  de N ikken y  
s itú a  el d eba te  e n tre  dos g randes pos ic iones: “ M e e stoy  dando  de bruces 
con el p rob lem a  que  ha s ido  c e n tro  del deba te  sobre la fu n d a m e n ta c ió n  de 
los Derechos Hum anos, es decir, la opo s ic ión  e n tre  una v is ió n  iu sn a tu ra lis ta  
de éstos y  la concepc ión  p o s itiv is ta  o n o rm a tiv is ta . Y ni que d e c ir que en
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la base de esa po lé m ica  que  desborda la fu n d a m e n ta c ió n  de los Derechos 
H um anos, puesto  que a ta ñe  a to d o  el Derecho, está la d iscus ión  sobre el 
c o n te n id o  a x io ló g ico  o no del Derecho y, a la larga, sobre la n a tu ra le za  
de los va lo re s  que  supone, si es que se a d m ite  ese co n te n id o  a x io ló g ico " 
(Fernández B ulté , 1999: 38). El a u to r  sostiene  la necesidad y  p o s ib ilid a d  
de fu n d a r los derechos h um a no s  y  expone  una in te re sa n te  a rg u m e n ta c ió n  
basada en una con cep c ió n  a x io ló g ica  que p e rm itir ía  una fu n d a m e n ta c ió n  
aprop iada , a unqu e  su p os tu ra  acerca de los va lo res  no d is tin g u e  s u fic ie n te 
m e n te  “va lo r" , com o  cua lidad , de “v a lo ra c ió n " com o  acc ión  de los suje tos. 
Si los va lo res  son creados por los hom bres, ta m b ié n  lo serían los derechos 
que em anan de esos valores. Con lo cual, no  parece pos ib le  que Fernández 
B u lté  log re  aca bada m en te  su p ro p ó s ito  de lo g ra r una fu n d a m e n ta c ió n  más 
a llá  del p o s itiv ism o  ju r íd ic o , que  le resu lta  in s u fic ie n te  para la tarea. En 
este t ip o  de d is tin c io n e s  radica  la d ife re n c ia  en tre  “el re c o n o c im ie n to  de la 
d ig n id a d  in h e re n te  del ser h u m a n o " (a fín  al iu sn a tu ra lism o ) y  la “cons ide ra 
c ión  o a tr ib u c ió n  de d ig n id a d  al ser h u m a n o " (a fín  a una v is ió n  pos itiv is ta ).

Abordaje metafísico e histórico de 
la dignidad humana

En re lac ió n  con la ce n tra lid a d  del c o n ce p to  de “ d ig n id a d  h um a n a " y  
su ju s t if ic a c ió n  es o p o rtu n o  a na liza r un te x to  de R icardo Parellada, p ro fe so r 
de F ilosofía  en la U n ivers idad  C om p lu tense  de M a d rid . El a u to r  a firm a  la 
necesidad de tra b a ja r f ilo s ó fic a m e n te  sobre los derechos h um ano s  a p a rt ir  
de una re levanc ia  p rá c tica  antes  que  e specu la tiva : es la p rax is  por e x tende r 
la v ig e n c ia  y  el e je rc ic io  de los derechos la que  precisa el e sc la rec im ie n to  
de los m ism os. Esa re levancia , que  d en om in a  “ in d ire c ta ", requ iere  bases 
a n tro po ló g ica s , o n to ló g ic a s  y  é ticas  de los derechos h um ano s : “ ¿Cuál 
puede ser la re levanc ia  p rác tica  de las investigac ion es  filo s ó fic a s  sobre los 
derechos hum anos?  A  m i ju ic io , esta re levanc ia  existe, a un que  no se tra ta  
de una re levanc ia  d irec ta , s ino  ind ire c ta . El tra b a jo  co n tra  la in ju s tic ia  y  
p o r la re a lizac ión  progres iva  y  e fe c tiva  de los derechos h um a nos  no parece 
co rresp onde r a cu a lq u ie r con cep c ió n  de estos derechos, s ino  a con v icc iones  
p ro fu n d a s  y  específicas acerca de la na tu ra le za  de estos derechos, aunque  
los f iló s o fo s  no sepan dar cue n ta  de ellas. La lucha po r la ju s tic ia  y  los 
derechos está llena de a m o r y  va lo r, pero p resupone  ta m b ié n  la co n v icc ión  
de que  los seres hum anos  son e fe c tiv a m e n te  igua les en va lo r, d ig n id a d  y

derechos, m e ta fís ica m e n te  iguales, no  fís ica m e n te  iguales, n i co n v e n c io 
n a lm e n te  igua les" (Parellada, 2010: 803).

Parellada sostiene  la p e rtin e n c ia  del aná lis is  f ilo s ó fic o  acerca del 
fu n d a m e n to  de los derechos hum anos  con la fin a lid a d  de sos tener una 
prax is  que precisa ser a lim e n ta d a  por con v icc ion es  p ro fu nd as , aun cua ndo  
no se log re  una fu n d a m e n ta c ió n  to ta lm e n te  sa tis fa c to ria , exitosa  o s u f i
c ien te . En tie m p o s  pos t m eta fís icos , Parellada p roc lam a  la necesidad de 
fu n d a r o n to ló g ic a m e n te  una c o n v icc ió n  que  trasc ie nde  lo “convenciona l". 
Si el consenso es ta b lec ido  fuese la razón ú lt im a  para respetar, de fe n d e r 
y  luch a r p or los derechos hum anos, un nuevo  acuerdo  pod ría  d iso lve rlos, 
ya que una con ve n c ió n  puede reem plaza r a o tra . Para el a u to r, el acuerdo  
socia l, p o lít ic o  o ju r íd ic o  carece de la densidad  necesaria para so p o rta r 
sem e jan te  con v icc ió n . “ R esultaría  m u y  e x tra ñ o  e n a rb o la r la bandera  de los 
derechos o sa c rif ica r la v ida  en n om b re  de una d ig n id a d  y  una igua ldad  
convenciona les . O ded ica r a lm a y  cue rp o  a la lucha p o r la edu cac ión  o la 
in te g r id a d  fís ica  de la gen te  en n om b re  de un acuerdo  c o n tin g e n te  e n tre  
v o lu n ta d e s  c o n tin g e n te s  que tu v o  lu g a r no sé d ón de " (Parellada, 2010: 803).

El a u to r  destaca que la filo s o fía  debe tra b a ja r equ ipada  con la in fo r 
m ación  em pírica  e h is tó rica  re leva n te  y  el in s tru m e n ta l a n a lít ic o  nece
sario  para e v ita r caer en e lu cu b ra c io ne s  abstractas. En ese orden , Parellada 
ana liza  el c o n te x to  en que se tra b a jó  la d ec la rac ión , los p ro tago n is tas , las 
d iscusiones que  se desa rro lla ron , el p ro c e d im ie n to  em p leado  y  la inc id encia  
de m ú ltip le s  fa c to re s  de d is t in ta  índole , así com o  la s itu a c ió n  a c tu a l de la 
re a lizac ión  fá c tic a  de esos derechos en los d iversos escenarios p o líticos , 
socia les y  cu ltu ra le s . Destaca que, d u ra n te  la e la b o ra c ión  de la dec la rac ión , 
e x is tió  clara conc ien c ia  acerca de que se e ncon tra ba  in vo lu c ra d a  la cues tión  
a n tro p o ló g ic a  c e n tra l: ¿qué es el hom bre?  A lre d e d o r de este tó p ic o  clave 
a rg u m e n ta ro n  especia lis tas de d ife re n te s  d isc ip lin a s  y  cu ltu ras , lo g ra nd o  
a co rd ar en una v is ió n  que  in tegrase  el v a lo r del in d iv id u o  y  la d im en sió n  
socia l del ser h um ano . A s im ism o, en los debates se m a n ife s ta ro n  cuestiones 
actua les, ta les com o  la d ife re n c ia  de e n foque s  e n tre  los in te le c tu a le s  y  los 
a ctiv is tas, de m o do  que  costaba a rm o n iz a r la inda ga c ió n  te ó rica  con las 
u rgencias  prác ticas . Por o tra  parte , en o rden  a la fu n d a m e n ta c ió n  de la 
u n ive rsa lida d , se o p tó  por o m it ir  m enc iones re lig iosas y, a ú lt im o  m o m en to , 
ta m b ié n  se s u p rim ió  una a lus ión  a la “ natura leza". De m odo  que  el co n cep to  
c lave pasó a ser el de “ d ig n id a d  hum ana". “ En la h is to ria  de los derechos 
h um anos  se da un trá n s ito  del fu n d a m e n to  re lig ioso  a la na tu ra le za  y  de la 
na tu ra leza  a la d ig n id a d " (Parellada, 2010: 802).
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Es m u y  in te re sa n te  cons ide ra r una com is ión  creada po r la Unesco 
in te g rada  por persona lidades re levan tes  de d ife re n te s  d isc ip lin a s  y  cu ltu ra s  
para encarar la s ig u ie n te  p re g u n ta : “ ¿es pos ib le  que  desde c u ltu ra s  y  t ra d i
c iones m u y  diversas se pueda llega r a un acuerdo  acerca de una carta  
in te rn a c io n a l de derechos de los in d iv id u o s  que todas  las nac iones deberán 
respetar?". La “ C om is ión  para los fu n d a m e n to s  te o ré tic o s  de los Derechos 
H um anos", p res id ida  p or el h is to r ia d o r Edward H a lle tt Carr, estuvo  in te 

grada ta m b ié n  por A ld o u s  Huxley, Jacques M a rita in , P ierre Te ilha rd  de 
C hard in , R a b in d ra n th  Tagore, B ertra nd  Russell, B en e de tto  Croce, Salvador 
de M a da riaga  y  M a h a tm a  G andh i. Según Parellada, los debates no resu l
ta ro n  s u fic ie n te m e n te  ilum ina do re s . Esos a po rtes  se p u b lica ro n  en un lib ro  
cuya in tro d u c c ió n  rea lizó  Jacques M a r ita in  (1976). A llí, el f i ló s o fo  francés  
sostiene  la p o s ib ilid a d  de aco rd a r con fin a lid a d e s  p rácticas, a unqu e  desde 
el p u n to  de v is ta  te ó r ic o  haya p ro fu n d a s  d iscrepancias. Más ade lan te , Rawls 
sos tendrá  a lg o  sem e jan te : es pos ib le  estar de a cuerdo  en el c o n te n id o  
ce n tra l de los derechos hum anos  a un que  no se c o m p a rta n  las razones para 
sostenerlos. Parellada considera  in sa tis fa c to ria s  estas posturas y  re a firm a  
la necesidad de una tarea f ilo s ó fic a  específica  para la e la b o ra c ión  teó rica .

La renovación del iusnaturalismo
M a u ric io  B eu cho t es un re con oc id o  a u to r  m ex ica no  que  ta m b ié n  

sostiene  la necesidad y  p o s ib ilid a d  de fu n d a m e n ta r  los derechos hum anos. 
A n te  quienes, en n om b re  de la p rio r id a d  de la prax is  en la cue s tión  de 
los derechos hum anos, re la tiv iza n  la im p o rta n c ia  y  necesidad de fu n d a 
m e n ta r lo s  f ilo s ó fic a m e n te , B eu cho t recalca que la ta rea  o prax is  precisa 
el su s ten to  te ó r ic o : “ Es c ie r to  que  es más u rg e n te  d e fen de r los derechos 
h um a nos  en la p rác tica  que  fu n d a m e n ta r lo s  en la teo ría . Pero ta m b ié n  es 
c ie r to  que, adem ás de la praxis, el h om b re  necesita  la ilu m in a c ió n  de ésta 
p or p a rte  de la luz te ó rica , sobre to d o  para g a ra n tiz a r la ex is tenc ia  y  la 
v a lid e z  de lo que  d e fien de , no sea que  se ponga  a lu ch a r po r a lg o  que  no 
es ve rdade ro  ni va lioso . (...) Adem ás, esa fu n d a m e n ta c ió n  teó rica  filo s ó fic a  
m e jo ra rá  m u ch o  n ue stro  c o n o c im ie n to  genera l de los derechos hum anos, y  
eso m ism o  ayudará  a hacerlos  c u m p lir  de m e jo r m anera, con m a yo r c o n v ic 
c ión . El c o n o c im ie n to  y  la co n v icc ió n  son dos procesos d is tin to s , pero  el 
segun do  está en la línea del p rim e ro ; y  son dos cosas que favo recen  la 
p rá c tic a ; de lo que  resu lta  que  la fu n d a m e n ta c ió n  teó rica , adem ás de la 
p o s itiva c ió n , es de gran ayuda para que  se llegue  a una a ce p ta c ió n  más 
p lena de estos derechos, negados o v io la d o s  por no pocos. Por lo ta n to , no 
só lo  es pos ib le  h ab la r de la fu n d a m e n ta c ió n  de los derechos hum anos, s ino  
inc luso  co n ve n ie n te  y  hasta necesario" (B eucho t, 2 002 : 8).

La fu n d a m e n ta c ió n  que  desarro lla  se e m pa re n ta  con el c lásico  “ iusna 
tu ra lis m o ", c o n tra r io  a las d o c tr in a s  que  fu n d a n  el de recho  en la p rop ia  
p o s itiva c ió n  soc ia l o ju r íd ic a  de los m ism os. B eu cho t adh ie re  a esta co n ce p -



c ión , pero  renueva esa base “ c lás ica" te n ie n d o  en cue n ta  los a po rtes  de 
o tras  c o rr ie n te s  teó rica s : “ En to d o  caso, sos tengo  que los derechos hum anos 
pueden fu n d a m e n ta rse  filo s ó fic a m e n te ; y  pueden h acerlo  en la idea de una 
na tu ra leza  hum ana , cua l se hacía con los derechos natura les . No se tra ta  
de una idea de na tu ra le za  com o  e s tru c tu ra  es tá tica , s ino  com o  e s tru c tu ra  
d in ám ica , que  se va rea lizand o  en lo con c re to , en la te m p o ra lid a d  h is tó rica  
y  en la in d iv id u a lid a d . (...) Lo que deseo es q u ita r le  ese ca rác te r 'a p r io r i' que 
se le da en m u ch os  á m b itos , sobre to d o  ra c io n a lis tas  y  pos itiv is tas , y  recu 
pera r y  resa lta r su ca rá c te r 'a p o s te rio ri' de a lgo  que, aun s iendo  abs trac to , 
se realiza y  se encarna  en lo con c re to , pues ésta es p rec isam en te  la idea de 
la 'physis ' (na tu ra leza) a ris to té lic a . Es la lecc ión  que saco del p rag m a tism o . 
Eso nos pone la ex igenc ia  de e xp lo ra r con cu id a d o  qué es esa na tu ra le za  
hum ana  y  qué  c o n d ic io n a m ie n to s  a dq u ie re  en su c o n c re c ió n " (B euchot, 
2002: 11). C onviene  hacer un aná lis is  d e ta lla d o  de este fra g m e n to  ce n tra l en 
su p en sam ien to . Por una parte , e xp lic ita  la n oc ión  de “ na tu ra leza  hum ana ", 
de la cua l em anan los “ derechos naturales". Los derechos h um ano s  no son 
ta les por ser reconocidos, sanc ionados le g a lm e n te  o aco rdados p o lí t ic a 
m ente , s ino  que  se tra ta  del m o v im ie n to  inverso : se sanc ionan  y  lega lizan 
ju r íd ic a m e n te  p o rq u e  pertene cen  de m o do  ina lie n a b le  a la n a tu ra le za  
hum ana . Hasta ahí, un a rg u m e n to  c lásico. Pero luego  el a u to r  p rocu ra  
responder a las h a b itu a le s  c rítica s  que  rec ibe  el iu sn a tu ra lism o , para lo cua l 
in te g ra  n oc iones  p rop ias  de teo rías  más actua les. Por una p a rte  re fo rm u la  la 
idea de na tu ra leza  hum ana  a le já nd o la  de v is iones esencia lis tas, a h is tó rica s  
y  está ticas. En el ju e g o  e n tre  la na tu ra le za  hum a na  “a p r io r i"  o “ a p oste 
r io r i" ,  con cep to s  d esarro llados  p or el p en sa m ien to  co n te m p o rá n e o  a p a rt ir  
del p ra g m a tism o  y  el e x is ten c ia lism o , B eucho t recupera  el c lás ico  co n cep to  
a ris to té lic o  que  p lan te a  la na tu ra leza  desde una con cep c ió n  d in á m ica  y  en 
p e rm a n e n te  c o n s tru cc ió n , a p a r t ir  de noc iones com o  p o ten c ia  y  a cto . Por 
eso, hab la  de “ iu sn a tu ra lism o  a n a ló g ico  e icón ico". “ Mas, com o  verem os, 
e n tie n d o  la na tu ra le za  hum a na  de m anera  a na lóg ica  e icón ica , es decir, la 
e n tie n d o  -a p lic a n d o  a qu í el p ra g m a tism o  al to m is m o - de una m anera  más 
d in á m ica  (a ris to té lica ) e icón ica  (pe irceana); no com o  a lg o  to ta lm e n te  f i jo  
y  que  debe aplicarse  sin d isce rn im ie n to s , s ino  com o  a lg o  un iversa l a te n to  a 
los ind iv idu os , que  to m a  m u y  en cuen ta  las c ircun s ta n c ia s  para su a p lica 
c ión , que es m u y  serio  con lo p a rt ic u la r al a p lica r la ley n a tu ra l o derecho  
n a tu ra l que b ro ta  de la na tu ra le za  h u m a n a " (B eucho t, 2002: 22).

El a u to r  s in te tiza  su pos tu ra  sum a nd o  un a rg u m e n to  más: si no se 
reconoce  o tro  fu n d a m e n to  más a llá  de la p o s itiva c ió n  ju r íd ic a , los derechos

160



161

hum ano s  no p od rían  ser considerados un iversa les n i ina lienab les, ya que  se 
estaría  sos ten ien do  que  se los reconoce  y  rigen  p orque  han s ido  estab lecidos, 
en lug a r de a firm a r que  han s ido  e stab lec idos y  rigen  po rque  son re co n o 
c idos com o  p rop ios  de to d o  ser hum ano . “Yo creo, pues, que  sí se pueden 
fu n d a m e n ta r  f ilo s ó fic a m e n te  los derechos h um ano s  y  que, además, no basta 
la fu n d a m e n ta c ió n  f ilo s ó fic a  que deja to d o  a la p o s itiva c ió n  para hacerla, 
ya que  dependerían  del leg is lad or o del g o b e rn a n te  y  estarían  su je tos  a su 
a rb it r io  para ser respetados o suspendidos. Si han de ser -c o m o  to d o s  reco 
n o c e n - unos derechos com unes a to d o s  los hom bres p o r el hecho  de ser 
hom bres, han de ser ind e pe nd ien te s  de su p o s it iv a c ió n " (B eucho t, 200 2 : 40).

Si se parte , com o  hacen a lgunos, de la noc ión  de “ necesidad", no habría  
novedad  co n cep tu a l, sería sólo  una fo rm a  más ace p tab le  a o ídos c o n te m p o 
ráneos de e xp on e r el c lás ico  iu sn a tu ra lism o : “A lg u n o s  han p re fe rid o  fu n d a 
m e n ta r los derechos h um ano s  en las necesidades más básicas del hom bre. 
La necesidad engendra  derecho. Así hay necesidades hum anas que  e n g e n 
dran derechos hum anos. Pero resu lta  que, en d e f in it iv a , se asien tan  en o 
b ro ta n  de la na tu ra le za  hum ana  m ism a. V o lvem os a e n c o n tra r que los dere 
chos h um a nos  son, en d e fin it iv a , derechos n a tu ra le s " (B eucho t, 2002: 41).

Fundamentación necesaria y posible
El aná lis is  de los p rob lem as p lan te ad os  a la luz del re co rr id o  por 

d iversos te x to s  y  a u to res  p e rm ite  sostener que la fu n d a m e n ta c ió n  f i lo 
sófica  de los derechos h um a nos  es no so la m en te  necesaria, s ino  ta m b ié n  
posib le . No es preciso buscar una fu n d a m e n ta c ió n  d e f in it iv a , abso lu ta  e 
ir re fu ta b le  desde el p u n to  de v is ta  a rg u m e n ta tiv o . Pero eso no s ig n ifica  que 
no haya fu n d a m e n ta c io n e s  filo s ó fic a s  posib les y  d inám icas, ap ro x im ac io ne s  
concep tu a le s  m ejorab les. Se tra ta  de una ta rea  d if ic u lto s a  y  una búsqueda 
s iem pre  renovada  porque, en d e f in it iv a , in vo lu c ra  una cues tió n  ce n tra l: 
¿qué es el hom bre?  Una p re g u n ta  p e rm a n e n te m e n te  p la n te ad a , respond ida  
de m uchas m aneras, pero  nunca  de m odo  to ta lm e n te  d e f in it iv o .

La p rop ia  n oc ión  de “ derechos h um a nos" lleva im p líc ita  a lg ún  t ip o  
de a firm a c ió n  acerca de la d ig n id a d  hum ana , cuya ju s t if ic a c ió n  teó rica  no 
se encue n tra  exenta  de obstácu los . En ta l sen tido , y  a pesar de las d i f i 
cu lta de s  de a rg u m e n ta r o n to ló g ic a m e n te  en tie m p o s  p re te n d id a m e n te  
“ p o s t-m e ta fís ico s ", pareciera que habría  a lgo  en el ser h u m a no  que  lo hace 
su je to  de derechos que  no dependen  de su sanción  ju r íd ic a , o to rg a m ie n to  o

con ve n c ió n  socia l. El c o n ce p to  c lásico  de na tu ra leza  hum ana , que  c im ie n ta  
la postu ra  iu sn a tu ra lis ta  y  u n ive rsa lis ta , se encue n tra  presente  de diversa 
fo rm a , más o m enos e xp líc ita , en las a rgu m e n ta c io n e s  ana lizadas. Si a c tu a l
m e n te  el iu sn a tu ra lism o  no goza de s u fic ie n te  consenso, la rev is ión  c rítica  
con te m p o rá n e a  im pu lsa  la e lab o ra c ión  de nuevos con cep to s  que operen en 
el vac ío  de jado  p or el cu e s tio n a m ie n to  a la n oc ión  clásica de na tu ra leza .

Se debe resa lta r que  la prax is  en fa v o r de la defensa y  p ro m o c ió n  de 
los derechos es un lu g a r a p a r t ir  del cua l y  en fa v o r del cua l e n u n c ia r y  
con ce p tu a liza r. No se tra ta  de una cue s tió n  abstrac ta , po r eso no se puede 
p resc in d ir del aná lis is  de e le m e n to s  e m píricos  in te g ra n d o  filo s o fía  y  c ie n 
cias sociales, a un qu e  sin que  la filo s o fía  p ie rda  su e spec ific idad . La ju s t i f i 
cac ión  no só lo  se to rn a  necesaria en fa v o r de la p ro m o c ió n  de los derechos 
hum anos, s ino  que es pos ib le  a p a r t ir  de esa ta rea  y  en o rden  a favo rece rla . 
Se tra ta  de una cues tió n  e p is te m o ló g ica  que im p lica  una tom a  de pos ic ión  
acerca de las re lac iones e n tre  “ te o ría " y  “ praxis".

En ta l sen tid o , el aná lis is  de la cue s tión  ha de p a rt ir  de la exis tencia  
de un o rd e n a m ie n to  ju r íd ic o  y  p o lít ic o  que a firm a  los derechos del hom bre  
con p re tens iones de un ive rsa lida d . Las co n d ic io n e s  y  c o n te x to s  de esos 
e nu nc iad os  son hechos que, p e r se, ta m b ié n  c im ie n ta n  c o n c e p tu a lm e n te  
los derechos hum anos. Los e nu nc iad os  están ahí: dar cuen ta  de eso p e rm ite  
a firm a r una m u ltip lic id a d  de razones que a lim e n ta n  su fu n d a m e n ta c ió n . 
Inc luso, desde una perspectiva  a na lítica  y  p rag m á tica , el p ro p io  p la n te o  
f ilo s ó f ic o  de la cues tió n  - p o r  sí m ism o  y  más a llá  del resu lta d o  del in te n to  o 
del c o n te n id o  co n ce p tu a l de la fu n d a m e n ta c ió n  e la b o ra d a - está a firm a n d o  
tá c ita m e n te  que esos derechos no se p rom ue ven  e xc lus iva m e n te  po r ser 
una con ven c ió n  o acuerdo  pactado , s ino  p o r razones - t a l  vez no s u fic ie n 
te m e n te  d e f in ib le s -  m u cho  más p ro fundas .

El aná lis is  de la dec la rac ión  m uestra  que el a va sa llam ie n to  a b o m i
nab le  de la d ig n id a d  hum ana  ha m o tiv a d o  la e lab o ra c ión  de los e nu nc iad os  
que  la p roc la m an  u n ive rsa lm e n te  a p a rt ir  de co n v icc ion e s  transversa les a las 
d ife re n te s  cu ltu ras . En lengua je  p o p p e ria n o : si b ien no se o b tie n e  certeza 
d e f in it iv a  po r el ca m in o  de la v e r ific a c ió n , resu lta  im pos ib le  sostener su 
fa lsa c ió n , ta n to  a n ive l co n ce p tu a l com o  p rá c tico . Puede que  no se logren 
e nu nc iad os  y  con cep to s  filo s ó fic o s  s u fic ie n te m e n te  c o n tu n d e n te s  para 
ju s t if ic a r  te ó ric a m e n te  los derechos hum anos. Pero, en tonces, bastará  con 
p rob a r la vía n ega tiva , una sue rte  de re du c tio  a d  absurdum , para o b te n e r 
un consenso irre b a tib le  su rg id o  de co n v icc io n e s  p ro fu n d a s  que  no s iem pre 
log ran  expresarse en una ve rb a liza c ió n  co m p a rtid a .
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Este te x to  se p ro p o ne  e xp lica r la d is t in c ió n  e n tre  la c u ltu ra  m asiva y  c u ltu ra  
m e d iá tica , y  re c o n s tru ir los d is t in to s  s ig n ifica d o s  que tu v o  el c o n ce p to  de 
masas  a lo la rgo  de la h is to ria , rea liza ndo  un breve re co rr id o  p or a lgunas 
de las teo rías  de la c o m u n ica c ió n  que  ana liza ro n  estos tem as a lo la rgo  del 
s ig lo  XX y  v in c u la n d o  la c u ltu ra  m asiva con la c u ltu ra  popu la r. Por ú lt im o , 
a na liza m os la re lac ió n  e n tre  la c u ltu ra  m e d iá tica  a c tu a l y  las redes sociales.

La sociedad de consumo y la cultura de masas
A  p rin c ip io s  del s ig lo  XX, en Estados Unidos, un in v e n to  logra  un 

cam b io  rad ica l en las fo rm a s  de p ro d u cc ió n  que había hasta entonces. La 
a p lica c ió n  de la cadena de m o n ta je  - im p le m e n ta d a  por H enry  Ford en 1909 
en la fa b r ic a c ió n  de a u to m ó v ile s -  se señala com o  un h ito  en la p o s ib ilid ad  
de p ro d u c ir b ienes en g randes can tidades, lo que im p licó  la creac ión  de un 
m ercado  de masas. A  p a r t ir  de esta nueva fo rm a  de p ro d u cc ió n , el p rob lem a  
no era fa b r ic a r los p rod u ctos , s ino  ven de rlo s  y  a m p lia r el m ercado, po r lo 
que el esfuerzo  e m presaria l se desplazó hacia su co m e rc ia liza c ió n  (p u b li
c idad, m a rke tin g , ve n ta  a plazos, e tcé te ra ). Con el apoyo  de los m edios 
m asivos de c o m u n ica c ió n  de en ton ces : el c ine, la rad io , los d ia rio s  y  las 
revistas, se fo m e n ta b a  a través de la p u b lic id a d  el deseo p or acceder a 
un m u n d o  ideal y  fa n tá s tic o  de nuevos o b je to s  d ispon ib les , e spec ia lm en te  
a u to m ó v ile s  y  e le c trod o m és tico s , al cua l sólo  se ingresaba co m p ra nd o  
d e te rm ina da s  “ m arcas" de p rod u ctos . N ació  así la soc ied a d  de consum o, un 
té rm in o  u tiliz a d o  para des ignar al t ip o  de sociedad que se correspondía  con 
una e tapa avanzada de d esa rro llo  in d u s tr ia l ca p ita lis ta  ca rac te riza da  p o r el 
consum o  m asivo  de bienes y  servic ios, d isp on ib les  g racias a la p rod u cc ió n  
masiva de los m ism os. La n oc ión  de c u ltu ra  m asiva en un p r in c ip io  fu e  
e n te n d id a  bás icam ente  com o  eso, un c o n ju n to  de o b je to s  p ro d u c id o s  para 
las masas y  con sum idos  por ellas.

La p rod ucc ión  masiva crea a su vez al m ercado de masas que tien e  com o 
consecuencia y  o b je tiv o  el consum o masivo. Esto generó  nuevas fo rm as  de 
tra b a jo  y  de v id a : concen trac ión  de pob lac ión  en las grandes ciudades, m o d i
ficac ion es  de la v ida  fa m ilia r  a causa del tra b a jo  asa lariado fue ra  del hogar, 
ru tin a s  im puestas por el r itm o  de las fábricas, vacaciones p lan ificadas, d ifu s ió n  
de va lores ligados al consum o, nuevos m odos de v incu la rse  e n tre  ind iv iduos, 
nuevas fo rm as  de d iv is ión  del tiem po , reorgan ización  del espacio p úb lico  
y  el espacio privado, para dar sólo a lgunos ejem plos, todos  e lem entos  tan  
s ig n ific a tiv o s  com o los p rop ios m edios para com prender las nuevas m o d a li
dades que asume la soc ia lización  de los ind iv iduos  en una sociedad de masas.

Por lo ta n to , el c o n ce p to  de c u ltu ra  m asiva p rov iene  de un m o m e n to  
h is tó r ic o  d e te rm in a d o  donde  aparece lo que  se d e n o m in ó  “ c u ltu ra  de 
masas" y, si b ien  se re lac iona  con los m edios  de co m u n ica c ió n , no  se reduce 
a ellos. Podemos en ton ces  d ife re n c ia r dos concep tos : c u ltu ra  m asiva o 
c u ltu ra  de masas por un lado, y  c u ltu ra  que  pasa p or los m edios m asivos 
de c o m u n ica c ió n  o c u ltu ra  m e d iá tica  p or o tro . Sería un e rro r usarlos com o  
s inó n im o s . Se puede d e f in ir  e n tonces  a la c u ltu ra  m asiva com o  una m a tr iz  
que, s iendo  re su ltad o  de una lóg ica  eco nóm ica  y  socia l g lo b a l, es a su vez 
m o de lad o ra  de la acc ión  c u ltu ra l.

En n uestro  país, en los ú lt im o s  años del s ig lo  XIX y  p rim e ros  del XX 
se pus ieron  en m archa g randes d ispos itivo s  de m as ificac ió n , o rgan iza c io nes  
capaces de tra b a ja r y  c o n te n e r a g ran  c a n tid a d  de ind iv idu os . La escuela laica 
y  g ra tu ita  fu e  el d isp o s itivo  m asivo  p o r exce lencia , pero  ta m b ié n  e n co n 
tra m o s  o tra s  in s titu c io n e s  com o  la Iglesia, los p a rtid o s  p o lít ico s  y  el Estado, 
que  im p le m e n ta n  a su vez p o lít ica s  de masas: p lanes de salud com o  los de 
vacu n a c ió n , v o to  o b lig a to r io  y  secre to, se rv ic io  m ilita r  o b lig a to r io , e tcé te ra .

Com o vem os, la c u ltu ra  m asiva fo rm a  p a rte  de una m a tr iz  de m a s i
fica c ió n  que  abarca pero  excede a los m edios. Los m edios y  sus p ro d u c to s  
- lo s  m ensa je s - son p a rte  de la c u ltu ra  masiva, pero ésta a su vez es más que 
un c o n ju n to  de m ensajes p ro d u c id o s  e s ta n d a riza da m en te  para su consum o.
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Multitudes, turbas o pueblos
La m asa  es un con ce p to  h is tó ric o  que tie n e  su o rige n  en el s ig lo  XIX. 

A n te s  el té rm in o  que se usaba era el de m u ltitu d ,  que  se re lac io naba  con el 
aspecto  c u a n t ita t iv o  de las “ m uch e d u m bre s " (reu n ión  de m uch os  hom bres). 
En tie m p o s  de la R evo luc ión  In d u s tria l, con la c o n fo rm a c ió n  de la clase 
obrera  y  los g randes c o n f lic to s  sociales, irru m p e n  las masas en el escenario  
p o lít ic o  m u n d ia l. L igado a la idea de lucha de clases, el té rm in o  masas tie n e  
un s ig n ific a d o  a m b iva le n te  según el p u n to  de v is ta  id e o ló g ico  y  p o lít ic o  
desde el cua l se lo u tilic e . Fue a p licad o  a lo la rgo  de la h is to ria  de fo rm a  
despectiva  por el pe n sa m ien to  conserva do r y  de fo rm a  p os itiva  por el 
p en sa m ien to  soc ia lis ta . En su se n tid o  n e g a tivo  se asoció  a g randes m u ch e 
dum bres  ind ife ren c ia das , sin ru m bo , sólo  cohesionadas por se n tim ie n to s  
fu e rte s , gu iadas p o r pasiones, posib les presas de la d em a go g ia  y  el engaño. 
Se las v in c u ló  con la sed ic ión , lo b e lig e ra n te , lo tu m u ltu o s o , lo que  no se 
puede co n tro la r. Esta idea de m u lt i tu d  (en un se n tid o  n eg a tivo ) p roduce  
una a s im e tría : si hay una masa que  se a m o tin a , que no se d isc ip lin a , va a 
haber una e lite  que  la tie n e  que educar, d isc ip lin a r, dom estica r. En el s ig lo  
XIX, la n oc ión  de m u lt i tu d  fu e  reem plazada  por turba, que ten ía  una carga 
más n ega tiva  aún. Era com ú n  que  este té rm in o  v in ie ra  aco m pa ñ ad o  por 
a d je tivo s  com o  ru in , com ú n , ba jo  o vu lg ar.

Sin em bargo, al m ism o  t ie m p o  aparecen en escena nuevos acto res 
socia les y, con ellos, nuevos usos de la lengua. La idea de masas en el pensa
m ie n to  soc ia lis ta  a dqu ie re  un ca rác te r po s itivo , se asocia con la idea de 
pueblo. Las masas son la fue rza  soc ia l que puede ca m b ia r el ru m b o  de los 
a co n te c im ie n to s . Pertenecer a o rgan iza c io n e s  de masas, v a lo ra r las m a n i
fes tac io ne s  masivas, fo rm a r  p a rtid o s  de masas, son té rm in o s  de tra d ic ió n  
re vo lu c io na ria .

R aym ond W illia m s  (2000) en su lib ro  Palabras c lave  exp lica  cóm o  el 
té rm in o  m asa  p rov ie ne  de la fís ica  y  s ig n ifica  “ un agregado  de m a te ria  que 
puede m o ldearse  o fo rm a rse ", al m ism o  tie m p o  que se re lac io na  con el 
té rm in o  am asar. Ese s ig n ific a d o  se e x tie n d e  luego  a cu a lq u ie r t ip o  de m a te ria  
y  a rras tra  esa d ob le  carga sem ántica  p or un lado n eg a tiva  -a lg o  a m o r fo -  y  
p o r el o tro  p os itiva  -c o m o  un agregado  denso. Esta a m b ig üe da d  de se n tido  
se tras lada  cua nd o  se hab la  de las masas vu lga res  o las masas tra b a ja 
doras, con cep to s  h is tó rico s  que  reproducen  esa d iv is ión  sem á ntica  o rig in a l. 
C om o señala W illia m s , “ la d if ic u lta d  más p ro fu n d a  de los usos de masa en 
el s ig lo  XX resu lta  e n tonces  e v id e n te : que una palabra  que  había ind ica d o  y

aún ind ica  ( ta n to  fa v o ra b le  com o  des favo rab lem e n te ) un agregado  só lido , 
h oy  ta m b ié n  s ig n ifica  una c a n tid a d  m u y  g rande  de cosas o personas".

Jus ta m e n te  es en el s ig lo  XX, a p a r t ir  de la p ro d u cc ió n  en masa de 
bienes, cua nd o  el té rm in o  se carga de un te rce r se n tid o : la sociedad de masas 
p ro d u c to  del m ercado  a g ran  escala. Los té rm in o s  com u n ica c ió n  m asiva  
y  m edios de com u n ica c ió n  de masas p rov ienen  ta m b ié n  de este m o m e n to  
h is tó rico , con la sa lvedad de que no se d ir ig e n  a personas reun idas, com o  
se u tiliz a b a  hasta entonces, s ino  a una aud ienc ia  m u y  vasta  pero que  se 
encue n tra  re pa rtid a  en hogares a is lados u no  de o tro . Esta su m a to r ia  de 
sen tido s  hace que  se hab le  ta m b ié n  de g us to  vu lga r, a lie n ac ió n  o m a n ip u la 
c ión , té rm in o s  que  a trav iesan  los aná lis is  de las teo rías  de la c o m u n ica c ió n .

C om o vem os, hay un se n tid o  a m b ig u o  del té rm in o  que p rov iene  de 
sus im p lica nc ia s  an tagón icas . A l uso n eg a tivo , a r is to c rá tic o  y  despe c tivo  de 
la tra d ic ió n  conservadora , y  al uso p o s itivo  y  d e m o c ra tiz a n te  de la tra d ic ió n  
soc ia lis ta , se le agrega ahora  el uso libe ra l que  reva lo riza  el m ercado  de 
masas, la p rod u cc ió n  m asiva y  el consum o  m asivo.

Ni apocalípticos ni integrados
Con la a p a ric ión  de la sociedad de masas, aparece ta m b ié n  la nece

sidad de e s tu d ia r las nuevas con d ic ion e s  de v ida . La soc io lo g ía  n o rte a m e 
ricana com ienza  a e s tu d ia r estos nuevos fen óm e n os , esa serie de in n o va 
c iones te cn o ló g ica s  que  m o d ific a n  la e s tru c tu ra  soc ia l y  la v ida  c o tid ia n a  de 
e ntonces. M uch os  de los cam b ios  socia les que se p roducen  son e xp licados 
por la in flu e n c ia  que  pasan a te n e r los m edios  de co m u n ica c ió n . La prensa, 
el c ine, la rad io , las rev istas y  la p ub lic id a d  en todas  sus fo rm a s  tien en  ta l 
auge que com ienzan  a ser v is to s  con una e n o rm e  capac idad  para re g u la r los 
c o m p o rta m ie n to s  socia les a través de sus m ensajes. Surge así una c o rr ie n te  
de p e nsa m ien to  d en o m in a d a  M ass C o m m u n ica tio n  Research, con a u to res  
com o  Lasswell, Lazarfed y  M e rto n , qu ienes p la n te a n  que  los m edios y  la 
p ropaganda  son c ru c ia les  para o b te n e r la adhesión  de las masas.

Esta v is ió n  in s tru m e n ta l de los m edios a lim e n ta  la idea de éstos com o 
o m n ip o te n te s  y  de las a ud ienc ias  com o  c o n ju n to s  de in d iv id u o s  a to m i
zados pasib les de m a n ip u la c ió n . Esta v is ió n  se expresa en d is t in ta s  posturas, 
desde las más e x trem as com o  la de la “agu ja  h ip o d é rm ica ", que considera 
a la aud ienc ia  com o  un b lan co  a m o rfo  al que se puede va cu n a r  a través 
de la in fo rm a c ió n , hasta las más m oderadas que  ven a los m edios com o
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capaces de o b te n e r e fe c to s  lim ita d o s  sobre las aud iencias, que a su vez 
usan esos m ensajes de d ife re n te s  m odos y  o b tie n e n  g ra tif ica c io n e s . En la 
época del s u rg im ie n to  del s ta rsys tem  y  de las g randes cam pañas po líticas, 
los te ó rico s  n o rte a m e rica n o s  se p rop o ne n  espec ia lm en te  e s tu d ia r los m eca
n ism os persuasivos de c o n s tru cc ió n  de la in flu e n c ia  de la o p in ió n  púb lica , 
las cam pañas e lec to ra les  y  las encuestas de o p in ió n . La M ass C om u n ica tio n  
Research, que  se fu n d ó  ba jo  la creencia  en la o m n ip o te n c ia  de los m edios, 
se esfo rzó  luego  en re la tiv iz a r sus e fe c to s  en los receptores, pero nunca  
p udo  ale jarse de su v is ió n  in s tru m e n ta l.

La o tra  c o rr ie n te  te ó rica  fu n d a m e n ta l que  e s tu d ió  la c u ltu ra  en la 
sociedad de masas fu e  la llam ada Escuela C rítica  o Escuela de F ra n k fu rt, 
llam ada así d eb ido  a que  en esa c iudad  se fu n d ó  el In s t itu to  de In ve s tig a 
c ión  Socia l en 1924  y  cuyos m á xim o s  e xpon en tes  fu e ro n  M ax H orkhe im er, 
Theodor A d o rn o  y  W a lte r B en jam in , e n tre  o tros . El p roye c to  de este in s t i
tu to  con s is tió  en u n ir  las teo rías  de M a rx  y  Freud en un m ism o  análisis. El 
m é to d o  m a rx is ta  de aná lis is  de la h is to ria  se e n riquec ía  con las d im ensiones 
y  los a p o rtes  de la psico log ía . En su lib ro  D ia lé c tica  d e l I lu m in ism o  -c u y a  
in flu e n c ia  perdu ra  hasta h o y  en los es tud ios  de la c o m u n ic a c ió n - , A d o rn o  
y  H o rkh e im e r d e fin ie ro n  p o r p rim e ra  vez el c o n ce p to  de in d u s tr ia  c u ltu ra l. 
Este c o n ce p to  unía dos líneas de pe n sa m ie n to : p o r un lado el proceso clásico 
de la in d u s tr ia , es d e c ir la p ro d u cc ió n  e standarizada  de p rod ucto s , y  po r el 
o tro  las re fle x io n e s  acerca de la c u ltu ra . La c o n s tru cc ió n  de este c o n ce p to  a 
m ediados de los 40  tu v o  el v a lo r de haber a d e la n ta d o  la agenda de d iscu 
sión acerca de la sociedad de masas y  del fu n c io n a m ie n to  de los m edios de 
c o m u n ica c ió n  m asiva. Los a u to res  ana liza ro n  la in flu e n c ia  en ese m o m e n to  
del c ine  h o llyw o od ense , la p u b lic id ad , la rad io , el p e rio d ism o  m asivo, el 
pe rio d ism o  g rá fic o  de ca rác te r sensac iona lis ta , en tre  o tros , y  p la n te a ro n  
que los p ro d u c to s  c u ltu ra le s  tie n en  el m ism o  esquem a de o rg a n iza c ió n  y  
p la n ific a c ió n  que la fa b r ic a c ió n  en serie. Es decir, a na liza ro n  la p ro d u c 
c ión  in d u s tr ia l de b ienes cu ltu ra le s  com o  p a rte  de un m o v im ie n to  g lo b a l 
de p ro d u cc ió n  de la c u ltu ra  com o  m ercancía . A  la Escuela de F ra n k fu rt le 
in te resaba d e s m it if ic a r el proceso de n a tu ra liz a c ió n  de la d o m in a c ió n . Sus 
a u to res  v iv ía n  y  escrib ían  en tie m p o s  de ascenso del naz ism o en A lem an ia . 
Estaban p reocupados p or e n te n d e r las causas o rig in a r ia s  que ins ta laban  
a lg o  c o n s tru id o  h is tó ric a m e n te  com o  si fu e ra  “ n a tu ra l" , lo que  p e rm itía  
que el d o m in io  no  se d iscu tiese , que  fuese pa rte  del “ se n tid o  c o m ú n " y  
que v ie ran  en los m edios un a lia d o  de ese p od er a lie n a n te . Las c rítica s  a la 
Escuela de F ra n k fu rt p rov ienen  de lo que  te rm in a  s iendo  su m irada  e lit is ta .

A l a n a liza r cóm o  la in d u s tr ia  c u ltu ra l t ra ic io n ó  la d e m o cra tiza c ió n  real de la 
c u ltu ra  y  la e xp e c ta tiva  que  había en la a lfa b e tiza c ió n , sus c rít ico s  observan 
en sus tra ba jo s  una so b reva lo rac ió n  del a rte , una nos ta lg ia  p or la c u ltu ra  
de un pasado m ejor, m ie n tra s  que los m edios m asivos eran ana lizados com o 
p rovocadores  de una d eg radación  del g us to  popu la r.

Frente a los g randes m edios que im p ac ta n  de m anera novedosa (lo 
m ism o  suced ió  con la im p re n ta , con la prensa, con el c ine, con la TV y  
aún h o y  con In te rn e t), surgen dos postu ras  d ic o tó m ic a s  po r exce le nc ia : un 
d e s lu m b ra m ie n to  te c n o ló g ic o  o un re d u cc io n ism o  a po ca líp tico . Estas dos 
postu ras  fu e ro n  s is te m atizad as  en A p o ca lít ico s  e In tegrados, un lib ro  re le 
va n te  para la h is to ria  de la co m u n ica c ió n  p u b lica d o  en 1965 p or el sem ió - 
log o  ita lia n o  U m b e rto  Eco. Los m edios  - fu e s e n  los que fuesen  que  se estén 
a n a liz a n d o - en cu a lq u ie r c ircu n s ta nc ia  y  lu g a r “ d e s in fo rm a n ", “ desperso
n a liza n " y  “a lie n an ", o por el c o n tra r io  “e levan el n ive l de c o n o c im ie n to  de 
las masas", “ d e m o cra tizan  el acceso a la in fo rm a c ió n ", “ c o n tr ib u y e n  a su 
m o d e rn iza c ió n  y  a su in te g ra c ió n  soc ia l", e tcé te ra . Entre estas dos p os i
c iones se p ie rde  de v is ta  la ve rdadera  c o m p le jid a d  de los hechos cu ltu ra le s  
y  de la p rop ia  c o m u n ica c ió n .

A  p a rt ir  de los 80 y  de la re lec tu ra  de los te x to s  de Gram sci, de los 
a po rtes  de R aym ond W illia m s  y  la Escuela de B irm in g h a m , e n tre  m uchos 
o tro s  teó ricos , a lg u no s  a u to res  pasaron a p regu n ta rse  no sólo  si hay im p o 
s ic ión  - p o r  e je m p lo , de cód igos  cu ltu ra le s , fo rm a s  de pensar y  actuar, o 
m o d a s-, s ino  por qué  a lgo  se im p one  y  de qué  m anera . La fam osa  p reg u n ta  
que  a trav iesa  las décadas del 80  y  90: no  só lo  saber qué hacen los m edios 
con la gen te , s ino  qué hace la g en te  con los m edios. Para e n te n d e r las 
fo rm a s  en que  se co n s tru ye  la hegem onía  se com ienzan  a to m a r en cuen ta  
las necesidades, las e xpec ta tivas , los gustos, los consum os y  los deseos de 
los sectores sub a lte rnos . Uno de estos cam b ios  im p licó  pasar de pensar la 
c u ltu ra  m asiva, más que en té rm in o s  de d o m in a c ió n , en té rm in o s  de cons
tru c c ió n  de la hegem onía . Un té rm in o  este ú lt im o  que, a d ife re n c ia  del a n te 
rio r, p e rm ite  pensar que las clases popu la res  e n cu e n tra n  u tilid a d e s  en esa 
s itu a c ió n  y  po r eso prestan su consenso y  o to rg a n  le g itim id a d . Una re lac ión  
de este t ip o  e n tre  el pod e r y  los sectores su b a lte rn o s  im p lica  negoc iac iones 
y  p res tac iones recíprocas, lo que  puede exp lica r, e n tre  o tra s  cosas, el v o to  
de sectores popu la res  a sectores de la e lite  e conóm ica . Ese poder se basa 
m enos en la im p o s ic ió n  que  en el co n v e n c im ie n to , la seducc ión  o la u tilid a d .

Si b ien estas décadas fu e ro n  m u y  fru c tí fe ra s  para la co m u n ica c ió n  
(fu e  una época que c o in c id ió  adem ás con la in s titu c io n a liz a c ió n  del cam po



en A m é rica  Latina), h ub o  desp lazam ie n to s  te ó rico s  que d e ja ron  de lado 
ca te go rías  de aná lis is  fu n d a m e n ta le s  que h oy  vue lve n  a ser im presc ind ib les . 
La c rít ica  a las v is io ne s  to ta liza d o ra s  h izo  que  se p rio r iza ra n  m arcos te ó ricos  
fra g m e n ta d o s . Los e s tud ios  sobre g lo b a liza c ió n , m u n d ia liz a c ió n , id e n ti
dades, consum os, e tcé te ra , su s titu y e ro n  la p reocupac ió n  po r la exc lus ión  
socia l, la des igua ldad , las d ife re nc ia s  de clase o la p rop ieda d  de los m edios, 
m ie n tra s  que estas cues tio ne s  se agravaban  y  p ro fu n d iza b a n .

Si u no  hace un re co rr id o  po r el s ig lo  XX, m u cho  ha s ido  lo que  se 
avanzó  en el cam po  de las c iencias socia les en genera l y  en los estud ios  
acerca de los m edios de c o m u n ica c ió n  en p a rticu la r. Los a po rtes  y  debates 
de los e s tud ios  cu ltu ra le s  ingleses, las re lec tu ras  de Gram sci, los apo rtes  
de la soc io log ía  de la c u ltu ra  de P ierre B ou rd ieu , los es tud ios  de econom ía  
p o lít ica  de la co m u n ica c ió n , en tre  m u ch os  o tros , son esfuerzos te ó rico s  que, 
asum iendo  la c u ltu ra  y  la co m u n ica c ió n  m asiva com o  los m odos ca rac te 
rís ticos  de la p ro d u cc ió n  s im bó lica  de nuestra  época, tra ta n  de com p re n d e r 
su lóg ica , su sen tido , sus fo rm a s  de in flu e n c ia  y  su v ín c u lo  con el poder. Los 
m edios de c o m u n ica c ió n  m asivos en m anos con cen tra d a s  son m edios  de 
p ro d u cc ió n  y  c ircu la c ió n  de b ienes cu ltu ra le s  que a c tú an  en estrecha in te 
racc ión  con los sectores d o m in a n te s  en el n ive l e co n ó m ico  y  tie n en  en sus 
m anos el poder de d iseñar e stra teg ias  para el c o n ju n to  de la sociedad. C ua l
q u ie r aná lis is  que  no to m e  esto  com o  m arco  de re fe renc ia  es insu fic ie n te .
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La relación entre la cultura popular y la cultura masiva
Hay a lg o  o b v io  que  de ta n to  serlo  es necesario  a na liza r en p ro fu n 

d id a d : la c u ltu ra  p o p u la r y  la c u ltu ra  m asiva son dos cosas d is tin ta s . ¿Pero 
en qué  se d ife re n c ia n ?  En p rim e r lugar, la c u ltu ra  m asiva tie n e  una edad 
más co rta  en la h is to ria  de la h u m a n id a d : apa rec ió  a p rin c ip io s  del s ig lo  XX 
(pensem os que la te le v is ió n  se crea recién a m ed iados de ese s ig lo ). Es decir, 
hay c u ltu ra  p o p u la r an tes  de la c u ltu ra  masiva. Por o tro  lado, los tie m p o s  de 
la c u ltu ra  p o p u la r son m u ch o  más largos que  los de la c u ltu ra  m asiva, que 
son más veloces. En la c u ltu ra  m asiva los co n te n id o s  son e fím eros, m ie n tra s  
que en la c u ltu ra  p o p u la r tien en  p erm anencias  largas. Tam bién sus lóg icas 
y  sus d isp os itivo s  son d ife re n te s . La c u ltu ra  m asiva, p o r d e fin ic ió n , p re tend e  
te n e r el m a yo r a lcance  pos ib le , llega r a la m a yo r c a n tid a d  de personas. Si 
son m edios com erc ia les, su in te rés  es lleg a r a un p ú b lico  a m p lia d o  para
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te n e r m ayores b en e fic ios  económ icos. Si es una p o lít ica  de Estado, p re tende  
el m á x im o  acceso. M ie n tra s  la lóg ica  de lo m asivo  es una lóg ica  de gran 
a lcance, la lóg ica  de la c u ltu ra  popu la r, p o r el c o n tra r io , es de cohesión 
in te rn a  de los g rupo s  y  no  tie n e  com o  o b je tiv o  ce n tra l la va r ia b le  c u a n t i
ta tiv a . En c u a n to  a los d ispos itivos , los de la c u ltu ra  m asiva están ligados a 
avances te cn o ló g ico s  com o  la im p re n ta  o la te le v is ió n , o b u ro c rá tic o s  com o 
la escuela, las p o lítica s  edu ca tiva s  o las p o lítica s  de salud. M ie n tra s  que  los 
d isp os itivo s  de la c u ltu ra  p o p u la r son de o tra  ca lidad , tie n e n  que ve r con la 
tra nsm is ió n  o ra l, con la id e n tid a d  de g rupos. De esto se desprende que  los 
m edios de expresión  de cada de una de ellas ta m b ié n  d ifie re n .

A ho ra  bien, estas dos c u ltu ra s  se ponen en re lac ió n  y  d ia lo g a n , pero 
esa re lac ió n  se realiza en té rm in o s  desiguales, en ta n to  unos a c tú a n  desde 
s itu a c io n e s  de poder (los dueños de los m edios, los que e jercen el poder 
desde el Estado) y  los g ru p o s  popu la res  e jercen su c u ltu ra  desde posiciones 
suba lte rnas. En la re lac ión  que  se estab lece en tre  la c u ltu ra  m asiva y  la 
c u ltu ra  p o p u la r se da una d isp u ta  por el sen tido , p o r eso es una re lac ión  
p o lít ica  y  po r e llo  m ism o  ta m b ié n  en esta re lac ión  se puede e s tu d ia r la 
tra m a  de la hegem onía .

Veam os ahora  qué  pasa cu a n d o  los m edios y  la c u ltu ra  p o p u la r e n tra n  
en re lac ió n . Los d isp o s itivo s  de la c u ltu ra  m e d iá tica  ca p tu ra n  las p rác ticas  
de los su je tos  popu la res  (por e jem p lo , el ca rnava l, las m a n ife s tac io ne s  o el 
fú tb o l)  y  los ponen  en escena, los hacen c ircu la r, los m asifican . C om o c o n tra 
p a rtid a , los sectores popu la res  consum en la v is ió n  de sí m ism os que esceni
fica n  los m edios. Pero para co n ve rtirse  en no tic ia s , sus p rác ticas  su fren  un 
proceso de tra n s fo rm a c ió n , es decir, pasan de ser un a co n te c im ie n to  a ser 
una n o tic ia , y  para e llo  tie n e n  que a d o p ta r los c rite r io s  de n o tic ia b ilid a d , que 
son un s istem a de c la s ifica c ión , se lección  y  je ra rq u iza c ió n  (R odrig o  A ls ina , 
1996). Su a p licac ió n  p o s ib ilita  que, de la in f in id a d  de a co n te c im ie n to s  que 
se suceden, sólo  se p u b liq u e n  a lg u n o s  c ien tos . Este proceso de p ro d u c 
c ión , c ircu la c ió n  y  re c o n o c im ie n to  es el que hace que las n o tic ia s  sean una 
fo rm a  de c o n s tru cc ió n  de la re a lidad  soc ia l e im p lica , al m ism o  tie m p o , el 
consenso que  la sociedad o to rg a  a los m edios com o  so p o rte  c o m u n ic a - 
c ion a l que  co n s truye  y  d ifu n d e  se n tid o  sobre el m u ndo . A lg u n o s  de estos 
c r ite r io s  son: la novedad , la o r ig in a lid a d  o im p re v is ib ilid a d , la e vo luc ió n  
fu tu ra  de los a co n te c im ie n to s , la im p o rta n c ia  y  g ravedad  de los hechos, la 
p ro x im id a d  g e o g rá fica  del hecho  a la sociedad, la m a g n itu d  p o r la can tid a d  
de personas o lugares im p licados, la je ra rq u ía  de los personajes im p licados, 
e n tre  o tros . Si una p rá c tica  p o p u la r no  pasa por el ta m iz  de estos c rite r io s ,

no  se tra n s fo rm a  en n o tic ia . Esto hace que  la c u ltu ra  p o p u la r se e spec tacu - 
la rice  para ser m e d iá tica . Se realiza una puesta en escena y  al pasar por este 
proceso de a lg ú n  m o do  se le q u ita  el c o n f lic to , se e lig e  lo más lla m a tiv o , lo 
más e x tre m o , lo trá g ic o  o lo cóm ico , la p a rte  más fo lk ló r ic a , más p in to resca  
de los reclam os, o se los d is to rs ion a , se e lige  una p a rte  com o  si fu e ra  el 
to d o . Esto que  aparece en los m edios es v u e lto  a con su m ir p o r los sectores 
populares, que ven lo que se dec ide  m o s tra r de ellos, lo que inc ide  en su 
a u to rre p re se n ta c ió n . De este t ip o  de v ín c u lo , ni la c u ltu ra  de los m edios ni 
la c u ltu ra  p o p u la r quedan  indem nes. Las dos se m o d ifica n  m u tu a m e n te .

Jesús M a rtín  Barbero, en el a rtíc u lo  "M em o ria  n a rra tiva  e in d u s tria  
c u ltu ra l" , p u b lica d o  en la rev ista  C om un icac ión  y C u ltu r a en 1983, puso en la 
agenda de los e s tud ios  co m u n ica c io n a les  los v ín cu lo s  en tre  am bas cu ltu ras . 
B arbero  p ropon ía  tres  líneas de in ve s tig ac ió n  a tra b a ja r que se c o m p le m e n 
ta ría n  e n tre  sí. La p rim e ra  la llam ó  de lo  p o p u la r a lo  m asivo: si lo m asivo  se 
gestó  le n ta m e n te  desde lo popu la r, había que a na liza r la m anera en que  la 
c u ltu ra  p o p u la r-m a s iva  se c o n s titu ye  “a c tiv a n d o  c ie rta s  señas de id e n tid a d  
de la v ie ja  c u ltu ra  y  n e u tra liz a n d o  o d e fo rm a n d o  o tra s " (Barbero, 1983). La 
segunda línea era de lo  m asivo  a lo  p o p u la r: el a u to r  p ropo n ía  in ve s tig a r la 
c u ltu ra  de masas en c u a n to  negac ión  de los c o n flic to s  a través de los cuales 
las clases popu la res  con s tru ye n  su id e n tid ad . P lan teaba e n tonces  estud iar, 
p rim e ro , los d isp os itivos  de m a s ifica c ió n :  de d e sp o lit iza c ió n  y  c o n tro l, de 
desm ov ilizac ió n . Y segundo , la m ed ia c ió n , es d e c ir las ope rac iones m ed ia n te  
las cua les lo  m asivo  recupera  y  se apoya sobre lo popu la r. Por ú lt im o , la 
te rce ra  línea de inve s tig a c ión  que p ropo n ía  era e s tu d ia r los usos pop u la res  de 
lo  m asivo, esto  es, qué hacen las clases p opu la res  con lo que  ven, con lo que 
creen, con lo que com pran , con lo que leen. Estas líneas m arcaron  la agenda 
de las inve stig ac ion e s  en c o m u n ica c ió n  en la década del 90  y  los años 2000.

El fútbol y las protestas populares: 
dos cruces entre lo popular y lo masivo

Si hay a lgo  que  es p o p u la r y  m asivo  en nuestros  países es el fú tb o l,  un 
fe n ó m e n o  que  se puede a na liza r desde m uchos á ngu lo s  posibles, según si 
que rem os ve r qué  aspectos de la c u ltu ra  p o p u la r fu tb o lís t ic a  es res istente, 
o po s ito ra  o co n tra h e g e m ó n ica , o b ien  qué  aspectos representan  una “ re fo r 
m u la c ió n " o “a d a p ta c ió n " de la c u ltu ra  d o m in a n te  o de la in d u s tr ia  c u ltu ra l.
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Una cosa es ve r cuestiones de id e n tid a d  y  o tra  la e spec tacu la riza c ió n  que 
hace la TV de este depo rte , el s e n tim ie n to  de p erte ne nc ia  a un e q u ipo  o la 
com pra  del m e rcha nd is ing  que vende  d e te rm in a d o  club. No es lo m ism o 
a na liza r lo que  s ig n ific a  el fú tb o l para un g ru p o  de personas que se ju n ta n  
los d o m in g o s  a la m añana  a ju g a r a la pe lo ta  en un p o tre ro , que el neg oc io  
que hace TYCSports. C uando  uno  pone  en re lac ión  la c u ltu ra  p o p u la r con 
la m asiva es im p o r ta n te  d e f in ir  los o b je tiv o s  del aná lis is  que  se p rop one n  y  
a na liza r las des igua ldades en el in te r io r  del fe n ó m e n o . Por e je m p lo , la d iv i
sión e n tre  la p la tea  y  la tr ib u n a , e n tre  ir a un pa lco  o ju n ta rs e  con am igos 
en un bar, los c a n tito s  de la h incha da  co n tra  la p o lic ía  o el gob ie rn o , o el 
fu n c io n a m ie n to  de t ip o  m a fio so  de las barras bravas.

Pablo A labarces (1997), p ro fe so r t i tu la r  del S em in a rio  de C u ltu ra  
P opu lar y  M asiva de la Facu ltad  de C iencias Socia les (UBA), p la n tea  que 
“a pesar de la pers is tencia  de c ie r to  se n tid o  com ú n  (abonado  p e rio d ís tica 
m ente ) que señala el espacio del fú tb o l a rg e n tin o  com o  te r r i to r io  p ro p io  de 
las p rác ticas  popu la res  (com o espectadores, com o  actores, com o  eje a r t i -  
cu la d o r de iden tidades, com o  lu g a r de d is tin c ió n ) , una lec tu ra  más a te n ta  
observa que en la a c tu a lid a d  ta l re fe renc ia  debe, po r lo m enos, ponerse 
se riam e n te  en cues tió n . Los procesos de h ip e re sp e c ta cu la riza c ió n , la in s t i
tu c ió n  d e f in it iv a  del fú tb o l com o  m ercancía  p r iv ile g ia d a  de la ind u s tria  
c u ltu ra l, la llam ada m a ssm ed ia tiza c ió n  de las sociedades, las tra n s fo rm a 
c iones en la e s tru c tu ra  de clases y  en la p a rtic ip a c ió n  de su je tos  p o p u 
lares en la p rá c tica  d e p o rtiv a  ex igen  repensar la a tr ib u c ió n  tra d ic io n a l para 
p regu n ta rse  si puede  ser m a n te n id a , si debe ser re la tiv izad a , e inc luso, si 
debe ser desterrada  de la in te rp re ta c ió n  cu ltu ra l".

O tro  e je m p lo  d onde  se cruza lo  p o p u la r con lo m asivo, in te re sa n te  para 
ser ana lizado , es el ro l de los m edios de c o m u n ica c ió n  en la a d q u is ic ió n  de 
v is ib ilid a d  de a lg u n o s  m o v im ie n to s  sociales, es decir, la re lac ión  de los m edios 
de c o m u n ica c ió n  con las acc iones de p ro te sta . Este v ín c u lo  e n tre  m edios de 
co m u n ica c ió n , sectores p opu la res  y  p ro te s ta s  socia les no es linea l n i senc illo . 
Por un lado vem os que las acc iones de p ro te s ta  de los sectores popu la res 
necesitan  a d q u ir ir  v is ib ilid a d  y, en el c o n te x to  de sociedades m ed ia tizada s  
com o  las nuestras, los m edios  de c o m u n ica c ió n  o frecen  esa v is ib ilid a d . Pero 
a lgunas p reg u n tas  que es necesario  hacerse son: ¿pueden los m edios de 
c o m u n ica c ió n  ser tra m p o lin e s  para la to m a  de la pa labra  e fe c tiva ?  ¿En qué 
m edida  esa v is ib ilid a d  no coa rta  la fo rm a  p o lít ica  p ro p ia m e n te  d icha?  A  los 
m edios com erc ia les, por su p rop ia  e s tru c tu ra  y  su lóg ica  de gran a lcance, 
les inte resa re sa lta r -c o m o  v im o s  a n te s -  lo e xó tico  o lo que  p rodu ce  un

exceso, pero el rec lam o  en sí co rre  el riesgo de ser despo jado  de su p o l i t i -  
c idad real. Los m edios tie n e n  una g ran  p e rm ea b ilid a d  para c a p tu ra r lo que 
rom pe con la ru tin a , pero  las no tic ia s , en esa lóg ica  de c a p tu ra r lo fugaz , 
d uran  hasta que  venga  una n o tic ia  más im p o rta n te . Entonces, para v in c u la r 
la p ro te s ta  soc ia l con lo m e d iá tic o  podem os d is t in g u ir  dos m o m en to s : el 
p rim e ro  tie n e  que  ve r con a lcanza r la agenda m e d iá tica ; el seg undo  es 
fo rm a r  pa rte  de la agenda g u b e rn a m e n ta l, que es d is t in to  del a n te r io r. Es 
el proceso que  va desde la to m a  de la pa labra  (la v is ib iliz a c ió n  m ed iá tica ), 
hasta el acceso real a recursos s im bó lico s  o m a te ria le s  con c re to s  (a um en to s  
de sue ldo, m o d ifica c io n e s  de leyes, a dq u is ic ió n  de un derecho , e tcé te ra ).

Hoy es un lu g a r com ún  p la n te a r que  “a q u e llo  sobre lo que no se 
in fo rm a  no exis te", y  esto tie n e  una in flu e n c ia  decisiva  sobre los c o m p o r ta 
m ie n to s  sociales. Una acc ión  p o lít ica  o eco nó m ica  se diseña y  realiza com o 
ta l, pero  al m ism o  t ie m p o  se diseña en té rm in o s  de d ifu s ió n , de acc ión  que 
debe darse a conocer, ya que no só lo  será v iv id a  y  considerada  com o  hecho  
p o lít ic o  o e co nó m ico , s ino  tam b ién  com o  n o tic ia . H oy las redes sociales 
son un nuevo  a c to r que  in te rv ie n e  en la m e d ia tiza c ió n  socia l. Hacerse ver 
ya no im p lica  n ecesa riam en te  pasar po r los m edios. Las o rga n iza c io n e s  se 
dan fo rm a s  de a u to rre p re se n ta c ió n  en sus s itio s  de Facebook, Ins tag ram  o 
T w itte r. Si b ien  estas redes son ta m b ié n  o tro  cam po de b a ta lla  c o m u n ic a - 
c iona l, la expresión  p úb lica  p o p u la r t ie n e  en estas o pc ion es  una p o s ib ilid a d  
de voz p rop ia  que  no pasa p o r el ta m iz  de la in d u s tr ia  c u ltu ra l masiva.

Lo mediático hoy: una cultura internacional, 
popular y masiva

Lo m asivo  en la sociedad a c tu a l es el m odo  p re d o m in a n te  de fu n c io 
n a m ie n to  c u ltu ra l. El ro l de los m edios en la a c tu a l c u ltu ra  de masas 
s igue s iendo  de o rg a n iza d o r del cam po  c u ltu ra l en su c o n ju n to , con su 
fu n c io n a m ie n to  co n cen tra d o , sus intereses e conó m icos  y  fin a nc ie ros . Pero 
ahora co m p ite n  en tie m p o s  y  fo rm a s  con las redes sociales. La a p ro p ia 
c ión  des igua l de los b ienes c u ltu ra le s  no es, en nuestras realidades, un 
d a to  nuevo. Desde las pos ib ilidades  de acceso a la educa c ión  y  al d is fru te  
de c ie rto s  p ro d u c to s  a rtís ticos , a las p os ib ilid ad es  de una a lim e n ta c ió n  
adecuada, a v iv ir  en con d ic io n e s  h a b ita c io n a le s  d ignas  y  d ispon er de 
t ie m p o  libre, para m e n c io n a r só lo  a lg uno s  aspectos, el te rre n o  del consum o
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ha sido, ta n to  com o  el de la p ro d u cc ió n , te rre n o  de exc lus ión  y  d is tin c ió n  
socia l. C om o señala la in vestig ad o ra  M aría  C ris tina  M a ta  (1 985 ): “ La tra s - 
n a c io n a liza c ió n  de la c u ltu ra , aspecto  que asum en las re lac iones y  p rác ticas  
s im b ó licas  en el m arco  de la tra sn a c io n a liza c ió n  del ca p ita l y  la in te rd e 
pendenc ia  te c n o ló g ic a  y  fin a n c ie ra , se ca rac te riza  e n tre  o tra s  cosas por 
una fo rm id a b le  c o n ce n tra c ió n  de apa ra to s  de p ro d u cc ió n  y  d ifu s ió n  de 
bienes cu ltu ra le s . La c o n s titu c ió n  de redes in fo rm a tiv a s  de ca rác te r g lo ba l, 
la d ise m ina c ión  m u n d ia l de p ro d u c to s  des tinado s  al e n tre te n im ie n to , la 
im p la n ta c ió n  s im u ltá n e a  de m odas de d ive rso  t ip o  superan, en c a n tid a d  y  
ca lidad , los conoc id os  y  a n te rio re s  fe n ó m e n o s  de d is tr ib u c ió n  de e n la tado s  
desde los países cen tra les  o la co b e rtu ra  in fo rm a tiv a  p o r p a rte  de agencias 
period ís ticas . Estos procesos de c o n ce n tra c ió n  tien en  consecuencias s in g u 
lares en lo que con c ie rn e  al red iseño de id e n tid a d e s  co lectivas , en ta n to  
van  p e rm itie n d o  b o rra r fro n te ra s  e n tre  lo p ro p io  y  lo a jeno, lo tra d ic io n a l y  
lo m ode rn o , lo c u lto  y  lo pop u la r. (...) La p ro life ra c ió n  de m edios em isores 
es una p ro life ra c ió n  de lo m ism o ; así, lo que  e fe c tiv a m e n te  se p rodu ce  es 
una iluso ria  a pa rienc ia  de p lu ra lid a d  y  d ife re n c ia . (...) N uestras rea lidades 
la tin o a m e rica n a s , m ode ladas hoy  según la lóg ica  del libe ra lism o  p o lít ic o  y  
e co nó m ico , son nom brada s  desde d iversos lugares - lo s  m edios de c o m u 
n ica c ió n  m asiva, el Estado, las co rpo rac ione s  em presaria les, los sectores 
p ro fes io n a les  de p un ta , e tc é te ra -  en té rm in o s  de e ficac ia , in s tru m e n ta -  
lidad , a u to n o m ía  in d iv id u a l, com p e te nc ia . No im p o rta  si se habla de p lanes 
e co nó m icos  o del m odo  de encara r los p rob lem as  e du ca tivo s  o de la m anera 
en que  un in d iv id u o  puede realizarse persona l y  so c ia lm e n te : el m ercado  
es en to d o s  los casos el g ran  regu lado r, el d isp o s itivo  con capac idad  de 
o rd e n a r la v ida  socia l de unos su je tos  que van  ced ien do  su co n d ic ió n  de 
c iud ad an os  a n te  un nuevo  papel de usuarios y  consum idores".

En la a c tu a lid a d  no puede en tenderse  el c ruce  e n tre  la c u ltu ra  p o p u la r 
y  la c u ltu ra  m e d iá tica  sin pon e r la m irada  en eso que R enato  O rtiz  (1997) 
llam ó  “c u ltu ra  in te rn a c io n a l-p o p u la r-m a s iv a ", que  tie n e  com o  eje la cons
t itu c ió n  de un m ercado  c o n su m id o r y  que ca rac te riza  a la sociedad g lo b a l 
de consum o, m o do  d o m in a n te  del c a p ita l a c tu a l. C om o señala el a u to r, 
“ las co rp o ra c io ne s  transnac iona les , con sus p ro d u c to s  m u n d ia lizad os  y  sus 
m arcas fá c ilm e n te  id e n tifica b le s , son com o  balizas en el espacio m u n d ia l. 
Reebok, Nestlé, B udw eiser trazan  el m apa de nuestra  fa m ilia r id a d . (...) El 
proceso de m u n d ia liz a c ió n  es v is ib le  a través de sus señales exte rio res , 
M cD ona ld 's , Disney, Coca Cola, Ford, P h illips, M itsu b ish i, M a rlb o ro . En Asia, 
A m é rica  Latina  o Nueva Y ork son s ignos reconocib les". Todos estos fe n ó -
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m enos de c o n ce n tra c ió n  e conóm ica  y  su c o rre la to  de m ensajes cu ltu ra le s  
son los que  p e rm ite n  h ab la r de g lo b a liza c ió n  de las sociedades y  m u n d ia - 
lizac ión  de la cu ltu ra . Las espec ific idades n ac ion a le s  y  c u ltu ra le s  son a tra 
vesadas por la m o d e rn id a d -m u n d o . Por esa razón, O rtiz  p lan tea  la nece
sidad de rea liza r un esfuerzo  a n a lít ic o  para com p re n d e r esos o b je to s  que 
c o n n o ta n  la re a lidad  m u n d ia liza d a : FMI, p u b lic id a d  g lob a l, ae ropuertos , 
sh o p p in g -ce n te r, superm ercados, m oda, series. Esta rea lidad  m u n d ia li-  
zada ya no se e ncue n tra  p or fu e ra  de nuestra  c u ltu ra  n ac iona l, s ino, por 
el c o n tra r io , fo rm a  p a rte  de nuestros  h á b ito s  co tid ia n o s : hacer com pras en 
Easy o W a lm a rt, ir al c ine  a la cadena Hoyts, ve r N e tflix . Estos fe n ó m e n o s  no 
son e x te rn o s  a nosotros, no  son “ una am e rica n iza c ió n  del m u n d o " im puesta  
de fo rm a  exógena, co rresponden  a procesos reales, tra n s fo rm a d o re s  del 
s e n tid o  de las sociedades con tem poránea s . Los o b je to s  y  m arcas que  nos 
c ircun da n  son m a n ife s tac io ne s  de esta m u n d ia lid a d . A l m ism o  tie m p o , esta 
lóg ica  co nv ive  con el re su rg im ie n to  de re iv in d ica c ion es  locales, específicas, 
nac iona lism os, fu n d a m e n ta lism o s , con un m u n d o  despedazado y  fra g m e n 
ta d o  que a la vez se “ u n if ic a "  ba jo  los p a rá m e tros  del m ercado  tra nsn a c io n a l. 
Los g rup os  heg em ó n icos  se tra n s fo rm a n  en acto res  p o lít ico s  cuyo  cam po  de 
acc ión  es el p la n e ta . En este c o n te x to  ya no a lcanza con que las m ercade 
rías sean p rodu c id as  y  conocidas, s ino  que, en la búsqueda de m ax im iza c ió n  
de ganancias, lo im p o r ta n te  es que  su con sum o  se d ifu n d a  a escala in te rn a 
c ion a l. Es por esto  que  en nuestras sociedades o b tie n e n  un v a lo r ce n tra l el 
m a rk e tin g  y  la p u b lic id a d . Las m ercaderías ya no se a dq u ie ren  fu n d a m e n 
ta lm e n te  po r su “v a lo r de uso" (abrigarse, ca lm a r la sed, escuchar m úsica, 
e tcé te ra ), s ino  que tien e n  un v a lo r agregado, el uso de la m arca, la d is t in 
c ión . “ Una 'é tica  del con sum o ' que p riv ile g ia  su in u t i l id a d "  (O rtiz , 1997).

H ab lar de la e x is ten c ia  de esta c u ltu ra  in te rn a c io n a l p o p u la r no  s ig n i
f ica  negar la e x is ten c ia  de ca rac te rís ticas  p rop ias  de “c u ltu ra s  naciona les", 
pero sí es necesario  v isu a liza r un im a g in a r io  c o le c tiv o  nuevo , c o n s titu 
t iv o  de un u n ive rso  de s ím bo los  co m p a rtid o s  m u n d ia lm e n te  p o r su je tos  
s itu a do s  en los más d is ta n te s  lugares del p la n e ta . Hoy, el m u n d o  de lo 
p o p u la r aparece d ise m ina do  y  d ifu m in a d o  en espacios com unes, g lobales. 
La idea de lo n a c io n a l-p o p u la r p ie rde  fu e rza  si no  se cruza con esta c u ltu ra  
basada en consum os m e d iá tico s  y  no  m e d iá ticos , exp and ida  g lo b a lm e n te  
ba jo  los lin e a m ie n to s  e intereses del m ercado  tran sn a c io n a l.

T anto  los m edios masivos, este m odo  p a rtic u la r e h is tó rico  de p rodu c
ción  cu ltu ra l, com o  las redes sociales, hoy actúan  con una lógica c u ltu ra l y  
co m u n ica tiva  que im pregna  to d o  el fu n c io n a m ie n to  social. C on stituyen  una

d im ensión  esencial de nuestra  experiencia  con tem porán ea  y  son una parte  
fu n d a m e n ta l de las d im ensiones sociales, cu ltu ra les , po líticas  y  económ icas del 
m u nd o  m oderno. Son om nip resentes  más que la escuela, la Iglesia, la po lítica  o 
los s ind ica tos, in s titu c io n e s  que o rgan izaban  la v ida  social en o tros  m om en tos  
h istó ricos. No podem os evadirnos de su presencia ni de sus representaciones, 
dependem os de ellos para la in fo rm a c ión , el uso del t ie m p o  libre y  la a d m i
n is trac ión  de ocio . Están, con ins istencia  e in tens idad , im p licados en nuestra  
v ida  co tid ia n a  y, al m ism o tiem p o , son la a lte rn a tiva  a ésta. A c tú a n  com o un 
f lu jo  incesante. En d e te rm ina das  s ituac iones pueden e jercer una com pensa
c ión  s im bó lica  en un m und o  de desigualdades m ateria les. M ane jan  espacios 
y  tiem pos. Son clave para la d e fin ic ió n  de identidades. In flu ye n  en cóm o 
nos vem os y  en nuestras ideas, op in iones, experiencias, d is tinc io nes  y  ju ic ios.

Los m edios y  las redes nos in vo lu c ra n  de d ife re n te s  m aneras, nos in te r 
pelan de m odo  d is t in to . A m bos  im ponen  y  d isp u ta n  agendas m ediá ticas, 
p re fig u ra n  los tem as que pueden ser deba tidos , sanc ionan  com o  re levantes  
o in s ig n ific a n te s  d is tin ta s  acc iones sociales. Los m edios más co n ce n tra d os  
no son 'in te rm e d ia r io s ' en tre  los c iud adan os  y  el poder. 'Son ' el pod e r en sí 
m ism os. Inc iden  en la fo rm a c ió n  del se n tid o  com ú n , desparram an p re ju ic ios , 
valo res, a c titud es , gustos, c u ltu ra s  de clase. Leg itim a n  la c u ltu ra  leg ítim a . 
Pero ya no están solos. Las redes v ien en  a d is p u ta r ta m b ié n  ese espacio.

M e d io s  y  redes fo rce je a n  e n tre  sí p o r el uso de n ue stro  t ie m p o  y  espacio, 
por in c id ir  en lo que leemos, conocem os, com pram os, v o ta m o s  o escucham os. 
Estud ia r su fu n c io n a m ie n to , sus m odos de re lac ión , su inc id en c ia  en la v ida  
c o tid ia n a , sus lím ites  y  sus pos ib ilidades, es h o y  una tarea de p rim e r orden.
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“ Usted le o to rg a  a Facebook  el de recho  irrevocab le , pe rp e tu o , no 
exc lus ivo , tra n s fe r ib le  y  m u n d ia l (con la a u to r iza c ió n  de aco rd a r una 
licenc ia  secundaria ) de u tiliz a r, cop iar, p ub lica r, d ifu n d ir , a lm acenar, 
e jecu ta r, tra n s m it ir ,  escanear, m o d ifica r, e d ita r, tra du c ir, adap ta r, red is 
t r ib u ir  cu a lq u ie r co n te n id o  dep os itad o  en el p o r ta l"  (Facebook, L icencia 
y  té rm in o s  de uso). Las Redes Socia les son una rea lidad, un hecho. En la 
ú lt im a  década se m a s ificó  y  se in te n s if ic ó  su uso. Todos nos con ec tam o s  a 
través de W hatsApp, usam os Facebook  c o tid ia n a m e n te  y  los más jóvenes 
avanzan en el S napchat. Esta rea lidad  ya es, pero  es una rea lid ad  v irtu a l, 
y  le es p rop ia  una opacidad  cuya c o m p le jid a d  in te n ta re m o s  abordar. Nos 
aparece com o  rea lidad , una rea lid ad  que  es v ir tu a l y  te cn o ló g ica , que está 
en d isp u ta  y  que es pa rte  de las d isp u ta s  de poder m u nd ia l.

El c o n ce p to  de red soc ia l re m ite  cada vez m enos a la red de vec inos 
que se a u to -o rg a n iz a n  en un b a rr io , o de tra ba ja d o res  en un s ind ica to , y  
nos re m ite  cada vez más a m odos de o rg a n iza c ió n  m ediados p o r in s tru 
m e n tos  o espacios v irtu a le s , lo cua l está lejos de ser un d even ir “ n a tu ra l" , 
s ino  que  es el re su lta d o  de re lac iones de poder que  con s truye n  la v ir tu a 
lidad. Uno de los d isp o s itivo s  para log ra r la im pos ic ión  de esta v ir tu a lid a d  
es la in v is ib iliz a c ió n  de las re lac iones de poder a p a r t ir  de la co n s tru cc ió n  
de la a pa rienc ia  s istém ica  de “ d em ocrac ia ", “ lib e rta d " e “ igu a ld a d " d e n tro  
del m u n d o  de las Redes Socia les V irtu a le s , que atraviesa inc lu so  la m anera  
en que  las nom bram os. Las redes socia les son un d isp o s itivo  com p le jo , que 
hace a la c o n s tru cc ió n  de v ín cu lo s  socia les; que p rod uce  incre íb les g a n a n 
cias; que ins ta la  m asiva m en te  ejes y  tem as económ icos, socia les y  p o lít ico s  
que p rovoca n  c o m p o rta m ie n to s ; que  co n s truye  se n tid o  y  su b je tiv id a d  en 
los p rop ios  “ usuarios-consum ido res".

En este t ra b a jo  nos p re g u n ta m o s : ¿cuál es el papel q ue  ju e g a n  
las redes socia les, en ta n to  p a rte  del d e sa rro llo  de las p la ta fo rm a s  de 
Rea lidad V ir tu a l?  No para darles  un e s ta tu s  de to ta lid a d , s ino  p a rt ie n d o  
de re co n oce r su e x is te n c ia  y  su m a s ific a c ió n  en la ú lt im a  década, con  el

a u m e n to  de su uso y  p e n e tra c ió n  en la soc iedad. En re la c ió n  con e sto : 
¿cuál es el ro l que  ju e g a n  com o  p a rte  de las p la ta fo rm a s  v ir tu a le s  en las 
g ran des  redes fin a n c ie ra s?  ¿Y cuá les son las p o s ib ilid a d e s  de a p ro p ia c ió n  
de estas h e rra m ie n ta s  p o r p a rte  de m o v im ie n to s  socia les, p o p u la re s  o 
s ind ica les , pym es o po r los p ro p io s  Estados?

El acceso y  uso de In te rn e t se m a s ificó  en La tino am érica  en la ú lt im a  
década de la m ano  de los te lé fo n o s  m óviles  y  de las redes sociales, a co p lá n 
d onos  de m anera  sub o rd in ad a  a la d iv is ió n  in te rn a c io n a l de la tecn o lo g ía  
de la co m u n ica c ió n , s iendo  con sum id o res  de te cn o lo g ía s  e in s tru m e n to s  
d esarro llados  p or las tra n sn a c ion a le s  de la co m u n ica c ió n . El consum o 
de redes socia les es de los más in tensos en el n ive l m u n d ia l, lo que nos 
c o n v ie rte  en u no  de los te r r ito r io s  donde  más ace le rad am en te  se conso 
lidan  los d isp o s itivo s  de d o m in a c ió n  c u ltu ra l y  co m u n ic a c io n a l te c n o ló 
g icos, con las co n s ig u ie n te s  d isputas. Es im p o r ta n te  pensar si uso -co n su m o  
de la red soc ia l es lo m ism o  que capac idad  de a p ro p ia c ió n , y  po r lo  ta n to  
de p ro d u cc ió n  de sen tido . U so -co nsum o  y  p ro d u cc ión  responden a espacios 
d ife re n te s  y  gua rdan  re lac ió n  con d ife re n te s  m o m e n to s  en la d e lim ita c ió n  
del p o d e r-va lo r. El c o n su m id o r que u tiliz a  la red socia l, que  usa y  rep roduce  
m ensajes in d iv id u a lm e n te , t ie n e  m u y  baja o n u la  capac idad  de in f lu ir  y  de 
p ro d u c ir  ten de nc ia , a m enos que su consum o  p ro d u c tiv o , no  in d iv id u a l, 
se e ncu e n tre  e ncuad rado  en una e s tru c tu ra  de p rod u cc ió n  de p o d e r-v a lo r 
para un ca p ita l tra n sna c ion a l.

P rodu c ir n ichos  de consum o, que a la vez p roduzcan  ten de nc ia s  c u ltu 
ra les que puedan  tra d u c irse  en a cu m u la c ió n  p o lít ica  y  en c o n s tru cc ió n  de 
sub je tiv idades , es una de las necesidades para la p ro d u cc ión  y  re p ro d u cc ió n  
del s istem a e co n ó m ico  g lo b a l, para log ra r la a p ro p ia c ión  de te r r ito r io s  en 
la d isp u ta  por el pod er de las g randes redes fin a n c ie ra s  g lobales. Los in s tru 
m e n to s  d esarro llados para crear las necesidades de consum o  son parte  
ta m b ié n  de la p ro d u cc ió n  de hegem onía  p o lí t ic o -c u ltu ra l y  de la cons
tru c c ió n  de c o m p o rta m ie n to s  p o lítico s . De lo que  se tra ta  con el d esa rro llo
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m asivo  de las redes socia les y  la R ealidad V ir tu a l es de la m o n o p o liza c ió n  de 
los m arcos de p o s ib ilid a d  de c o n s tru cc ió n  de la su b je tiv id a d .

C ua ndo  estam os “ d e n tro "  de una red soc ia l estam os c o n su m ie n d o  
un p ro d u c to , con  su e s tru c tu ra  y  su lóg ica , p o r eso en las redes soc ia les 
el m e d io  (so p o rte ) es, en su m á x im a  exp res ión , el m ensaje . Todo m ensaje  
que  se p rod u ce  o re p ro d u ce  en la red soc ia l tra e  im p líc ita m e n te  la lóg ica  
(fin a n c ie ra , e sp e cu la tiva  y  n e o lib e ra l) de la red soc ia l. P re ten dem os la 
m e jo r im agen , la m as iv idad , la llegada , la in te ra c c ió n , así com o  la 
so b re -e xp o s ic ió n . P re tendem os “ ser" lo que  la red soc ia l nos p ide , para 
lo g ra r el o b je tiv o  de la red soc ia l, que  pasa a ser el n ue s tro . Bajo la lóg ica  
de este d is p o s it iv o  se p ro d u ce  la im p o s ib ilid a d  de ser “ s u je to "  con los 
o tros , de c o n s tru ir  cana les c o m u n ita r io s  y  co le c tivo s , de c im e n ta r  el 
v ín c u lo  soc ia l para tra n s fo rm a r  la re a lid a d  y  tra n s fo rm a rse , e inc lu so  
de c o m p re n d e r los “ t ie m p o s " de la c o n s tru c c ió n  c o le c tiv a . El “ o tro "  está 
m e d ia d o  p o r la lóg ica  de la red soc ia l. Esto se fo r ta le c e  con  la ru p tu ra  de 
los lazos soc ia les  in te rp e rso n a le s  en la c o m u n id a d  - im p u ls a d o  ta m b ié n  
p o r las g ran des  redes f in a n c ie ra s  tra nsn a c ion a le s , con  el e je de la in se g u 
rid ad , el m iedo , e tc é te ra - ,  lo  cua l a u m e n ta  la dep en de nc ia  y  la p ro fu n d i-  
zac ión  de la p o s ib ilid a d  de c o n s tru c c ió n  de s u b je tiv id a d e s  a p a r t ir  de lo 
v ir tu a l.  Así p odem os se g u ir a B aum an (2015) cu a n d o  d ice  q ue  las redes 
soc ia les pueden  c re a r “ un s u s t itu to "  de la c o m u n id a d , “ p o rq u e  la cue s tió n  
de la id e n tid a d  ha s ido  tra n s fo rm a d a  de a lg o  q ue  v ie n e  d ad o  a una ta rea : 
tú  tie n e s  que  c rear tu  p ro p ia  co m u n id a d . Pero no se crea una c o m u n id a d , 
la t ie n e s  o n o .  M u ch a  g e n te  usa las redes soc ia les  no para u n ir, no  para 
a m p lia r sus h o riz o n te s , s in o  al c o n tra r io ,  para encerra rse  en lo que  llam o  
zonas de c o n fo r t ,  d o n d e  el ú n ic o  s o n id o  que  oyen  es el eco de su voz, 
d o n d e  lo ú n ic o  q ue  ven  son los re fle jo s  de su p ro p ia  cara". Para B aum an, 
“ las redes son m u y  ú tile s , dan se rv ic io s  m u y  p la cen te ros , pero  son una 
tram pa ". Cabe p re g u n ta rn o s  si más que  el eco de n o so tro s  m ism os no es 
un eco que  se c o n s tru y e  a tra vé s  de las g ran des  redes fin a n c ie ra s , que 
m o n o p o liza n  In te rn e t  y  las redes soc ia les p o r las cua les  nos co m u n ica m os .

El deba te  acerca del uso de las redes socia les tie n e  que  lleva rn os  in e v i
ta b le m e n te  a la d e m o cra tiza c ió n  de la p ro d u cc ió n  de los cen tro s  de c o n tro l 
de In te rn e t en el n ive l m u n d ia l, a co m pa ñado  de tod as  sus herram ie n tas , 
so ftw a re , e tcé te ra . Sin esta d e m o cra tiza c ió n , “el o tro "  en la co m u n id a d  
v ir tu a l es la Gran Red F inanciera  y  sus intereses, y  las re lac iones socia les se 
con s truyen  a su im agen  y  sem ejanza. Es una necesidad e s tra tég ica  a na liza r 
hasta qué  p u n to  podem os a p ro p ia rn os  de esta te cn o lo g ía  para pon erla  en

re lac ión  con o b je tiv o s  co le c tivo s  y  co m u n ita rio s , que  nos p e rm ita n  p re g u n 
ta rn o s  acerca de la p o s ib ilid a d  de c o n s tru cc ió n  de un p ro ye c to  socia l m u lt i 
p o la r y  un iversa l e q u ilib ra d o .

Construcción de la subjetividad
En los go lpes de Estado d esarro llad os  en La tinoam érica  y  en o tros  

países del m u n d o  p o r p a rte  de las g randes redes fin a n c ie ra s  g lo b a les  y  
m u ltin a c io n a le s  se u tiliz a n  m ú ltip le s  h e rra m ie n ta s  a p a r t ir  del aná lis is  de 
las d eb ilid a de s  de los procesos p o lít ico s  populares. En e llos es inn egab le  el 
papel de las redes sociales, las cuales han s ido  u no  de los g randes d isp os itivo s  
en la m asificac ió n  de ideas y  en la in s ta la c ión  de co m p o rta m ie n to s . Ello nos 
lleva a p re g u n ta rn o s  hasta dón de  llega el uso y  la p e n e tra c ió n  de este d isp o 
s itivo , cuá les pueden ser sus consecuencias y  cuáles son las pos ib ilid ad es  de 
su d ispu ta . A c tu a liz a r los debates y  las p re g u n tas  se vu e lve  es tra tég ico .

La lucha por el poder se ha c o n fig u ra d o  de d iversas m aneras, en el 
c o n tro l de los te r r ito r io s , de los m edios de p ro d u cc ió n , de lo p ú b lico  en 
espejo de lo p rivad o , de los cuerpos. Pero en la a c tu a lid a d  vem os un desa
rro llo  más p ro fu n d o  hacia  el c o n tro l del su je to , para lo cua l se avanza, 
a p a r t ir  del desa rro llo  de las c iencias socia les y  de la a lta  te cn o lo g ía  e 
In te rn e t, en el c o n tro l de los bordes, de los m arcos de p o s ib ilid ad  en el cua l 
se co n s tru ye  el su je to , de la c o n s tru cc ió n  de la sub je tiv ida d , p e rm itie n d o  
así el c o n tro l de su c o m p o rta m ie n to . “ En o tra s  palabras, el b o tín  de guerra  
del ca p ita lis m o  a c tu a l es la su b je tiv id a d . El n e o libe ra lism o  es la p rim era  
fo rm a c ió n  h is tó rica  que tra ta  de to c a r la p rop ia  c o n s titu c ió n  del su je to  y  
que ha c o lo n iza d o  ese te r r i to r io  del s u je to "  (A lem án, 2016).

La red f in a n c ie ra  co n s tru ye  m ercados fin a n c ie ro s  fic t ic io s , b u rb u jas  
fin a n c ie ra s  de em isiones de bonos sin respa ldo en la econom ía  real, que 
tien en  una re lac ió n  de 22 a 1 a p ro x im a d a m e n te . Estos escenarios de lucha 
son creados y  recreados por las p rop ias  fra cc io ne s  de ca p ita l. A parecen 
com o  ca ó tico s  y  en p e rm an en te  crisis, pero la lóg ica  de a cu m u la c ió n  se 
sostiene in c lu ye n d o  a la cris is com o  in s tru m e n to  para la m ism a. De la m ism a 
m anera, la te cn o lo g ía  p e rm ite  crear te r r ito r io s  de rea lidad  v ir tu a l,  en donde  
por su p rop ia  m o n o p o liza c ió n  la lóg ica  d o m in a n te  es la del m ercado. En la 
“ rea lid ad  v ir tu a l"  queda o c u lto  el to ta lita r is m o  e je rc id o  por el u n ip o la ris m o  
g lo ba l, ba jo  el ve lo  de la dem ocrac ia  y  la lib e rta d  de e le g ir cóm o  a d m in is 
tra r lo m o no po liza do .
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La m o n o p o liza c ió n  de la c o n s tru cc ió n  de la re a lid ad  v ir tu a l se hace 
pos ib le  a p a r t ir  del c o n tro l em presario , p riva d o  y  m ilita r  de los grandes 
m edios  de c o m u n ic a c ió n ,1 de la in d u s tr ia  del e n tre te n im ie n to  y  de In te rn e t 
( ta n to  en el s o ftw a re  com o  en el soporte ). La p o s ib ilid a d  de c o n s tru ir  el 
m arco  id e n tif ic a to r io  del su je to  im p lica  y  con lleva  la p o s ib ilid a d  de cons
tru c c ió n  de lo que el s u je to  q u ie re  ser, desea ser. Por eso h ab lam os del 
c o n tro l de los m arcos de p os ib ilid ad . C o n s tru ir el m arco, la m a tr iz , para 
p od er c o n s tru ir  el su je to , o c o n s tru ir  su b je tiv id a d  para c o n s tru ir  su je tos  
(co m u n id a d  de in d iv idu a lid ad es ). Es el desarro llo , ba jo  la lóg ica  del ca p ita l 
f in a n c ie ro  g lo b a l, del su je to  com o  m e rca n c ía -d in e ro  sin respa ldo real 
(o ro -o rg a n iza c ió n ), en ta n to  o b je to  de d o m in a c ió n .

Esta nueva fo rm a  y  m o do  de re lac iona rse  con el o tro  pone  en cris is 
la idea de “ p rax is" al in te rv e n ir  en va r ios  n ive les: a) en el n ive l p re -s im b ó - 
lico, im p id ie n d o  la re fle x ión  y  m a n te n ié n d o n o s  en la reacc ión  y  la e m oc ión  
p e rm a n e n te ; b) en la lec tu ra  de la rea lidad , o c u lta n d o  in fo rm a c ió n  y  g ene 
rando  in te rp re ta c io n e s  neo libe ra les, in d iv idu a lis tas , m ágicas, n e o -p ro g re 
sistas, fo rm a lis ta s , e tcé te ra ; c) en la in te rp re ta c ió n  de nuestras prácticas, 
im p id ie n d o  que los su je tos  que  in ic ia n  la c o n s tru cc ió n  de o rga n iza c ió n  
s o c io -p o lít ic a  puedan desa rro lla r ta m b ié n  una lec tu ra  o d ia g n ó s tico  que les 
p e rm ita  avanzar en la e lab o ra c ión  de un p lan  de acc ión  p rá c tic o  sobre los 
p rob lem as  de la re a lid a d ; d) en la g en erac ión  de c o m p o rta m ie n to s  c o m p u l
s ivos e ide o lóg ico s  (en un aspecto : re lig iosos). El c o n ce p to  de “ p rax is" 
es la idea del n úc leo  del p ro ce sa m ien to  y  del m o v im ie n to  a p a rt ir  de la 
te o r ía -p rá c t ic a - te o r ía . El d isp o s itivo  de c o n tro l, con sus ca rac te rís ticas  
específicas descrip tas, a c túa  d e s a rticu la n d o  e in te rru m p ie n d o  este n úc leo  
de p ro ce sa m ie n to  y  p ro d u cc ió n , re em pla zand o  la p rác tica  co le c tiva  en la 
ca lle  com o  su je to  real p o r el te rre n o  de la rea lidad  v ir tu a l,  d e sp lazam ie n to  
m e d iado  p or la co m u n id a d  v ir tu a l de Facebook, com o  si este fuese  el te rre n o  
y  la c o m u n id a d  de lo socia l real. A m b os  son reales en ta n to  exis ten  com o 
te rre n o s  de c o m p o rta m ie n to s  sociales, ¿pero cuá l es el te rre n o  que  p e rm ite  
que  la o rg a n iza c ió n  de p rác ticas  que c o n s titu ye n  su je tos  p o lít ico s  y  sociales 
se desp liegue  y  desarro lle?  El te rre n o  de la rea lidad  v ir tu a l que cam in a  por

1. Los m e d io s  de c o m u n ic a c ió n  c o rp o ra t i v o s  as um en  un rol  c ru c ia l :  c o n f ig u r a n  la rea l id ad,  
op eran  sobre  las su b je t iv ida des ,  m a n ip u la n  s ign i f i cac ion es .  En d e f i n i t i v a ,  co lo n iz a n  la 
o p in ió n  pú b l ic a .  En A m é r ic a  La t ina ,  los m e d io s  c o n c e n t r a d o s  g e ne ran  un o rden  h o m o g é n e o  
o p u e s to  a lo que  se e n t i e n d e  c o m o  una  po l í t i c a  d e m o c rá t i c a ,  que  deber ía  im p l i c a r  disenso 
y  p l u ra l id a d  (M e r l ín ,  2016) .
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el so p o rte  de In te rn e t no  p e rm ite  -o b s t ru y e -  que la p rác tica  p o lít ica  y  
socia l se desp liegue  d esa rro lla n d o  re lac iones in te rpersona les , lide razgos y  
debates que con so lide n  acuerdos y  lec tu ras  en com ún  y  un p lan  de acción  
s o lid a r ia m e n te  c o m p a rtid o  de pod e r y  de va lor.

El desa rro llo  de la hegem onía  p o lít ic o  c u ltu ra l es la d ispu ta  por el 
sen tido , po r los va lo res  d o m in a n te s ,2 pero  el desa rro llo  de la c ienc ia  y  de la 
te cn o lo g ía  pone este p rob lem a  en o tro  n ive l. Las redes sociales, com o  parte  
de la rea lidad  v ir tu a l,  in te rv ie n e n  creando  lazos socia les v irtu a le s , fra g m e n 
ta n d o  y  s u b o rd in a n d o  a la pob lac ión  a lo g lo b a l- tra n s n a c io n a l d ep en d ie n te  
de la red, en d onde  la m o n o p o liza c ió n  de la te cn o lo g ía  es extrem a . Según 
Ana M aría  Fernández (2012), podem os dec ir que hay una p o lí t ic a  de su b je - 
tiva c ió n  de los su je tos  de p a rte  de los núc leos de poder neo libe ra les. Hay 
una in te n c ió n  de d esm a n te la m ie n to  psíqu ico, de d e s titu c ió n  sub je tiva .

¿Qué tipo de subjetividad  necesitan construir?
a) D ico tó m ica  y  a n tin ó m ic a , no  d ia lé c tica . Incapaz de asu m ir y  tra n s ita r 

el c o n f lic to  p ro d u c ie n d o  una sín tesis que pueda in c lu ir  en o tro  orden 
com o  ins tanc ia  necesaria para la tra n s fo rm a c ió n  y  para m e jo ra r la 
v id a  en co le c tivo . La v ir tu a lid a d  es el lu g a r d onde  los c o n f lic to s  se 
tap an , no  se resuelven. Un am igo  que  no nos gusta  en Facebook se 
“e lim in a ", una conversac ión  que  no nos gusta  se o cu lta , el c o n f lic to  
se pospone in d e fin id a m e n te  y  se re d ir ig e  hacia  o tro  o b je to , p o rque  se 
supone  que el o b je to -v a lo r-p o d e r es a n tin ó m ic o , s u b je tiv o  y  nunca  
c o n tra d ic to r io  y  o b je tivo .

b) Una su b je tiv id a d  con sum is ta  com pu ls iva . La d esp ropo rc ió n  e n tre  la 
p ro d u cc ió n  c a p ita lis ta  g lo b a l y  el consum o de los tra b a jad o res  y  los 
p rod u c to re s  locales, que aparece com o  so b re p ro d u cc ión  fre n te  a unos 
e in fra co n su m o  fre n te  a o tros , re qu ie re  que el con sum o  co m p u ls ivo  se 
e leve a una escala irra c io n a l, p la n ifica d a  y  f ic t ic ia .

c) Para lo cua l requ iere  de la c o n s tru cc ió n  de la “ necesidad f ic t ic ia "  a 
p a r t ir  de un deseo s u b je tiv a m e n te  creado. De una necesidad p o r el

2. Los d i f e re n te s  m o d o s  h is tó r ic o s  de s u b je t iv a c ió n  son e le m e n to s  es t ra tég ico s  en el p o l i c i a -  
m ie n t o  de cada  so c iedad .  Tal o r d e n a m ie n t o  no  se lo g ra  so lo  a t rav és  del m o d o  en que  los 
i n t e g r a n te s  de un a so c iedad  p iensan,  s ie n te n  y  a c tú a n ,  s ino  t a m b i é n  m a r c a n d o  sus cuerp os .

p ro d u c to  soc ia lm e n te  creada se pasó a la ins ta nc ia  en d on de  el o b je to  
de deseo del consum o  se co n s tru ye  por in s tru m e n to s  fic t ic io s . A  p a rt ir  
del p rocesa m ie n to  de g randes masas de d a tos  personales, g rac ias a 
redes com o  Facebook o G oogle, se tra b a ja  en fu n c ió n  de la m a tr iz  
de consum o, in d u c ie n d o  consum os específicos y  en m ayo r ca n tida d  
(inc luso  c o n s tru ye n d o  que la re a liza c ión  sub je tiva  del consum o  no se 
e ncue n tra  c e n tra d o  en el o b je to  con sum ido , s ino  en la acc ión  sub je 
tiva  de co nsum ar el a c to  de com pra  del o b je to ).

d) Una su b je tiv id a d  d e p e n d ie n te  de lo in s tru m e n ta l y  te c n o ló g ic o . La 
sob re sa tu rac ión  de datos, la fra g m e n ta c ió n  de la in fo rm a c ió n , la 
s u b o rd in a c ió n  o negac ión  del te x to  por la im agen, la in s tru m e n ta -  
lizac ión  de las em ociones, in d u c ie n d o  la p e rm a n e n te  reacc ión  a los 
es tím u lo s  (“ re acc io n o " es una a p licac ió n  de Facebook fre n te  a un 
“ posteo"). En el ex trem o , es el in te n to  de la c o n s tru cc ió n  de un su je to  
con m u y  poca capac idad  de s im bo liza r. En p e rm a n e n te  shock  y  a tu r 
d im ie n to . Los b ro tes  p s icó ticos  m asivos son pa rte  de los s ín tom a s  de 
este su je to . El t ie m p o  deja de ser el “ t ie m p o  de p ro d u cc ió n " de los 
duelos, de los consum os in d iv idu a le s  y  p ro d u c tiv o s  de las m ercancías, 
y  pasa a ser el “ t ie m p o  de lo v ir tu a l" ,  del con sum o  v ir tu a l casi i l im i
tad o , com o  la b ic ic le ta  fin a n c ie ra  e sp ecu la tiva : a cu m u la c ió n  ilim ita d a .

e) Una su b je tiv id a d  fra g m e n ta d a . La red fin a n c ie ra  tra n sn a c io n a l tie n e  
en su e s tru c tu ra  la h ip e r-e sp e c ia liza c ión  com o  necesidad h is tó rica  
de p ro d u c ir en red, una red que  e x te rn a liza , desloca liza , h ipe respe- 
c ia liza  y  fra g m e n ta  el 9 0 %  del proceso de p ro d u cc ión , y  so lo  un 10%  
perm anece  com o  n od o  fo rm a l- re a l de ensam ble  de b ienes y  se rv i
c ios h ipe respecia lizados. L levado al ex trem o , im p lica  el a is la m ie n to  o 
e x tra ñ a m ie n to  con el o tro  tra ba ja d o r, con el de al lado, para pasar a 
s e r solo  si se está co n e c tad o  a través de “ la red".

f) Una su b je tiv id a d  desv incu lada . La idea de su je to  es la de estar a tra v e 
sado por la re lac ió n  con el o tro , lo que nos hace ser hum anos. C uando 
la re lac ión  pasa a ser con los d isp os itivo s  de la red fin a n c ie ra , el o tro  
es la red, la p la ta fo rm a  o n od o  que  ensam bla  la red de proveedores. 
Se p rod uce  un paso más en la d eshum a n izac ión  y  cos ifica c ió n  del 
su je to .

g) Una m a tr iz  anc lada  en la im agen, ya que  ésta p e rm ite  la m a n ip u la 
c ión  desde lo p re -s im b ó lico  (cuan do  no hay re fle x ió n  y  aná lis is  de la 
im agen), po r eso no es im agen  y  te x to , s ino  que es im agen negando, 
o c u lta n d o  al te x to .
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h) Una su b je tiv id a d  anc lada  en la inm ed ia tez , en d onde  no hay p os i
b ilid a d  de h is to riz a r en un pasado de lucha, de re iv ind ica c iones , de 
d ign idades, y  no hay esperanza en el fu tu ro ,  por lo ta n to  so lo  hay el 
a qu í y  el ahora , el goce, com o  “ m u e rte  del suje to".

Los marcos nacionales y populares de posibilidad 
para la apropiación social de las redes

La m o n o p o liza c ió n  de las Tecnolog ías de la In fo rm a c ió n  y  la C om u 
n icac ión , im p id ie n d o  el desa rro llo  de la soberanía  de la UNASUR-CELAC e 
im p o s ib ilita n d o  el e q u ilib ro  m u n d ia l en b loques reg iona les  de poder m u lt i 
polar, es p a rte  de la es tra teg ia  de las g randes redes fin a n c ie ra s  g lobales. 
C once n trac ió n  y  m o n o p o liza c ió n  de la a lta  tecn o lo g ía , y  m asificac ió n  en el 
uso y  con sum o  de estos p ro d u c to s  de las g randes redes fin a n c ie ra s  (uso de 
las redes socia les y  la Realidad V ir tu a l) , es la e s tra teg ia  g lo b a lis ta , así com o 
la u tiliz a c ió n  de esta te cn o lo g ía  en la m a n ip u la c ió n  de pob lac ion es  y  de los 
m arcos de p o s ib ilid a d  que c on s tru ye n  las sub je tiv ida de s . Desde la gran nac ión  
la tin o a m e rica n a  y  caribeña , s iendo  pa rte  del estado  m u lt ip o la r  u n ive rsa 
lista , vam os a poder cam in a r la e stra tég ica  defensa de nuestros  te r r ito r io s  
socia les y  g eo grá ficos . Lo cua l im p lica  un p lan  de desa rro llo  de a lta  te c n o 
logía, de sa té lite s  p rop ios  (com o ARSAT 1 y  2), de f ib ra  ó p tica , ce rrand o  el 
a n illo  en el C aribe  -c o m o  lo in te n tó  hacer D ilm a R ousse ff en Brasil a p a rt ir  
del escándalo  de los W ikiLeaks-, d esa rro lla n d o  em presas loca les o n a c io 
nales de te le co m u n icac io ne s , cen tros  p rop ios  de p roce sa m ie n to  de datos  
y  desa rro llo  de s o ftw a re  y  p ro d u cc ió n  de co n te n id o s  la tin o a m erican os .

Para te n e r una m irada  p rop ia  que  p e rm ita  co n ce b ir una estra teg ia  
necesitam os d esa rro lla r m ú ltip le s  aspectos: la te cn o lo g ía , pero  ta m b ié n  y  en 
p ro fu n d id a d  los con ten ido s, que  hacen a la b a ta lla  po r la hegem onía , por la 
m irada  del m u ndo . D esarro llo  de v id e o ju eg os  con nuestros intereses (com o 
los cubanos La N eu ro na  o Especies invasoras), de redes socia les con nuestros 
va lo res  y  fo rm a to s , in d u s tr ia  c in e m a to g rá fic a , de te le v is ió n  y  p rod u cc ió n  
de n o tic ia s  e in fo rm a c ió n  propias. El n a c im ie n to  de Telesur fu e , com o  dice 
A ram  A h a ro n ia n  (2016), el hecho  co m u n ic a c io n a l más re v o lu c io n a rio  de 
la h is to ria  de A m é rica  Latina . De ahí en a de la n te  es o tra  época. Telesur 
p e rm itió  te n e r la escala necesaria (con sus corresponsales) para com enza r 
a acceder a la in fo rm a c ió n  para ana liza r el m u n d o  desde nuestros  intereses

estra tég ico s  de Patria G rande. Si b ien el d esa rro llo  de la es tra teg ia  c o m u n i
cac ion a l p rop ia  por p a rte  del M ercosu r-U nasur-C E LA C  en la ú lt im a  década 
no a lcanzó  para d e fen de r n uestro  te r r ito r io .  Estos son p a rte  de los errores, 
incapac idades o co rre lac ion es  de fue rza  que  no sup im os resolver.
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Este desa rro llo  so lo  es pos ib le  si se van  g en e rando  ins tanc ias  de a p ro 
p ia c ión  y  e m p o d e ra m ie n to  popu la res  que  no se queden estancadas en el 
uso de la tecn o lo g ía , de las redes sociales, s ino  que avancen en el debate, 
la re fle x ió n  y  la p a rtic ip a c ió n  en d iversas ins ta nc ias  de co n s tru c c ió n  co le c 
tiva , en com u n id ad , del se n tid o  que  debe te n e r la c o m u n ica c ió n . Sólo de 
esta m anera , el m e d io  y  el m ensaje pueden te n e r un se n tid o  p o p u la r con 
in te ré s  n ac ion a l. En este m arco  es que los m o v im ie n to s  sociales, s ind ica les, 
u n ive rs ita rio s , agrarios, barria les, e tcé te ra , pueden c o n s tru ir  redes en donde  
se p la n te e  una es tra teg ia  com ú n  en la c o m u n ica c ió n  en genera l y  en las 
redes socia les en p a rticu la r. Frente a la d eb ilid a d  e co nóm ica  de los pueblos, 
nuestra  fo r ta le z a  radica  en lo m asivo. C uando  lo m asivo  está o rg a n iza d o  y  
a rt ic u la d o  en redes socia les que in s tru m e n ta n  redes v ir tu a le s  com o  d ispo 
s itivo s  tác tico s , d onde  el in s tru m e n to  no sub o rd in e  la fu e rza  m a te ria l de la 
o rg a n iza c ió n  y  reem place  o desplace la fue rza  m o ra l de la le g it im id a d  socia l 
p o r la le g it im id a d  fo rm a l v ir tu a l g lo b a l. Por e llo  es fu n d a m e n ta l la fo rm a 
c ión  y  ca p a c ita c ió n  de cuadros de o rg a n iza c ió n  inse rtos  en los fre n te s  de 
masas, que  a c tu a lice n  la m irada  respecto  de cóm o  fu n c io n a n  los d isp os itivo s  
de a cu m u la c ió n  de p o d e r-va lo r, y  el ro l de los m edios  m asivos de c o m u n i
cac ión , de las redes sociales, de la R ealidad V ir tu a l, e tcé te ra , y  que  desarro 
llen una es tra teg ia  en red p rop ia , ligada a los intereses socia les y  populares.
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En este tra b a jo  se rea liza  una descripc ión  de los e le m e n to s  d is t in t iv o s  de 
lo fe d e ra l en el á m b ito  de lo p o lít ic o  in s titu c io n a l. En p a rtic u la r, se ana liza  
la fo rm a  en que  in s titu c io n e s  -m u c h a s  de e llas de rango  c o n s t itu c io n a l-  
d isponen  de una m anera  p a rt ic u la r  los acto res  p o lít ico s  y  la o rg a n iza c ió n  del 
Estado. Esta d ispos ic ión  p e cu lia r de los acto res  tie n e  una base te r r i to r ia l o 
re g io na l, gen e ran do  un e q u ilib r io  p ecu lia r del desp liegue  de lo p o lít ico , que 
adqu ie re  ca rac te rís ticas  específicas en cada uno  de los Estados federales.

C om o o cu rre  con m uchos con cep to s  lim in a re s  de las c iencias sociales, 
la voz fed e ra l con el p ro p io  decurso del t ie m p o  lo  ha ido  im p re g n a n do  
de s ig n ifica d o s  y  en foques. Con e lla  se describe  una fo rm a  de Estado, se 
desarro lla  una fo rm a  de e n te n d e r la ges tión  del poder, se p ropo ne  una 
e s tra teg ia  o rg a n iza c io na l, e n tre  otras.

Un tra b a jo  de W illia m s  S te w a rt (1984), re ite ra d a m e n te  c ita d o  en 
te x to s  com o  el presente, ha resca tado  cen tenares  de d e fin ic io n e s  y  m e tá 
fo ras  v in cu la d a s  a lo fede ra l. La s itu a c ió n  que  describ im os  hace que, hoy 
por hoy, sea ve rd a d e ra m e n te  d if íc il asir este c o n ce p to  p o r sí solo  -y a  que 
puede re fe rir, en cada caso, a cue s tio nes  m u y  d ife re n te s - ,  po r lo que  son 
necesarios tra b a jo s  com o  el p resente  para c o n te x tu a liz a r y  d e te rm in a r de 
qué se hab la  en cada caso. Para eso desarro llam o s  una p rim era  sección 
d ir ig id a  a d e sc rib ir la p reva lenc ia  de esta fo rm a  de g o b ie rn o  en el m arco 
del c o n c ie rto  m u n d ia l de naciones. Es una fo rm a  de te n e r una im agen  de 
su v ige nc ia  e im p o rta n c ia . En la segunda sección a na liza re m os cuáles son 
sus d ife re nc ia s  con o tras  fo rm a s  in s titu c io n a le s  que tie n e n  los Estados de 
d iv id ir  v e r tic a lm e n te  el pod er e sta ta l (países u n ita r io s  o con federac iones). 
En la te rce ra  sección  se describen las in s titu c io n e s  p rop ias  de la o rg a n iza c ió n  
fed e ra l, ins ta nc ias  a p a r t ir  de las cua les se co n s tru ye  un e q u ilib r io  p ecu lia r 
e n tre  el Estado cen tra l y  los Estados subnac iona les. Por ú lt im o , en las tab las  
fina les , se presenta  in fo rm a c ió n  sobre el agregado  de fe de rac io ne s  y  de los 
d ife re n te s  países del m u n d o  que han a d o p ta d o  esta fo rm a  de g ob ie rn o .

Países federales: una visión global
V is to  desde la perspectiva  del de recho  in te rn a c io n a l, se podría  p la n 

te a r que, salvo aque llas  que  m a n tien e n  c o n flic to s  a rm ados en n ive les de 
ru p tu ra , la to ta lid a d  de las un idades n ac ion a le s  reconoc idas po r la O rga
n izac ión  de las N aciones Unidas (ONU) son s im ilares, en ta n to  co n fo rm a n  
personas ju ríd ic a s  únicas. De m anera que, en lo que  respecta al sistem a 
in te rn a c io n a l, el m o de lo  fe d e ra l no  adq u ie re  un es ta tus  d ife re n c ia d o  del 
resto  de los países. Pero si ponem os el fo c o  de a te n c ió n  en la m o da lida d  
in te rn a  de v in c u la c ió n  en tre  las d ife re n te s  un idades esta ta les, a qu í sí las 
fe de rac io ne s  m uestran  n o tas  d is tin tiv a s . Pero antes  de a de n tra rn os  en 
ellas, hagam os un paneo  sobre la p reva lenc ia  de lo fe d e ra l en el m arco  del 
co n c ie rto  m u n d ia l de naciones.

Una m irada  de los Estados N ación c o n te m p o rán eo s  nos m uestra  que, 
en té rm in o s  de un idades, las fed e rac iones  son co n fo rm a c io n e s  más b ien 
exó ticas : de los 193 países re conoc ido s  p o r la ONU, so lo  27 se a u to d e n o - 
m in an  federa les. Pero este escaso 13%  de los países tie n e  la p a rt ic u la r id a d  
de com p re n d e r a una gran p ro p o rc ió n  de los que son más popu losos y  
extensos, lo que hace que, con s id e rado  en té rm in o s  p ob lac io n a le s  y  te r r i to 
ria les, la s itu a c ió n  sea b a s tan te  d ife re n te : los países federa les  con ce n tran  el 
4 0 %  de la pob la c ión  m u n d ia l. M ás aún, si o m itim o s  C hina -c u y a  co m p le 
jid a d  hace d if íc il as igna rle  o no  el m o te  de fe d e ra l-  la c ifra  llegaría  a la 
m ita d  de la p ob la c ió n  m u n d ia l. De la m ism a m anera , el 5 0%  de la sup e rfic ie  
de las tie rra s  em erg idas -n e ta  de la A n tá r t id a , sin posesión n ac iona l reco 
n o c id a -  está ba jo  la égida de países federa les  (5 4%  si no  se considera  la 
su p e rfic ie  de China). Desde o tro  á n g u lo  de análisis, la m ayoría  de los países 
del G -20  -q u e  se suele cons ide ra r com o  el a g ru p a m ie n to  de los países más 
poderosos del g lo b o -  tie n e  esta fo rm a  de g o b ie rn o , con la p a rt ic u la r id a d  
que  el v igé s im o  m ie m bro  es el c o le c tiv o  c o n fo rm a d o  p o r la U n ión  Europea.
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Del análisis de lo expuesto, podem os co n c lu ir que una m inoría  de países 
en el m u ndo  adopta  la fo rm a  federa l de gob ie rno , pero esta m in oría  co incide , 
en general, con aque llos de m ayor sup e rfic ie  (con excepción  de China, los 
s iete  países de m ayor te r r ito r io  son federales), de m ayor núm ero  de h ab i
tan tes  y  de gran poder en la arena in te rn ac ion a l. Presentam os esta in fo rm a 
ción  de fo rm a  de ta llada  en las tab las al f in a l de este a rtícu lo .

Lo federal como parte de la división 
vertical del oder

H agam os ahora  una p rim e ra  a p ro x im a c ió n  a la o rg a n iza c ió n  fed e ra l 
del Estado. Esta o rg a n iza c ió n  re m ite  a una p ecu lia r m anera  de d iv id ir  el 
poder en el te r r i to r io  - l o  que se conoce  com o  d iv is ió n  v e r tic a l de p ode
re s -1 e s ta b le c iend o  potes tades y  fu n c io n e s  d is t in t iv a s  a entes que tien en  
ju r is d ic c ió n  en d ife re n te s  recortes  te rr ito r ia le s . T om ando sólo  las fig u ra s  
extrem as de la d iv is ió n  v e rtic a l, e n co n tra m o s  que  exis ten  dos fo rm a s  puras 
de o rg a n iz a c ió n : a) la con fed e ra l, en don de  las un idades co m p o n e n tes  se 
reservan la to ta lid a d  de las po tes tades de lo e s ta ta l y  por lo ta n to  toda  
v in c u la c ió n  o acc ión  c o n ju n ta  depende  en to d o  m o m e n to  de la v o lu n ta d  de 
cada una de las partes; y  b) la u n ita r ia , que tie n e  su ce n tro  de g ravedad  en 
la ins tanc ia  cen tra l, que despliega re lac iones je rá rq u ica s  hacia  las d ife re n te s  
un idades subnac iona les. De esta fo rm a , las con fed e rac ion es  se g es tion an  
a p a r t ir  de una d ispos ic ión  h o r iz o n ta l de sus m iem bros, lo que im p lica , 
en té rm in o s  de poder, una am p lia  d escen tra lizac ió n . Para le lam ente , esta 
m ism a d escen tra lizac ió n  lleva a que desarro llen  m ecan ism os in s titu c io n a le s  
-q u e  en a lg uno s  casos im p lica  consenso de la to ta lid a d  de las un idades que 
la in te g ra n -  para to m a r dec isiones del c o n ju n to .

La o rde n ac ión  de las con fed e rac ion es  ha hecho  que, en la experienc ia  
h is tó rica , ten ga n  v idas  re la tiv a m e n te  cortas. Esto es así p o rque  al reser
varse cada Estado m ie m b ro  la p o tes tad  de separarse, uno  de los re fle jos  
de las in e v ita b le s  cris is  suele ser el re t iro  de los m iem bros  y  así, f in a l
m ente , con c lu yen  d es in tegrándose , o p or el c o n tra r io , las partes  se van

co n so lida n d o  y  c o n s titu y e n d o  una u n id ad  cada vez más fu e rte , pasando 
a c o n fo rm a r un país fed e ra l. Un caso v ig e n te  de c on fed e ra c ión  es el de la 
U n ión  Europea.2

El m o de lo  u n ita r io , p o r su parte , es el m o de lo  c lás ico  de o rga n iza c ió n  
esta ta l de la m o d e rn ida d . Su u n ic id a d  re m ite , h is tó ric a m e n te , al proceso 
de c o n s tru cc ió n  de un poder ce n tra l que  va a d q u ir ie n d o  una a u to r id a d  
soberana en los procesos de co n so lida c ió n  nac iona l, su b o rd in a d o  las “a u to 
nom ías" feuda les.

A ho ra  b ien , con el co rre r del t ie m p o , la m ayoría  de los países fu e  
(re )creando  o fo r ta le c ie n d o  a lg ún  t ip o  de d iv is ión  v e r tic a l que  h oy está 
p resente  en casi to d o s  los estados del orbe, sa lvo  en a que llos  que, por sus 
d im ensiones de c iu d a d -e s ta d o  -c o m o  p or e je m p lo  El V a tica n o , San M a rin o  
o M o n te c a r lo -  hacen ociosa cu a lq u ie r p a rt ic ió n  fu n c io n a l. Esto im p lica  
que, en la a c tu a lid a d , aún en los estados u n ita r io s  exis te  a lg ú n  g rado  de 
d escen tra lizac ió n  y  a lguna  m o d a lid a d  in s titu c io n a l de a rt ic u la c ió n  p o lít ica  
o fu n c io n a l de las un idades. En este sen tido , la p rese n tac ió n  de la fo rm a  
de g o b ie rn o  com o  un c o n t in u o  e n tre  los dos po los  d escritos  se debe a que 
los estados ac tua les  son entes com p le jo s  y, luego  de c ie r to  ta m a ñ o , no es 
fu n c io n a l m a n te n e r una u n idad  fu e r te m e n te  cen tra liza d a  sin a lg u na  fo rm a  
de re p a rto  v e r tic a l de com p e te nc ias  y  co m p le m e n ta ria  o esencia l (según el 
caso) e s tru c tu ra  de a rt ic u la c ió n  e n tre  partes. De esta fo rm a  se deja to d o  un 
espacio in te rm e d io  en el que  se van  p ro d u c ie n d o  d is tin ta s  va r ia n te s  en las 
fo rm a s  de Estado, cada una de las cuales estará más o m enos cerca de uno  
u o tro  e x tre m o , y  p o r lo ta n to  con m a yo r p o s ib ilid a d  de ser ca lificad a  com o 
fo rm a  u n ita r ia  o com o  fo rm a  con fede ra l.

En el lím ite  en tre  am bas surge una nueva ca te go ría , lo fed era l, 
cuya o r ig in a lid a d  consis te  en desp legar un e q u ilib r io  e n tre  las partes  y  el 
g o b ie rn o  cen tra l. E q u ilib r io  que  se busca a través del con trap e so  in s t i tu 
c ion a l en el pod e r y  en las po tes tades que se asignan, re spe ctivam en te , 
al g o b ie rn o  ce n tra l y  a las partes. O sea, la pos ic ión  que  ocupan  en este 
c o n tin u o  tie n e  que ve r con am bos reg is tro s  descritos : el n ive l de poder 
en tre  el c e n tro  y  las partes, y  las fo rm a s  e in s tru m e n to s  con que se o rgan iza  
la separac ión  v e r tic a l de poderes (F igura 1).

1. La d iv is ión  h o r i z o n ta l  re f ie re  a u n id a d e s  es ta ta les  que  e je rcen sus f u n c io n e s  sobre un m is m o  
te r r i t o r i o .  Los aná l is is más re co r r ido s  de las d iv is ion es  h o r i z o n ta le s  su e len  r e m i t i r  a la d i v i -  ----------------------------------------
s ión de po deres  (e je cu t ivo ,  l eg is la t i vo  y  j u d i c ia l )  o, en o t ro  plano , a la d iv is ión  f u n c io n a l  2. Así lo ha d e f in id o ,  po r  e je m p lo ,  el T r ib una l  C o n s t i t u c io n a l  a le m á n  en la se n te n c ia  M a a s -
(p o r  e je m p lo ,  en m in is te r io s  o secre ta rías  de Estado de una m is m a a d m in i s t ra c ió n  púb l i ca ).  t r i c h t  de 12 de o c tu b re  de 1993.
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Figura 1: C o n tin u o  u n ita r io - fe d e ra l-c o n fe d e ra l

Fuente: e la bo ra c ión  prop ia .

Las d if ic u lta d e s  de co n c e p tu a liz a r al fe d e ra lism o  no so lo  rad ican  en 
que no se co rresponde  con un t ip o  puro , s ino  que v iene  a ser un h íb rid o  del 
n ive l de descen tra lizac ió n  y  el g rad o  de a rt ic u la c ió n  e n tre  los m ie m bros  de 
la u n idad  e sta ta l. Por o tro  lado, estam os a b o rd a n d o  un c o n ce p to  d in á m ico  
que se re co n fig u ra  con las necesarias adap tac io nes  a las ca rac te rís ticas  
nac iona les  y  a la superac ión  de las d is tin ta s  s itu a c io n e s  de cris is en las que 
se pone en ju e g o  la d is tr ib u c ió n  de poder en v ige nc ia .

En n ue stro  abo rda je  -q u e ,  repe tim os, en este caso ana liza  lo fed e ra l 
en la esfera de lo p o lít ic o  in s t i tu c io n a l-  resa lta rem os dos co n d ic io n e s :3 a) 
una d is tr ib u c ió n  de potes tades m e d ia n te  una c o n s titu c ió n  que asigna al 
poder ce n tra l fu n c io n e s  básicas de e s ta ta lida d , pero reserva o tras  para las 
p rov in c ia s  en el m arco  de una a m p lia  a u to n o m ía  c o n s titu ye n te , ju r is d ic 
c ion a l, leg is la tiva  y  a d m in is tra tiv a ; b) una u n ió n  de estados en la que  cada 
uno  de los n ive les, sin perder su n a tu ra leza , se in te g ran  en un n ive l su p e rio r 
a p a r t ir  de in s titu c io n e s  que  e n tre c ruza n  y  con trapesan  su desem peño.

Existen d ife re n te s  razones h is tó ricas  para e xp lica r el s u rg im ie n to  del 
m o d e lo  fede ra l. En m uchos casos tu v o  que ve r con p e rm it ir  en una m ism a 
u n id ad  n ac io n a l la con v ive nc ia  de subsis tem as eco nóm icos  reg iona les  en 
te n s ió n ; en o tros , para m it ig a r  las even tu a le s  be lig e ra ncias  por cuestiones 
re lig iosas o é tn icas, com o  una m anera  de b r in d a r p ro te cc ió n  a las m ino rías  
e im p e d ir que el resto  las som eta. Para e v ita r que estas tens ion es  s istém icas 
puedan am enazar la u n id a d  te r r ito r ia l,  se c o n s titu y e  un fed e ra lism o , que 
es la fo rm a  de preservar los intereses c ruzados p o r la vía  de o to rg a r  a u to 
nom ía  y  un Estado re g io na l que d e fien da  sus intereses, a la vez que  in s t i
tu c io n a liz a  un espacio cen tra l (el Estado fed e ra l o nac iona l) en donde  se 
podría  buscar consensos. El p a c to  c o n s titu c io n a l, inc lusive , puede reservar 
un lug a r de p ro te cc ió n , de seg urida d  económ ica , fís ica  o c u ltu ra l a la parte  
en p e lig ro  de ser so m e tid a .4

O tros  m ecanism os de s u rg im ie n to  de las fe de rac io ne s  se v in c u la n  a 
la necesidad de re c u rr ir  a la u n ió n  de partes  que  separadas se p resentan 
vu ln e ra b le s  y  cuya u n ió n  les o to rg a  la p o s ib ilid a d  de fo rta le ce rse  fre n te  
a las am enazas e x te rna s  sin te n e r que  res ignar la id e n tid a d  de cada una 
en esta u n ió n . A d ic io n a lm e n te , y  dado  que la h um a n id a d  se m a n tie n e  en 
c o n tin u o s  y  va riab le s  e q u ilib r io s , el fe d e ra lism o  ta m b ié n  se ca rac te riza  por 
m o s tra r la p la s tic id a d  necesaria para a co m pa ñ ar estos cam bios, ya que  ha 
d e m o stra d o  ser a d a p ta b le  a nuevas s itu a c io n e s  donde , si la fa lla  s istém ica  
de hoy no es la m ism a que  la de m añana, esta fo rm a  de o rga n iza c ió n  va 
m u ta n d o  y  tra ta n d o  de resolverla .

La idea de fe d e rac ió n  es e n c o n tra r un e q u ilib r io  en el que n in g u n o  
de los dos es ta m en tos  -n a c ió n  y  p ro v in c ia s -  im pon ga  su ún ica  v o lu n ta d  
a bso lu ta , lo g ra n d o  que  el pod e r no  esté só lo  en las partes  ni só lo  en el 
c e n tro , s ino  que  esté c o m p a rtid o  de a lguna  fo rm a  en un lug a r com ú n . Para 
a lca nza r este o b je tiv o  se ha creado  tod a  una serie  de in s titu c io n e s  que  ya 
son p a rte  del acervo  p o lít ic o  de la h um a n id ad , y  que  c o n tin u a m e n te  se van 
p e rfe cc io n a n d o , in te n ta n d o  g en erar fo rm a s  más fu n c io n a le s  de e q u ilib r io s  
de poder. En la s ig u ie n te  sección harem os un p rim e r a ce rca m ie n to  a ellas.

El Estado fe d e ra l puede  ser con s id e rad o  e n ton ce s  un Estado c o n s ti
tu c io n a l sin a u to r id a d  sup rem a, h ab ida  cu e n ta  de que  to d o s  los poderes 
están de a lg u n a  m anera  d is tr ib u id o s  en d ive rsos á m b ito s , lim ita d o s  y
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3. D e f in i c ió n  con e v id e n te s  p u n t o s  de c o n t a c t o  con la de Dan ie l  Eleazar (1987 ) :  “ a u to g o b i e r n o  ----------------------------------------
y  g o b ie r n o  c o m p a r t i d o " ;  y  la de V in c e n t  O s t ro m :  (1971) “ a u to g o b i e r n o  y  reg ím enes  c o n c u -  4. Por e je m p lo ,  g a r a n t i z a n d o  que  los s is tem as  e d u c a t i v o s  se de sar ro l len  en la leng ua  de la 
r r e n te s "  m in o r ía  a m e n a z a d a  o el sostén  de su p rá c t i ca  re l ig iosa.
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so m e tid o s  a la c o n s titu c ió n  de la fe d e ra c ió n  y  de los estados m ie m b ro s .5 
C om o con secuenc ia , am bos n ive les, ta n to  de l g o b ie rn o  c e n tra l co m o  de 
los g o b ie rn o s  p ro v in c ia le s , e je rcen  c o n ju n ta m e n te  sus p o tes tad es  sobre 
las personas, o rg a n iza c io n e s  y  cosas d e n tro  de los á m b ito s  y  lím ite s  
te r r ito r ia le s  respectivos . Desde el p u n to  de v is ta  de los c iud ad an os , ese 
c o n tro l d ire c to  desem boca  en una  d o b le  c iu d a d a n ía , d o n d e  las personas 
p a rt ic ip a n  en la to m a  de dec is io nes  de los g o b ie rn o s  c e n tra l y  p ro v in 
c ia l, pueden  p resen ta rse  a cargos e le g ib le s  de am bos g o b ie rn o s  y  v o ta r  
p o r c a n d id a to s  n ac ion a le s  y  p ro v in c ia le s . A m b os  g o b ie rn o s  poseen en 
sus e s tru c tu ra s  poderes leg is la tivos , e je c u tiv o s  y  ju d ic ia le s  para e la bora r, 
p ro m u lg a r y  h acer c u m p lir  las leyes a las que  queda  o b lig a d a  la c iu d a 
danía , y  cada n ive l de g o b ie rn o  c o n tra ta  a su persona l y  lo con d u ce  de 
m anera  a u tó n o m a  en c u m p lim ie n to  de las leyes es ta ta le s  o nac iona les . 
A h o ra  b ien , en el caso de que  su rja n  c o n f lic to s  e n tre  la p o te s ta d  n a c io n a l 
y  e s ta ta l o in te re s ta ta le s , y  que  se observe  inca p a c id a d  p o r p a rte  de las 
in s titu c io n e s  fed e ra le s  para p rocesa rlos , lle va n d o  la s itu a c ió n  hasta un 
e x tre m o  de c o n fro n ta c ió n , la o r to d o x ia  fe d e ra l p revé que  p reva lecerá  el 
p r in c ip io  de la sup rem acía  n a c io n a l.6

La configuración institucional
En un país que tien e  organ ización  de t ip o  federal, se denom ina  poder 

nacional, federa l o cen tra l al que tien e  a su cargo la representación del 
c o n ju n to  nacional en aquellos tem as que indica la con s titu c ió n . Por su parte, el 
té rm in o  poder p rov inc ia l o estadual sirve para id e n tif ica r las potestades cons
titu c ion a le s  de las d ife ren tes  ju risd icc iones te rrito ria les. En las federaciones 
actuales suelen existir, además de los estados provincia les, entidades locales, 
que adquieren a lgunos de los derechos federales y  no otros.7

5. Por eso se suele h a b la r  de so beran ía  c o m p a r t i d a ,  a u n q u e  es te c o n c e p to  gene ra  arduas 
po lé m ic a s  (Ma iz ,  2006) .

6. Ver, p o r  e je m p lo ,  D w r i g h t  (1978).  C la ro  está, i n d e p e n d ie n t e m e n t e  de lo que  i n d iq u e  la 
te o r ía ,  los c o n f l i c t o s  se resue lven  en el m a rco  de las c o n d ic io n e s  h is tó r ic as  y  el p o d e r  re la 
t i v o  de los a c to res  invo lu c ra dos .

7. En c u a n t o  a los g o b ie rn o s  loca les - e n  la A r g e n t i n a  l la m a d o s  m u n i c i p i o s -  su ca rá c te r  de 
d iv is ión  a d m in i s t r a t i v a  o m ie m b r o  del p a c to  f ede ra l  es t e m a  s u je to  a d iscus ión .  Con el 
ú n ic o  o b je t i v o  de f a c i l i t a r  la ex pos ic ión ,  u t i l i z a re m o s  la n o m in a c ió n  “ na c ión  y  p rov inc ia s "  
pa ra re fe r i rn o s  g e n é r i c a m e n t e  a los m ie m b ro s  ce n t ra l  y  s u b n a c io n a le s  de las fede rac io nes .

En té rm ino s  de la incum benc ia  espacial, el Estado federa l se superpone 
con el c o n ju n to  de estados p rov inc ia les  que lo com ponen, y  la superfic ie  y  
pob lac ión  del país g enera lm ente  se co n s titu ye  por la sum a to ria  de hab itan te s  
y  espacios de las provincias, aunque  pueden e x is tir te r r ito r io s  con un estatus 
especial. Por e jem plo, en nuestro  país exis tie ron  los llam ados “ te r r ito r io s  n ac io 
nales", recortes te rr ito r ia le s  cuyo  gob ie rn o  ten ía  dependencia  a d m in is tra tiva  
del go b ie rn o  cen tra l (c la ram ente  no eran es tados-m iem bro  de la federac ión). 
En la a c tu a lid ad  todos  los te r r ito r io s  nacionales han sido prov incia lizados.

D en tro  de los m ie m bros  del p ac to  fe d e ra l suele haber casos a d ic io 
nales a los del o rga n ism o  ce n tra l y  subnac iona les. Por e je m p lo , la fe d e ra 
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c ión  rusa, adem ás del fo rm a to  p ro v in c ia l típ ic o  (n o m in a d o  en e lla  com o 
“ ób lasts"), exis ten  repúb licas, krais, d is tr ito s  a u tón om os , c iudades federa les 
y  ó b la s t a u tó n o m o . Cada una de ellas re m ite  a una s itu a c ió n  h is tó rica  o 
fu n c io n a l que le asigna o re s tr ing e  po tes tades p o lít ica s  o a d m in is tra tiva s .

Si m ira m o s las 27 fed e rac ione s  exis ten tes, el caso más com ún  de este 
t ip o  de e n tida de s  son las c iudades au tón om as, que  se re p ite n  en va rios  
países que  tie n e n  esta fo rm a  de g o b ie rn o  y  que  en genera l se consideran  
pa rte  del p ac to  fe d e ra l (en la A rg e n tin a , la C iudad A u tó n o m a  de Buenos 
A ires tie n e  esta s itu a c ió n ).

De la su m a to r ia  de estas e n tid a d e s  -E s ta d o  fed e ra l, estados p ro v in 
ciales y  casos e spec ia les - re su ltan  los m iem bros  de la fe d e ra c ió n . El d a to  
c ru c ia l del p ac to  fed e ra l es que todas  ellas ceden p a rte  de su a u to r id a d  en 
ese pacto . Un e le m e n to  c lave de la o rg a n iza c ió n  fed e ra l es que no hay ú n ica 
m e n te  po tes tades reservadas para los m iem bros  del pac to , s ino  que tam b ié n  
hay un c o m p le jo  e n tra m a d o  p o lít ic o  e in s titu c io n a l que  g a ra n tiza  c ie r to  
e q u ilib r io  y  c ie rta  in te rp e n e tra c ió n  e n tre  ellas. Este e q u ilib r io  no necesaria 
m e n te  s ig n ifica  igu a lda d , ni s iqu ie ra  un c ie r to  q u a n tu m  de poder estable .

Los e q u ilib r io s  son cam b ia n te s  y, de hecho, desde la recuperac ión  de la 
dem ocrac ia  en A rg e n tin a  hem os te n id o  d ife re n te s  s itu a c io ne s  con m a yo r o 
m e no r poder por p a rte  de las p ro v in c ia s  y  la N ación , y  p o r lo ta n to  d ife re n te s  
e q u ilib r io s  e n tre  e llos.8 En esta d in á m ica  se ha ido c o n s tru ye n d o  un co m p le jo  
s istem a de re lac iones in te rg u b e rn a m e n ta le s , un e le m e n to  nuevo  para el 
fe d e ra lism o  a rg e n tin o , a lgo  que  apenas se podía p e rc ib ir hace tre in ta  años 
y  que h oy es c lave para e n te n d e r la g es tión  del Estado (Cao y  Vaca, 2017).

El poder provincial
La e x is tenc ia  de un Estado fe d e ra l requ ie re  una c o n s titu c ió n  con 

pau tas  que  g a ra n tice n  que  la a u to n o m ía  de las p ro v in c ia s  no será avasa
llada p o r p a rte  del pod e r n ac ion a l. De esta fo rm a , y  tra ta n d o  de no les ionar 
los p rin c ip io s  d e m o crá tico s  y  de la soberanía popu la r, se busca que  se 
tenga n  en cue n ta  los intereses y  derechos p rov in c ia le s  en la d e te rm in a c ió n  
de las reglas de ju e g o  del poder p o lít ico . El e le m e n to  ce n tra l en este sen tid o  
es la g a ran tía  de a u to n o m ía  que se da al poder p ro v in c ia l, y  para e xp lica rlo

8. Un aná l is is de la f o r m a  en que  se ve  el p o d e r  re la t i v o  de los m ie m b ro s  de la f e d e ra c ió n  
a r g e n t i n a  pu ede  verse  en Suárez Cao (2011).

cab a lm e n te  es necesario  realizar, p rev ia m en te , a lgunas cons ide rac iones 
sobre el o rden  c o n s titu c io n a l de n u estro  país.

La C o n s titu c ió n  A rg e n tin a  es de las llam adas ríg idas: para cam b ia rla  es 
necesario  lla m a r a un congreso  c o n s titu ye n te . Existen o tras  cartas  m agnas 
que  lo  son m enos, com o  la n o rte am e rica n a , a la que  se le pueden hacer 
enm iendas, y  hay o tras  que  son tan  fle x ib le s  que  pueden ser consideradas 
casi com o  una ley. Pero más a llá  de la fle x ib ilid a d  o no de la C o n s titu c ió n , 
hay co n te n id o s  a los que se les llam a con ten ido s  pétreos, que  no se pod rían  
c a m b ia r sin a lte ra r su na tu ra le za , ya que  si eso o cu rrie ra  el o b je to  t ra n s fo r 
m ado deja ría  de ser lo que es. En ta l sen tido , a lg uno s  especia lis tas o p inan  
que  si se les cam biase el rango  y  la a u to n o m ía  a las p ro v in c ia s  o cu rr ir ía  
lo m ism o : la cue s tión  fed e ra l está in d is o lu b le m e n te  ligada  a la esencia de 
los que  llam am o s R epúb lica  A rg e n tin a . El ra ng o  c o n s titu c io n a l liga de una 
fo rm a  e s tru c tu ra l la ga ra n tía  de a u to n o m ía  p o lít ica  a d m in is tra tiv a  y  f in a n 
ciera de las p rov in c ia s  con la m ism a o rg a n iza c ió n  de la N ación . La p o tenc ia  
de estas g a ran tías  se hace presente  en a rtíc u lo s  de la C arta  M agna, que  h a b i
lita n  a las p rov in c ia s  a d ic ta r  sus p rop ias  c o n s titu c io n e s  y  órdenes p o lít ico s  
y  esta ta les: a) a rtíc u lo  5: “ Cada p ro v in c ia  d ic ta rá  para sí una C o n s titu c ió n . 
(...) El G o b ie rn o  fe d e ra l [g a ra n tiza ] a cada p ro v in c ia  el goce y  e je rc ic io  de 
sus in s titu c io n e s " ; b) a rtíc u lo  122: Las p rov in c ia s  “ se dan sus p rop ias  in s t i tu 
c iones locales y  se rig en  p o r ellas. Eligen sus gobernadores, sus leg is ladores 
y  dem ás fu n c io n a r io s  de p rov in c ia , sin in te rv e n c ió n  del G o b ie rn o  federal".

D e ta lla m o s a c o n tin u a c ió n  una serie de in s t itu to s  que fo r ta le c e n  la 
c o n d ic ió n  de a u to n o m ía  y  a u to g o b ie rn o  p ro v in c ia l. T raba ja rem os p r in c ip a l
m e n te  sobre el caso a rg e n tin o , a unque  o ca s io n a lm e n te  c ita re m o s  los casos 
de o tro s  países federales.

La cámara territorial
Una de las ca rac te rís ticas  cen tra le s  de los países fed era le s  es la b ica - 

m e ra lida d , reservándo le  al pod e r p ro v in c ia l una de las dos cám aras que 
c o n fo rm a n  el Poder Leg is la tivo  del g o b ie rn o  nac iona l, m ie n tra s  que la 
o tra  -e n  la A rg e n tin a , la Cám ara de D ip u ta d o s - representa  al p ueb lo  de la 
N ación . En a lg u n o s  países federa les, esta cám ara que representa  el poder 
p ro v in c ia l -e n  la A rg e n tin a , el Senado de la N a c ió n - está com p ues ta  por 
el m ism o  n úm e ro  de represe n tan tes  de cada Estado sub na c ion a l, ind e p e n 
d ie n te m e n te  de la extens ión  te r r i to r ia l o la p o b la c ió n  de estos (p o r e jem p lo ,



en Brasil y  A rg e n tin a ). En o tros , por e je m p lo  en A le m a n ia , el n úm ero  de 
senadores p o r cada Estado es d is t in to , pero  s iem pre  con un m ín im o  y  un 
m á x im o  para no p o te n c ia r des igua ldades e n tre  estados (las d ife re nc ias  
de pob lac ió n  e n tre  estados sí se re fle ja n  en la Cámara de D ipu tados). Tan 
im p o r ta n te  es este aspecto  que, según m u ch os  expertos, para d e te rm in a r 
si un país es ve rd a d e ra m e n te  fed e ra l, una de las p rim e ras  cosas a ve r es si 
posee cám ara te r r ito r ia l.  Todos los países cons ide rados federa les  tie n e n  una 
cám ara te r r i to r ia l que, en m a yo r o m e no r m edida, responde a la v o lu n ta d  y  
los intereses de las p rov in c ia s .9

Es im p o r ta n te  rem arcar que la Cám ara de Senadores im p lica  asignar 
el poder de una p a rte  del Estado N ac ion a l a las p rov inc ias . Esta cám ara es 
clave, pues con el s istem a b icam era l de ap ro b ac ión  de la leg is lac ión  n in g un a  
ley puede pasar so la m en te  por una de las cám aras, lo que c o n s titu y e  una 
fo rm a  de g a ra n tiza r la re prese n tac ió n  y  el poder de v e to  sobre cu a lq u ie r ley 
que de a lg una  m anera  p ud ie ra  les ionar los intereses p rov inc ia les .

La re p re s e n ta c ió n  de las p ro v in c ia s  en el S enado  de la N ac ión  tu v o  
un c a m b io  tra s c e n d e n te  a p a r t ir  de la re fo rm a  c o n s t itu c io n a l de 1994. 
Los senadores , que  hasta  ese m o m e n to  e ran  d es ig n a d o s  p o r las le g is la 
tu ra s  p ro v in c ia le s , pasaron  a ser e le c to s  p o r el p u e b lo  de cada una  de 
las p ro v in c ia s , dos p o r la m a yo ría  y  u n o  p o r la m in o ría . In d e p e n d ie n 
te m e n te  de lo  p o s it iv o  que  s ig n if ic a  g e n e ra r una  v in c u la c ió n  d ire c ta  
e n tre  el e le c to r  y  el re p re se n ta d o , no  pue de  d e ja r de observa rse  q ue  esta 
re fo rm a  ha h echo  que  la re la c ió n  e n tre  el se n a d o r y  la e s tru c tu ra  p o lí 
t ic a  de la p ro v in c ia  sea vea a te n u a d a . V eam os el e je m p lo  de A le m a n ia  al 
re spe cto . En el S enado  de este  país (B u nd es ra t) la re p re s e n ta c ió n  de cada 
p ro v in c ia  (land ) es dada  d ire c ta m e n te  p o r el p o d e r p ro v in c ia l,  q ue  se 
p ro n u n c ia  sob re  la ley  con  los v o to s  q ue  le c o r re s p o n d e n .10 A  d ife re n c ia  
de m u ch o s  o tro s  ó rg a n o s  le g is la t iv o s , los d e le g a d o s  en el B u n d e s ra t 
no  v o ta n  in d iv id u a lm e n te ,  s in o  p o r Estado. Por lo ta n to ,  es p o s ib le  (y 
has ta  usu a l) q ue  no to d o s  los d e le g a d o s  de un Estado estén  p resen tes  
en una v o ta c ió n ,  ya  q ue  su p o rta v o z , u s u a lm e n te  el p r im e r m in is tro  
de l land , p ue de  d a r to d o s  los v o to s  q ue  t ie n e  la p ro v in c ia  re sp e c tiva .
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9. Por o t ro  lado , si el p o d e r  le g is la t i v o  só lo  t u v ie r a  una  cá m a ra  t e r r i t o r i a l ,  se t r a t a r í a  de un a 
o r d e n a c ió n  más a d ecua da  para una  co n fe d e ra c ió n .

10. La c a n t id a d  de v o to s  que  t ie n e  cada  Land está en f u n c ió n  de la p o b la c ió n ,  con un m á x im o
de seis y  un m ín im o  de t res  vo to s .
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Resum iendo lo a n te rio r, las p re rro g a tiva s  m ín im as  que  tie n e n  las p rov inc ias  
en los países fed era le s  son: a) ra ngo  c o n s titu c io n a l; b) ro l en la d iv is ión  
e sta ta l de ta reas; c) a u to n o m ía : p o lítica , a d m in is tra tiv a  y  f in a n c ie ra ; d) 
cám ara te r r i to r ia l (senadores).

La cámara baja
M ie n tra s  que  la cám ara te r r i to r ia l representa  d ire c ta m e n te  a los 

g ob ie rn o s  de las p rov inc ias , la cám ara de d ip u ta d o s  o “cám ara ba ja " tien e  
el ro l de represen ta r al pueb lo . A ho ra  bien, en el tem a que  nos ocupa, la 
d e lim ita c ió n  del re co rte  te r r i to r ia l en donde  se e ligen  los d ip u ta d o s  no es 
n e u tra l. En la m ed ida  en que estos recortes  co in c id a n  con el p ro v in c ia l se 
p o te n c ia rá  el pod e r de los m iem bros  sub nac ion a les  en esta cám ara, m ie n 
tras que  en el e ve n tu a l caso de un d is tr ito  ú n ico  en to d o  el país, lo hará con 
el poder nac ion a l. C om o en to d o  lo fede ra l, cada país ha seg u id o  cam inos 
d is tin to s . A rg e n tin a , Brasil e Ind ia  e ligen  d ip u ta d o s  en el n ive l p ro v in c ia l; 
Estados U n idos y  A u s tra lia  en ju r is d ic c io n e s  u n in o m in a le s ; y  A lem an ia  y  
M éx ico  tie n e n  sistem as m ix to s  con ca rac te rís ticas  p rop ias  (p a rc ia lm e n te  
u n in o m in a l, p ro v in c ia l y  en d is tr ito s  a d  hoc).

Nos d e tend rem os en el caso a rg e n tin o : los d ip u ta d o s  se e ligen  en el 
m ism o  d is tr ito  e le c to ra l que los senadores, por el v o to  d ire c to  de la p o b la 
c ión  sobre la base de una razón de represen tac ión  del n úm e ro  de pob ladores  
y  con un piso m ín im o  de c inco  d ip u ta d o s  p o r ju r is d ic c ió n . La pág ina  o fic ia l 
del Congreso de la N ación  A rg e n tin a  sostiene  que  la Cám ara de D ipu ta do s  
a c túa  en n om bre  del “ p ue b lo  a rg e n tin o ".11 Sin em bargo , la C o n s titu c ió n  
estab lece que esa Cám ara está co n fo rm a d a  po r “ rep resen tan tes  e leg idos 
d ire c ta m e n te  por el p ue b lo  de las p ro v in c ia s " (a rtíc u lo  45). En los hechos, 
las e lecciones se rea lizan en recortes  p rov inc ia les , en donde , es sab ido, la 
p o lít ica  p ro v in c ia l es d e te rm in a n te . De esta m anera, la represen tac ión , 
b as tan te  para le la  en las dos cám aras que com p on e n  el Poder Leg is la tivo  
N ac iona l, q u ita  p o ten c ia  a la idea de g es tio n a r la agenda leg is la tiva  desde 
dos perspectivas d ife re n te s , que  es una de las ideas fue rza  de la a rq u ite c 
tu ra  fed e ra l. Esto no s iem pre  fu e  así. La Ley 4.161 del año  1902 su b d iv id ió  
el te r r i to r io  n ac ion a l en c ie n to  v e in te  c ircu n scrip c io n e s  e lectora les, con una

regla de ca n d id a tu ra  in d iv id u a l y  a d ju d ica c ió n  u n in o m in a l de los escaños 
para d ip u ta d o  n ac ion a l en cada una de ellas. La ley fu e  abrogada  p o r las 
d ispos ic iones de la Ley 4 .578  (año 1905). Se la recuerda p o rqu e  p e rm itió  la 
e lecc ión  del p rim e r d ip u ta d o  soc ia lis ta  (A lfre d o  Palacios, p o r la c irc u n s c r ip 
c ión  de la Boca, en la C ap ita l Federal).

Por o tro  lado, el piso m ín im o  de c in co  d ip u ta d o s  p or p ro v in c ia  im p rim e  
un sesgo p o te n c ia d o r a la rep resen tac ión  de las p ro v in c ia s  m enos pobladas, 
gen e rando  fen ó m e n o s  de sub rep resen tac ión  y  sob re rrep rese n tac ió n  (Buenos 
A ires  en el p rim e r caso; las p rov in c ia s  con m e no r p o b lac ió n  en el segundo) 
que  han s ido  re ite ra d a m e n te  e s tud iados  (Calvo y  A ba l M ed ina , 2001).

El poder del Estado central
Com o v im os, u no  de los o b je tiv o s  de la in s titu c io n a lid a d  fed e ra l 

cons is te  en dar poder a las p rov in c ia s  para que d e fien da n  su a u to n o m ía , 
¿pero cóm o  hacer para no excederse y  tra n s fo rm a r a las p rov in c ia s  en entes 
dem asiado  poderosos y  a la o rg a n iza c ió n  n ac io n a l en una cuasi c o n fe d e ra 
c ión?  Esto se logra  d o ta n d o  al g o b ie rn o  n a c io n a l de los in s t itu to s  c rít ico s  
de la es ta tid ad . U no de ellos, sin duda, es la responsab ilidad  de la o rga n iza 
c ión  m ilita r , que  en la m ayoría  de los países federa les  está en m anos de la 
n a c ió n .12 A d ic io n a lm e n te , esta p o tes tad  es v ita l si se to m a  en cue n ta  que 
la n ac ión  es la cus tod ia  de la in te g r id a d  te r r i to r ia l (ver más aba jo). Esto 
ta m b ié n  tie n e  un cos tad o  fu n c io n a l:  el e je rc ic io  del pod e r m ilita r  precisa 
de una c o o rd in a c ió n  m u y  estrecha y  de una s u b o rd in a c ió n  a un m a ndo  
e stra tég ico . Las a u to n o m ía s  de m ilic ia s  p ro v in c ia le s  con sp ira ría n  co n tra  la 
e fe c tiv id a d  de un e jé rc ito  n ac ion a l en operaciones.

O tro  e le m e n to  clave en m anos del Estado N ac iona l es la  m oneda. Debe 
haber una sola m oneda  n ac io n a l y  hay consenso u ná n im e  en cons ide ra r 
v ir tu o s o  que su g es tión  esté ce n tra liza d a  en un m ando  ú n ico . C laro está 
que  el Banco C en tra l podría  te n e r fo rm a to  fed e ra l y  dar re prese n tac ió n  en 
su d ire c to r io  a las p rov in c ia s  y, de esta m anera , lleva r a d e la n te  una p o lít ica  
m o n e ta ria  consensuada e n tre  los estados m ie m bros  de la con fe d e ra c ión . 
Sin llega r a este p u n to , en la A rg e n tin a  el p res iden te  y  v ice p res id e n te  del 
Banco C en tra l deben c o n ta r con la ap ro b ac ión  del Senado.

11. w w w .c o n g re s o .g o b .a r / p o d e rL e g i s l a t i v o .p h p , c o n s u l t a d a  el 2 4 /0 5 /1 7 .
12. A lg u n o s  países fede ra les  p e rm i te n  m il i c ias  prov inc ia le s ,  pe ro  esta a t r i b u c ió n  es pe l i g rosa y  

puede  ser un f a c t o r  de serios c o n f l i c t o s .  En el e x t r e m o ,  de gu e r ra  civi l .

http://www.congreso.gob.ar/poderLegislativo.php
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O tra po tes tad  re le va n te  es aque lla  que le p e rm ite  estab lecer un 
m ercado  ú n ico  n ac iona l, re g u la n d o  o desre gu lan do  la c irc u la c ió n  de bienes 
y  se rv ic ios en el te r r ito r io .  En el caso a rg e n tin o , la C o n s titu c ió n  de 1853 fu e  
e n fá tic a  en p ro h ib ir  las aduanas in te rio re s  (a rtícu lo s  9 y  10).

Por ú lt im o , que rem os destacar las p o lítica s  educa tivas , lin g ü ís tica s  o 
re lig iosas que han o cu pa do  y  o cupan  espacios im p o rta n te s  en la gestión  
n ac ion a l, ya sea g a ra n tiz a n d o  el p lu ra lism o  fed e ra l o p ro m o v ie n d o  la 
h om o ge ne id a d  en carreras, p rog ram as de estud io , fo rm a to s , e tcé te ra .

La intervención federal
Un in s t itu to  p e cu lia r de la A rg e n tin a  es la in te rv e n c ió n  fe d e ra l que 

-h a s ta  d onde  conocen  los a u to re s - no tie n e  e qu iva le n tes  en o tro s  países 
federa les. En la le tra  m u e rta  de la ley, es un m ecan ism o  para u tiliz a r  en 
casos de extre m a  u rgencia , m e d ia n te  el cua l se pueden rem over a fu n c io 
n ario s  de uno, dos o los tres poderes de una p ro v in c ia . De esta fo rm a  - p o r  
ley del Congreso o po r un D ecre to  de Necesidad y  U rgencia  del Poder E jecu
t iv o  N ac iona l, en caso de que el Congreso esté en re ceso - se pueden separar 
del ca rgo  al gob ernado r, a los jueces, a las cám aras o a to d o  fu n c io n a r io  
p o lít ic o  que  se cons idere  que  está im p id ie n d o  el n o rm a l fu n c io n a m ie n to  
in s titu c io n a l en la p ro v in c ia  en cues tió n .

Las in te rven c ion es  federa les  han s ido  un e le m e n to  s ig n ific a tiv o  de 
nuestra  h is to ria  del o rden  fed e ra l. Desde el m ism o  m o m e n to  de su rg im ie n to  
de los g o b ie rn o s  pa trios, con la Prim era Jun ta  o con el p rim e r p res iden te , 
B e rna rd ino  R ivadavia, se e n v ia ro n  m is iones a rm adas para re m ove r gob ie rn os  
p rov in c ia les  oposito res. En la e tapa de la C o n fe de rac ión  (1 8 2 0 -18 5 1 ) las 
p rov in c ia s  es tu v ie ro n  en un estado de gue rra  a b ie rta  o la te n te , en donde  la 
p erm an enc ia  en el pod e r p ro v in c ia l se d ir im ía  a la fue rza . En el proceso de 
in s ta la c ió n  de una a u to r id a d  ce n tra l, la leg is la tu ra  de Buenos A ires  rechazó 
el A cu e rd o  de San N ico lás (año 1852) p o rque  veía que  no iba a poder 
c o n tro la r  los co n te n id o s  de la fu tu ra  c o n s titu c ió n . A n te  esta s itu a c ió n , el 
p res id en te  Jus to  U rquiza  d iso lv ió  la Jun ta  de R epresentantes p ro v in c ia l, 
ún ica  a u to r id a d  e x is ten te  en ese m o m e n to  en la p ro v in c ia , lo que m o tiv ó  
la separac ión  de Buenos A ires de las in s titu c io n e s  nac iona les  d u ra n te  d iez 
años. En los años s igu ien tes , en los p rim e ros  tie m p o s  de una c ie rta  n o rm a 
lidad  in s titu c io n a l, la in te rv e n c ió n  fed e ra l fu e  usada de fo rm a  abusiva : 
S arm ien to , A ve llaneda , Roca, y  en genera l to d o s  los presidentes, cuand o
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un g o b e rn a d o r les resu ltaba  c o n f lic t iv o  lo rem ovían. El caso más ex tre m o  
o c u rr ió  d u ra n te  la p rim e ra  pres idencia  de H ip ó lito  Y rig oye n  (1 9 1 6 -1 9 2 2 ): en 
los dos p rim e ros  años de g o b ie rn o  reem plazó  a casi to d o s  los gobernado res  
conservadores y  a to d o s  los gobe rna do re s  rad ica les que no le re spo nd ían .13

Si se revisa la lite ra tu ra  que tra ta b a  el tem a  hasta hace unas pocas 
décadas, s iem pre  se m e nc ion aba  que  ésta era una in s titu c ió n  fa llid a , ya que 
generaba un grave  d e se q u ilib r io  e n tre  el poder p ro v in c ia l y  el n ac ion a l. Sin 
em bargo, desde la ú lt im a  re cup erac ión  c o n s titu c io n a l en el año  1983, esto 
ha cam b iado  y, com o  m uchos o tro s  autores, re iv in d ica m o s  el in s t itu to , pues 
sólo  se u tiliz a  m u y  e sp o rád ica m e n te  y  cua nd o  es necesario  dar respuesta a 
s itu a c io n e s  ve rd a d e ra m e n te  extrem as.

Integridad territorial
Un tem a  clave en los países federa les  tie n e  que ve r con la fo rm a  en 

que se tra ta  la in te g r id a d  te r r i to r ia l en el p ac to  fed e ra l. En los países que han 
a d q u ir id o  esta fo rm a  de g o b ie rn o , q u ien  g a ra n tiza  la in te g r id a d  te r r ito r ia l 
es el poder de la nac ión . En cam b io , en los con fede ra le s  es cada una de las 
partes  en lo que  respecta a sus te r r ito r io s . Es im p o r ta n te  de ja r en c la ro  que 
los p rin c ip io s  de a u to n o m ía  y  p a rtic ip a c ió n  que  c o n s titu ye n  la cara in te rn a  
del Estado fed e ra l en n in g ú n  caso condu cen  p e r se a que  el Estado fed e ra d o  
conserve un derecho  de a u to d e te rm in a c ió n , p o r lo que una secesión -d e l 
país o parc ia l de una p ro v in c ia -  o fu s ió n  con o tra  ju r is d ic c ió n , p la n te ad a  
de fo rm a  u n ila te ra l, no  resu lta  posib le . Existe a lgú n  Estado fe d e ra l -c o m o  
C a n a d á - en que  se a d m it ió  la p o s ib ilid a d  de que  a lg ún  Estado se p ron u n c ie  
sobre una separac ión , pero  los té rm in o s  de ésta no p od rían  ser u n ila te ra les , 
s ino  con ven ido s  con el resto  de la Federación.14

La C o n s titu c ió n  N ac iona l A rg e n tin a  f i ja  p os ic ió n  al respecto  en el 
a rtíc u lo  13: “ Podrán a d m itirse  nuevas p rov in c ia s  en la N ac ión ; pero  no 
podrá  e rig irse  una p ro v in c ia  en el te r r i to r io  de o tra  u otras, ni de varias

13. Y r ig o y e n  d e c id ió  v e in te  in te r v e n c io n e s  federa les , la m i t a d  sobre p rov inc ia s  g o b e rn a d a s  po r  
m ie m b ro s  de su p r o p io  p a r t id o .  Sal ta  f u e  in te r v e n id a  c u a t ro  veces en t re  1918  y  1921.  De las 
v e in te  i n te rv e n c io n e s ,  s o la m e n te  c in c o  t u v ie r o n  el respa ld o  de una  Ley del C ongreso  de la 
Nac ió n  (E tc hepa reb o rda ,  1983) .

14. Desde o t r o  e n fo q u e ,  se puede  dec i r  que  este i n s t i t u t o  ca nad iense  ha c o n v e r t id o  a ese país
en una  c o n fe d e ra c ió n .

fo rm a rse  una sola, sin el c o n s e n tim ie n to  de la Leg is la tura  de las p rov inc ias  
inte resadas y  del Congreso".

En resum en, las p re rro g a tiva s  nac ion a le s  en países fed era les  son: a) 
ro l en la d iv is ión  e sta ta l de tareas (m ilita r, re lac iones exte rio res , m oneda, 
com e rc io  in te r io r) ;  b) g a ra n tiza  el respeto  de la C o n s titu c ió n  N ac iona l; c) 
g a ra n tiza  la in te g r id a d  te r r i to r ia l;  d) in te rv e n c ió n  fed era l.

Los casos mixtos
V im os  que  el fe d e ra lism o  genera, po r un lado, in s titu c io n e s  para 

resguardar el pod er p ro v in c ia l y  o tras  ta n ta s  para fo r ta le c e r el ro l de las 
ins ta nc ias  cen tra les . Existe un te rce r t ip o  de in s t itu to s  que  cruza a am bos 
poderes, a rt icu lá n d o la s  en su d iseño .15 La fo rm a  tra d ic io n a l en que com b ina n  
po tes tades la n ac ión  y  las p ro v in c ia s  es a p a rt ir  de n o m b ra m ie n to s  que 
rea liza  el p res iden te  (que os ten ta  el pode r e je c u tiv o  de la fe d e rac ió n ) y  que 
necesitan  el v is to  bueno  de la cám ara te r r i to r ia l o Senado (que es, com o  
hem os v is to , la cám ara que representa  a las p rov inc ias). Veam os dos e je m 
plos del caso a rg e n tin o . El a rtíc u lo  99 inc iso  13 de la C o n s titu c ió n  N ac iona l 
estab lece  que el p res iden te  “ provee los em pleos m ilita re s  de la N ación  con 
acuerdo  del Senado, en la concesión  de los em pleos o grados de o fic ia le s  
superio res  de las Fuerzas A rm adas, y  por sí so lo  en el cam po  de bata lla ". Y el 
d ec re to  1 373 /99  estab lece  en su a rtíc u lo  p r im e ro : “ S ustitúyese  el a rtíc u lo  
7 de la C arta  O rgán ica  del Banco C en tra l de la R epúb lica  A rg e n tin a , Ley 
2 4 .144  y  sus m o d ific a to r ia s , po r el s ig u ie n te : El p res iden te , el v ice p re s i
d en te  y  los d irec to res  serán des ignados por el Poder E jecu tivo  N ac iona l con 
acuerdo  del Senado de la N ac ión ; d u ra rá n  seis (6) años en sus fu n c io n e s  
p u d ie n d o  ser des ignados nue vam e n te . El Poder E jecu tivo  N ac iona l podrá 
re a liza r n o m b ra m ie n to s  en com is ión  d u ra n te  el t ie m p o  que  insum a el o to r 
g a m ie n to  del acuerdo  del Senado de la Nación".

Uno de los p u n to s  c lave de la con v ive nc ia  e n tre  estados se da en 
el T ribu na l S uprem o o -e n  los países que tie n e n  esta in s t i tu c ió n -  en el 
T rib u n a l C o n s titu c io n a l, encargados de in te rv e n ir  en los c o n f lic to s  en el 
Estado fe d e ra l ba jo  una lóg ica  que  se p re tende  n e u tra l f re n te  a las partes  a 
p a r t ir  de una leg is lac ión  y  una com p os ic ión  que re fle ja  en a lg una  m edida  la

15. Cob ran  c re c ie n te  im p o r ta n c ia  in s tan c ia s  que  o b l ig a n  a las p ro v in c ia s  y  a la N ac ió n  a desa
r ro l la r  la ge s t ió n  pú b l ic a  en c o n j u n t o  (Cao y  Vaca, 2017).
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e s tru c tu ra  com puesta  del Estado. En A rg e n tin a , si b ien  es un o rg a n ism o  de 
la N ación  q u ie n  tie n e  la p o tes tad  de d e c id ir q u ién  respeta o no  la C o n s titu 
c ión  N ac iona l - y  en caso de c o n f lic to  no  hay un tr ib u n a l especia l fede ra l, 
s ino  que  es la Suprem a C orte  de Jus tic ia  de la N ación  la que dec ide  en caso 
de c o n f l ic to - ,  los jueces que la c o n fo rm a n  tie n e n  que te n e r a cu erdo  del 
Senado. Rem arcam os este p u n to  pues es clave para el fe d e ra lism o  que los 
jueces pasen por el f i l t r o  de la cám ara te r r ito r ia l,  com o  fo rm a  de n e u tra 
lizar el poder de la N ación  en la reso lu c ió n  de las m ediaciones. Así, el inc iso  
4 del a rtíc u lo  99 de la C o n s titu c ió n  N ac iona l estab lece que  el p res iden te  
de la N ación  “ nom bra  los m a g is tra do s  de la C orte  Suprem a con acuerdo  
del Senado p or dos te rc io s  de sus m ie m bros  presentes, en sesión p úb lica , 
convocada  al e fe c to . N om bra los dem ás jueces de los tr ib u n a le s  federa les 
in fe rio re s  en base a una p ropues ta  v in c u la n te  en te rna  del Consejo de 
la M a g is tra tu ra , con a cu erdo  del Senado, en sesión p úb lica , en la que se 
te n d rá  en cue n ta  la idon e id ad  de los candidatos".

Tabla 2: Países federa les  en la d is tr ib u c ió n  de la su p e rfic ie  en Km 2

Región Km2
Planeta Tierra 510.072.000
Océanos 359.685.360
Tierras emergidas 150.386.640
Antártida 14.000.000
China 9.596.961
Resto 58.234.999
Países Federales 68.554.680

Fuente: E laborac ión  p rop ia  sobre da tos  de W ik ip e d ia .

Tabla 3: Países del G -20  p or fo rm a  de g o b ie rn o

Tabla 1: Países federa les  en la d is tr ib u c ió n  de p o b lac ió n  (en m illones)

Región Población
Total Población Mundial 7.315
China 1.378
Resto 2.872
Países Federales 3.066

Fuente: e la b o ra c ión  p rop ia  sobre da tos  de W ik ip ed ia .

N° Forma de 
Gobierno País

1

Federales

Alemania
2 Argentina
3 Australia
4 Brasil
5 Canadá
6 Estados Unidos
7 India
8 México
9 Rusia

10 Sudáfrica
11

Unitarios

Arabia Saudita
12 Francia
13 Indonesia
14 Italia
15 Japón
16 Gran Bretaña
17 República de Corea
18 Turquía
19 Inclasificables China
20 Unión Europea

Fuente: e lab o ra c ión  prop ia .
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Tabla 4: Países cons ide rados federa les, d a tos  generales

N° Federación Subdivisiones Número de 
Subdivisiones Otras Población Superficie

km2

1 Alemania Estados
Bundesländer 
16 (estados 
federados)

Incluye 3 
ciudades - 
estado

81.762.000 357.022

2 Argentina Provincias 23 provincias 1 Ciudad Autónoma 43.590.000 2.780.400

3 Australia Estados y 
territorios 6 estados

2 territorios 
internos y 7 territorios externos

24.099.000 7.741.220

4 Austria Estados
Bundesländer 
9 (estados 
federados)

8.736.000 83.871

5 Bélgica Regiones
3 regiones y 
3 comunidades 
lingüísticas

1 distrito 
bajo
supervisión
internacional

11.338.000 30.528

6
Bosnia y 
Herzegovina Organización

territorial

2 entidadesautónomas
(Federación
de Bosnia y
Herzegovina
y República
Srpska)

1 distrito
autónomo
(Brcko)

3.925.000 51.197

7 Brasil Estados 26 estados 1 Distrito 
Federal 206.151.000 8.514.877

8 Canadá Provincias y 
territorios 10 provincias 3 territorios 36.219.000 9.984.670

9 Comoras Islas 3 islas 806.000 2.235
10

Emiratos
Árabes
Unidos

Emiratos 7 emiratos 9.015.000 83.600

11 Estados
Unidos

Estados y 
territorios

50 estados, 5 
territorios

1 Distrito 
Federal y 3 estados 
libremente asociados

324.008.000 9.371.174

12 Etiopía Regiones 9 regiones 2 ciudades con estatuto 92.256.000 1.104.300
13 India Estados y 

territorios 29 estados 7 territorios 
de la unión 1.320.900.000 3.287.263

14 Irak Organización
territorial 18 provincias

1 región Autónoma 
(Kurdistán 
Iraquí)

37.638.000 438.317

15 Malasia Estados 13 estados 3 territorios federales 31.446.000 329.847

16 México Estados 32 estados
Ciudad de 
México, sede de los 
tres poderes

122.273.000 1.964.375

N° Federación Subdivisiones N úm ero de 
Subdivisiones O tras Población Superficie

km 2
17 Micronesia Estados

Federados 4 estados 102.000 702
18 Nepal Zonas 14 zonas 28.436.000 147.181
19 Nigeria Estados 36 estados 1 territorio 189.636.000 923.768

20 Pakistán Provincias y 
Territorios 4 provincias

1 territorio de la capital
y 3territorios
federales

199.321.000 796.095

21 Rusia Sujetos
federales

46 óblasts,
22 repúblicas, 
9 krais,
4 distritos 
autónomos,
3 ciudades 
federales,
1 óblast autónomo

146.535.000 17.098.242

22
San
Cristóbal y 
Nieves

Islas y 
Parroquias

2 islas y 
14 parroquias 46.000 261

23
Sudáfrica 
(sujeto a 
debate)

Provincias 9 provincias 55.011.977 1 219 090
24 Sudán Estados 15 estados 39.620.000 1.861.484
25 Sudán 

del Sur Estados 10 estados 13.265.000 644.329

26 Suiza Cantones 20 cantones
y 6 .semicantones 8.362.000 41.277

27 Venezuela Estados 23 estados 31.029.000 916.445

Fuente: E laborac ión  p rop ia  sobre da tos  de W ik ip e d ia .

N o ta : 193 son los países re con oc ido s  por la ONU, aun qu e  no necesaria 
m e n te  p or la to ta lid a d  de sus m iem bros. C onsideram os federa les  a aque llos  
países que se n o m in a n  a sí m ism os en esta c las ifica c ió n , tie n e n  más de un 
n ive l de g o b ie rn o  con esta tus  c o n s titu c io n a l y  cue n ta n  con una cám ara 
te r r ito r ia l.
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"Que v ivan  los estud ian tes, ja rd ín  de las alegrías.
Son aves que no se asustan de a n im a l n i po lic ía , 
y  no les asustan las ba las n i e l la d ra r  de la  ja u r ía "  

(V io le ta  Parra, 1966).

Para el p ro ye c to  e d u ca tivo  m o d e rn o -c o lo n ia l (Q u ijano , 2 00 0 ; Dussel, 2000), 
la fo rm a c ió n  de m aestros y  p ro fesores en el m arco  de c o n fo rm a c ió n  de los 
estados nac iona les  en A m érica  Latina  e stu vo  s iem pre  in cu e s tio n a b le m e n te  
c o m p ro m e tid o  a la co n s tru c c ió n  de una id e n tid a d  ún ica  y  hom ogénea, 
acorde  con una v is ió n  del m u n d o  que se e n q u is tó  en el par a x io ló g ico  c iv i
lizac ión  o b a rb a rie .1 El s istem a escolar y  su m a g is te r io  cu m p lie ro n  para el 
Estado el papel de c o n fo rm a c ió n  de la sociedad c iv il, soc ia liza nd o  no so lo  a 
la b a rba rie  a u tó c to n a , s ino  ta m b ié n  a los in m ig ra n te s  e x tra n je ro s  (Puiggrós, 
1990). Sin em bargo , las experienc ias  de fo rm a c ió n  y  p a rtic ip a c ió n  p o lít ica  
de los co le c tivo s  de docen tes  y  e s tu d ia n tes  que  p roducen  y  reproducen  la 
escuela, ta n to  desde los espacios in te rs tic io s  o em ergen tes  co m o  desde los 
á m b ito s  de p a rt ic ip a c ió n  in s titu id o s , c o n fo rm a n  pa rte  de las a lte rn a tiv a s  
pedagóg icas a lo la rgo  de to d o  el s ig lo  XX (Pu iggrós, 2005), proceso desde el 
cua l el m o v im ie n to  e s tu d ia n til ta m b ié n  ha fo r ja d o  g rie ta s  y  fisu ras  (G rüner, 
2010) que resqueb ra ja ron  esta supuesta , apa re n te  y  p re te nd id a  hegem onía .

El p resente  tra b a jo  s itú a  su re fle x ió n  en el c o n f lic to  que se abre com o 
respuesta a la p rese n tac ió n  en la Leg is la tura  p o rte ñ a  de un p roye c to  que 
p rop one  la d e s in te g rac ió n  de 29 in s t itu to s  de fo rm a c ió n  do ce n te  (IFD) para 
la c o n fo rm a c ió n  de una in s titu c ió n  u n ive rs ita ria  (UniCABA) en la ju r is d ic 
c ión  de la C iudad de Buenos A ires  (CABA). En este c o n te x to  in te resa a na liza r

1. A lg u n a s  de es tas ideas f u e r o n  p rese n tadas  o r i g in a l m e n t e  en el Panel La Form ación D ocente  
In ic ia l en e l co n te x to  de la  llam ada  "re fo rm a e d u ca tiva "  que  f o r m ó  pa r te  del Congre so  
N ac io na l  en C ienc ias  Sociales : “ Las C ienc ias  Soc ia les a 10 0 años de la R e fo rm a  U n ive rs i 
ta r ia " ,  U n ive rs ida d  N ac io na l  de C órdoba ,  ab r i l  de 2018 .

el g rado  de in tro m is ió n  esta ta l que este “ para d ig m a  im p u e s to " p re te nde  
desplegar, descon oc ien do  los á m b ito s  de d e m o cra tiza c ió n  ex is ten tes  a c tu 
a lm e n te  en los IFD. La p ropuesta  es a na liza r las fo rm a s  de p a rtic ip a c ió n  
e s tu d ia n til y  las ca rac te rís ticas  que  a dq u ie re  el g o b ie rn o  de las in s t i tu c i
ones de fo rm a c ió n  d ocen te , a c tu a lm e n te  d en om in ad as  IFD. En un p rim e r 
m o m e n to  se exa m inan  a lg u no s  re g la m e n tos  o rgá n icos  in te rn o s  (ROI) que 
p e rm ite n  com p re n d e r tra n s fo rm a c io n e s  s ig n ific a tiv a s  en la v ida  in s t i tu c i
o na l a p a rt ir  de la segunda m ita d  del s ig lo  XX. En un segundo  m o m e n to  se 
ana liza  el a n te p ro y e c to  de la UniCABA, con el p ro p ó s ito  de avanzar en el 
aná lis is  de las perspectivas y  encuadres de ag re m ia c ió n  e s tu d ia n til de un 
para d igm a  im p ue s to  que, si b ien tie n e  p re tens iones de ser in s titu id o , hoy 
se e ncue n tra  en d isp u ta .

Los IFD, su conformación reciente
La edu cac ión  su p e rio r de la A rg e n tin a  está c o n s titu id a  p or dos 

c irc u ito s  para le los y  s ing u la re s  que responden a m a trice s  de o rige n  d ife 
ren tes: a) aque lla  co n c e rn ie n te  al á m b ito  de las in s titu c io n e s  u n iv e rs ita 
rias; y  b) la co rre sp o n d ie n te  a la fo rm a c ió n  o fre c ida  en las in s titu c io n e s  
te rc ia rias . Desde 1993 la Ley Federal de Educación  24.195  prescribe  la 
in co rp o ra c ió n  de este segun do  c irc u ito  al N ive l S u pe rio r no U n ive rs ita rio , 
y  en 1995 la Ley de Educación S up e rio r 24.521 consagra esp ec ífica m en te  a 
los in s t itu to s  de fo rm a c ió n  d ocen te  com o  p a rte  de este subsistem a. M ie n 
tras  que  en los IFD el Estado n o rm a liza , m e d ia n te  los p lanes de estud io , 
aspectos de la fo rm a c ió n  d oce n te  ta les  com o  ob je tivo s , co n te n id o s  y  fine s  
de la educac ión , com o  así ta m b ié n  los v in cu la d o s  a la o rga n iza c ió n , fo rm a s  
de acceso, e tcé te ra  (D avin i, 1998), en el caso de las un iversidades, si bien 
h is tó ric a m e n te  estaban a jenas a e llo  en v ir tu d  de su a u to n o m ía , cada vez 
son más las re gu lac ione s  a las que  son som etidas, a un qu e  p reva lec ien do

mailto:josefinaramosg@gmail.com
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una d in á m ica  d ife re n te  que g ira  en to rn o  a dos cues tiones  cen tra les : la 
c reac ión  y  d ifu s ió n  del c o n o c im ie n to , y  el poder que  co n fie re  la posesión y  
el uso de d ich os  saberes (Pérez Lindo, 2003).

El consenso acerca de la necesidad de a r t ic u la r  los dos c irc u ito s  de la 
educa c ión  sup e rio r se p resentó  en la Ley Federal, la cua l establecía  que los 
n iveles, c ic lo s  y  regím enes especia les in te g ra d o s  a la e s tru c tu ra  del sistem a 
e d u ca tivo  debían a rticu la rse  a f in  de p ro fu n d iz a r los ob je tivo s , fa c i l i ta r  el 
pasaje y  la c o n tin u id a d , y  asegurar la m o v ilid a d  h o r iz o n ta l y  v e r tic a l de 
los a lum nos, y  ta m b ié n  preveía que los IFD y  los in s t itu to s  de fo rm a c ió n  
técn ica  estarían  a rticu la d o s  h o r iz o n ta l y  v e r tic a lm e n te  con las u n ive rs i
dades. Sin em bargo, la sola sanción  de la ley no im p licó  m o d if ic a r una 
ca rac te rís tica  e s tru c tu ra l de am bos subsistem as, que ha s ido  la ind e p e n 
dencia  y  la a u to n o m ía  que han te n id o  u n o  del o tro .

Desde sus in ic ios, los a c tu a lm e n te  d en om in a d o s  IFD estuv ie ron  
co n fo rm a d o s  p o r: a) los in s t itu to s  nac iona les  del p ro fe so ra do  secu ndario  
y, b) las secciones del p ro fe so rado  de las escuelas n orm a les  destinadas a 
la fo rm a c ió n  de m aestros de edu cac ión  in ic ia l y  p rim a ria . Estas ú lt im a s  
tu v ie ro n  sus o rígenes (a fin e s  del s ig lo  XIX y  en las p rim e ras  décadas del XX) 
en el n ive l secu n d a rio  don de  se cursaba la fo rm a c ió n  d oce n te  hasta 1973, 
cua ndo  se desprenden  del m ism o  y  pasan a im p a rtirse  desde los cursos 
de p ro fe so ra do  de enseñanza p rim a ria  y  p re p rim a ria  anexos a las escuelas 
n orm a le s  (S igal y  Davila, 2005).

Las primeras reglamentaciones
D uran te  la d ic ta d u ra  de Pedro Eugenio  A ra m b u ru  (1 9 5 5 -1 9 5 8 ), la 

fo rm a c ió n  d o ce n te  com ienza  a regu larse  por el D ecre to  4 2 0 5 /5 7  que esta 
b le c ió  un ROI t ra n s ito r io  (ROI/57) para los in s t itu to s  nac iona les  del p ro fe 
sorado  secu nda rio  y  las secciones de p ro fe so ra do  de las escuelas norm a les  
nac iona les  y  del In s t itu to  N ac iona l del P ro fesorado  Lenguas V ivas. Sin 
a h o nd a r en las concepciones que lo e s tru c tu ra ro n , es in te re sa n te  destacar 
cóm o  al in ic ia r su a rt ic u la d o  quedan  e n fá tic a m e n te  expresados los re q u e ri
m ie n to s  en to rn o  a las id e n tid a d e s  de los fu tu ro s  m aestros y  profesores. Así 
se cons igna  la im p o rta n c ia  de “a firm a r las con d ic ion e s  m ora les y  p a tr ió tic a s  
ind ispensables en to d o  d o ce n te " (e xp líc ita  e n u n c ia c ió n  en m ascu lino ). 
Fundam entos que, com o  expresam os con a n te r io r id a d , se m o stra ro n  s o li
d a rios  con las concepcione s  de Estado N ación d om in an tes .

En lo re fe re n te  al g o b ie rn o  de la in s t i tu c ió n  fo rm a d o ra , el RO I/57 
e x p lic ita  la d e p e n d e n c ia  con  el M in is te r io  de E du cac ió n  p o r in te rm e d io  
de la D ire cc ió n  G e nera l de Enseñanza, d e p e n d e n c ia  q ue  gozaba  de la 
p o te s ta d  de e le g ir  al re c to r  (n u e v a m e n te  en m a sc u lin o ), o to rg á n d o le  
la a u to r id a d  e xc lu s iva  sob re  “el g o b ie rn o  in te rn o , d id á c t ic o , d is c ip l i
n a rio , a d m in is t ra t iv o "  de l e s ta b le c im ie n to  esco la r. El re c to r  d e s ig n a d o  
te n ía  a ca rg o  co m o  p a rte  de sus ta rea s  c e n tra le s  la d ire c c ió n  y  o rg a 
n iz a c ió n  de a c tiv id a d e s  c o r re s p o n d ie n te s  al pe rso n a l y  a los a lu m n o s  
del e s ta b le c im ie n to . S ig u ie n d o  con  esta  línea, el R O I/57  p ro p o n e  una 
e s tru c tu ra  v e r t ic a l,  q ue  só lo  c o n te m p la  la e x is te n c ia  de un C onse jo  
q ue  t ie n e  c a rá c te r  “ c o n s u lt iv o " ,  p re s id id o  p o r el re c to r  e in te g ra d o  p o r 
los d ire c to re s  de secc iones, q u ie n e s  “ a c tu a ría n  e x c lu s iv a m e n te  co m o  
c u e rp o  té c n ic o  asesor de l R ecto rado". Esta c o n c e p c ió n  de c ie r ta  c u ltu ra  
o rg a n iz a c io n a l ta m b ié n  e s tu vo  re fle ja d a  en el q u e h a ce r de los d ire c 
to re s  de secc ión , q u ie ne s  te n ía n  la ta re a  de “ p re s id ir  las re u n io n e s  del 
C ue rpo  de P ro feso res" y  “ v ig i la r  la o rd e n a c ió n  y  c o n s e rv a c ió n  de l m a te 
r ia l d id á c t ic o  y  los e le m e n to s  de t ra b a jo  de la secc ión  a su ca rgo .
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Por o tro  lado, esta re g la m e n ta c ió n  ta m b ié n  r ig ió  la p a rtic ip a c ió n  de 
los e s tu d ia n te s  en la v id a  in s titu c io n a l de d ife re n te s  m aneras. En lo re fe 
re n te  al ingreso de e stud ian tes , estaba d e te rm in a d o  po r un exam en de 
a dm is ión  que  prescribe  un cup o  m á x im o  de 35 a lu m n o s  y  la c o n d ic ió n  de 
a lu m n o  regu lar, que  dependía  de “ te n e r aprobada la m ita d  de las m a te ria s  
del curso a n te rio r". Respecto a la p a rtic ip a c ió n  e s tu d ia n til,  se podía desar
ro lla r en el m arco  de a c tiv ida de s  de ca rá c te r p a tr ió tic o , c u ltu ra l, a rtís tico , 
as is tencia l y  d e p o rtiv o , y  deberían  estar su je tas a un “ p rev io  aviso al R ecto
rado". A s im ism o, cada d iv is ión  podía e le g ir un e s tu d ia n te  com o  represente  
del curso  an te  el rec to r, para g e s tio n a r asuntos  de in te ré s  com ún . El re c to r 
convocaría  -c u a n d o  considerase o p o r tu n o -  a esos re prese n tan tes  e s tu d i
an tiles . D ichos de legados e levarían , po r ped ido  del Rector, “ los prob lem as, 
in ic ia tiv a s  o soluciones".

El ROI /5 7  es una  re g la m e n ta c ió n  fu n d a c io n a l q ue  p ro m u e ve  una 
c u ltu ra l o rg a n iz a c io n a l d o n d e  los re so rte s  in s t itu c io n a le s  fu n c io n a n  
en s e n t id o  o p u e s to  a las ló g ica s  de p a r t ic ip a c ió n  c o m p a r t id a s  u h o r i
z o n ta le s  e n tre  los d ife re n te s  c la u s tro s  q ue  c o n fo rm a n  las in s t itu c io n e s  
fo rm a d o ra s . Estos e n cua d res  n o rm a tiv o s  c o n d ic io n a ro n  la p a r t ic ip a 
c ió n  e s tu d ia n t il,  q ue  en sus o ríge ne s  tu v o  c a ra c te r ís t ic a s  h e te ró n o m a s  
y  e s tu vo  a ju s ta d a  a una e s tru c tu ra  p ira m id a l, s u je ta  a la d e m a n d a  de 
las a u to r id a d e s . A dem ás, la e n u n c ia c ió n  en m a s c u lin o  que  p re d o m in a  
en el R O I/57  m u es tra  d iscu rso s  y  n a rra t iv a s  desde las cua les  se in v i-  
s ib iliz a  el lu g a r m a y o r ita r io  que  h is tó r ic a m e n te  te n e m o s  las m u je res  
(e s tu d ia n te s  y  p ro fe so ra s ) en to d o  el s is tem a  e d u c a t iv o , y  ta m b ié n  en 
los IFD. Tal co m o  exp resan  a lg u n o s  e s tu d io s  al re spe c to  (P ineau , 1 99 6 ; 
M o rg a d e , 2 00 0 ), estas o p e ra c io n e s  d is cu rs iva s  y  p o lí t ic a s  fu e ro n  a fin e s  
a c o n c e p c io n e s  p a tr ia rc a le s  que  c o n f in a ro n  la c o n d u c c ió n  de los IFD a 
una  p rá c tic a  e xc lu s iv a m e n te  m a scu lin a .

Avances en la democratización de los IFD
En los a ños 1961 y  1 965  unos  pocos  IFD hacen  e fe c tiv a s  a lg u n a s  

re fo rm u la c io n e s  en los ROI v ig e n te s . En lo  re fe re n te  a l g o b ie rn o  de las 
in s t itu c io n e s  y  la p a r t ic ip a c ió n  de los e s tu d ia n te s , fu e ro n  p io n e ro s  en 
in ic ia r  p rocesos de m a yo r p a r t ic ip a c ió n  de las c o m u n id a d e s  e d u ca tiva s  
el In s t i tu to  S u p e rio r de l P ro fe so ra d o  (INSP) Jo a q u ín  V. G o n zá lez  (D e cre to

4 8 8 8 /6 1 ) y  el Lenguas V ivas  (D e cre to  8 4 0 8 /6 1 ). M ás ta rd e  se sum a rá  
el INSP T é cn ico  (D e c re to  9 1 0 /6 5 ). Nos d e te n d re m o s  en el Jo a q u ín  V. 
G o nzá lez  (JVG) co m o  un caso re le v a n te . Su ROI/61 p re s c r ib ió  la a u to 
n o m ía  de la in s t itu c ió n  “en to d o  lo  q ue  a ta ñ e  a su ré g im e n  in te rn o " , 
y  en el m a rco  de estas tra n s fo rm a c io n e s  ta m b ié n  p ro m o v ió  q ue  las 
a u to r id a d e s , el re c to r  y  el v ic e rre c to r ,  d e b ie ra n  ser e le g id a s  e n tre  y  p o r 
los d ire c to re s  de secc ión , a c tu a lm e n te  d e n o m in a d o s  je fe s  de d e p a r ta 
m e n tos . A dem ás, las a u to r id a d e s  e le c ta s  poseían m a n d a to s  de tre s  años 
y  p od ía n  ser re e le g id o s  en una  ú n ica  o p o r tu n id a d . D ich o  p roce so  e le c 
t iv o  era d e s a rro lla d o  desde la in s t i tu c ió n  con  c ie r ta  a u to n o m ía  de o tra s  
d e p e n d e n c ia s  u o rg a n is m o s  e s ta ta les , s ie n d o  los re s u lta d o s  p o s te r io r 
m e n te  n o t if ic a d o s  al ex M in is te r io  de E ducac ión  y  J u s tic ia . En c o n s o 
n a n c ia , el ROI/61 p re s c r ib ió  un  C onse jo  D ire c t iv o  (CD) q u e  a b r ió  la p a r t i 
c ip a c ió n  a e s tu d ia n te s  y  egresados. Los p r im e ro s  “ te n ía n  la o b lig a c ió n  
de re u n ir  a los d e le g a d o s  de cu rso  de las d is t in ta s  secc ion es  dos veces al 
a ñ o  p o r lo  m enos, a f in  de re co g e r las su g e re n c ia s  para  lle v a rla s  al CD". 
Su e le c c ió n  e s tu vo  s u je ta  a un p roce so  de v o ta c ió n  a ca rg o  de una  Ju n ta  
E le c to ra l c o n fo rm a d a  p o r tre s  in te g ra n te s  de l CD. R especto  a l o rd e n a 
m ie n to  de la v id a  e s tu d ia n t i l,  el R O I/61, si b ie n  c o n t in u ó  e s t ip u la n d o  
fo rm a s  de ing re so  al JVG, no  c o n d ic io n ó  la c a n t id a d  de v a c a n te s  d is p o 
n ib le s . N u e va m e n te  era el CD el ó rg a n o  q ue  re so lve ría  q ué  hace r “en 
caso de a p ro b a r el exa m en  de in g re so  un n ú m e ro  m a yo r de asp iran tes". 
A de m ás, to d o s  los e s tu d ia n te s  fu e ro n  c o n s id e ra d o s  c o m o  a lu m n o s  re g u 
lares, s ie n d o  la ú n ica  d e n o m in a c ió n  a d m in is tra t iv a  v ig e n te .

Desde este nuevo  a rticu la d o , la e s tru c tu ra  del CD d e jó  de ser “c o n su l
t iv a "  y  de te n e r una d in á m ica  su je ta  a la in ic ia tiv a  del re c to r o rec to ra  de 
tu rn o . En cam b io , d ic ta m in ó  cóm o  sería la p a rtic ip a c ió n , p a u ta n d o  c ro n o - 
g ram as e in s ta la n d o  una v id a  in s titu c io n a l con reun ion es  fre cu e n te s  “ p or lo 
m enos una vez por mes". Adem ás, el CD gozaba de capacidades reso lu tivas  
en lo re fe re n te  a “ suspensiones p ro longadas, can ce la c ió n  de m a trícu la  y  
e xp u ls ión  d e fin it iv a " . Es dec ir que fu e  un ó rga n o  co le g ia d o  con fu n c io n a 
m ie n to  re g u la r y  p a r t ic ip a t iv o  que  ta m b ié n  tu v o  a su cargo  a lg una s  d ec is i
ones en m a te ria  de d isc ip lin a  escolar. Si b ien  la p a rtic ip a c ió n  de los repre 
sen tan te s  e s tu d ia n tile s  en los CD im p licaba  voz pero  no v o to , en el m arco  
de esta nueva n o rm a tiv a  se gen era ro n  d in á m ica s  que  p ro m o v ie ro n  una v ida  
in s t itu c io n a l más d em o crá tica . A n te ce d e n te  que  representa  para la h is to ria  
de los IFD en la ju r is d ic c ió n  de la CABA una e xperienc ia  de avanzada en lo 
re fe re n te  a la re g la m e n ta c ió n  de la v ida  in s titu c io n a l.
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El repliegue y la desaparición de las 
dinámicas de participación

La llegada de O nganía con el G o lpe de Estado de 1966 d e tu v o  la o leada 
d e m o cra tizad o ra  y  rep resen tó  un re troceso  s ig n if ic a tiv o  en lo re fe ren te  a 
la p a rtic ip a c ió n  p o lít ica  en todas  las in s titu c io n e s  de educa c ión  superio r. 
Sólo un año  después se in ic ia  un proceso de d e s co n o c im ie n to  del c lau s tro  
e s tu d ia n til en el g o b ie rn o  de las in s titu c io n e s . P rim ero  en las un ivers idades 
nac iona les  se im p one  en a b ril de 1967 el D ecre to -L e y  de Facto 17.245. Ese 
m ism o  año  se expande  esta “ m o da lida d  de o rd e n a m ie n to " a los IFD, cua ndo  
-p a r t ic u la rm e n te  en el JV G - se suspende la rep resen tac ión  e s tu d ia n til en 
el g o b ie rn o  del in s t itu to . El 30  de a gosto  de 1967 se sanciona  el D ecreto 
6123 que deroga el c a p ítu lo  IV del ROI/61 re fe re n te  represen tac ión  e s tu 
d ia n til para el JVG: “esas d ispos ic iones [la rep resen tac ión  e s tu d ia n til en el 
CD] tie n e n  el ca rá c te r de norm a  de excepc ión  con re lac ió n  al o rd e n a m ie n to  
com ú n  de los dem ás in s t itu to s  de fo rm a c ió n  de p ro fesores; (...) [en lo que 
a tañe ] a la fu n c ió n  in m e d ia ta  de los e s ta b le c im ie n to s  de enseñanza, es 
p ro p ó s ito  f irm e  del g o b ie rn o  [se re fie re  a la d ic ta d u ra ] reestab lecer p le n a 
m e n te  el p r in c ip io  de a u to r id a d  en su expresión  a u té n tica  com o  o b lig a c ió n  
in d e c lin a b le  de cu e rpo  d o ce n te ; (...) ta l p ro p ó s ito  tu v o  p r in c ip io  de a p li
cac ión  en el nuevo  ré g im en  a p rob ado  para las un ive rs idades nac iona les  
según la Ley 17.245". Estas norm as  v o lv ie ro n  a o r ie n ta r el g o b ie rn o  de las 
in s titu c io n e s  de edu ca c ión  su p e rio r hacia  fu n c io n a m ie n to s  y  d iná m icas  
ve rtica les , con cen tra d a s  en la fig u ra  de un re c to r o re c to ra . Esta ten de nc ia  
se c ris ta liz ó  en la ú lt im a  d ic ta d u ra  c ív ic o -m ilita r  (D uha lde, 1999). L legaron 
tie m p o s  de in te rve n c io n e s  y  re trocesos pedagóg icos  sin precedentes, 
fu n d a m e n ta d o s  en a u to r ita r is m o s  tra d ic io n a le s  que tu v ie ro n  su m áxim a  
expresión  en el p ro ye c to  Llerena A m adeo  (Tedesco, Braslavsky y  C arc io fi, 
1983). En el m arco  de un tra d ic io n a lis m o  id e o ló g ico  que  p ro m o v ió  un v a c i
a m ie n to  de co n te n id o s  en la re o rg a n iza c ió n  de los p lanes de e stu d io , la 
seg m en tac ión  d e n tro  de los n ive les e du ca tivo s  d e lim ita n d o  c irc u ito s  d ife 
renciados, la o b s tru c c ió n  del ingreso a los e s tud ios  superio res  con top es  y  
exám enes de ingreso, y  el d e te r io ro  de las con d ic ion e s  del tra b a jo  docen te , 
la p a rtic ip a c ió n  d e n tro  de las in s titu c io n e s  de edu cac ión  su p e rio r ta m b ié n  
s u fr ió  re trocesos sin precedentes. El 23 de a b ril de 1976, p or el decre to  
148 /76 , Jorge  Rafael V ide la  en re prese n tac ió n  de la Jun ta  M il i ta r  sup rim e  
la a u to n o m ía  en to d o s  los IFD -c o n  una re g la m e n ta c ió n  que co n tie n e  só lo  
s ie te  a r t íc u lo s -  que  se o rgan izasen  a p a rt ir  de ese m o m en to .

Tal co m o  in d ica n  los e s tu d io s  de Pablo Bonavena (2008 ) e Inés 
Iza g u irre  (2011), el m o v im ie n to  e s tu d ia n t il,  al ig u a l que  o tro s  sectores  
soc ia les en lucha, s u fre  el e m b a te  de las a genc ias  repres ivas del Estado. 
E s tu d ia n tes  y  p ro fesores , ta n to  u n iv e rs ita r io s  com o  te rc ia rio s , son 
asesinados o desaparec idos, hasta a lca n za r la c ifra  s ig n if ic a tiv a  de 2 8%  
en el to ta l de bajas e n tre  los años 1973 y  1983. Sin e m b a rg o , a p a r t ir  
de 1981 el m o v im ie n to  e s tu d ia n t il p o rte ñ o  com ie n za  a co b ra r c ie r to  
d in a m ism o  con  el re su rg ir de p rocesos h e te ro g é n e o s  de p a rt ic ip a c ió n  
p o lít ic a  (C ris ta l, 2 01 5 ; Seia, 2 016 ; Núñez, C hm ie l y  O te ro , 2016). Las p a r t i 
c u la rid a d e s  que  p rese n tó  cada á m b ito  e d u c a tiv o  p ro p ic ia ro n  d ife re n te s  
e s tra te g ia s  y  c o m p o r ta m ie n to s  que  s u s te n ta ro n  las p rim e ra s  acc ion es  de 
c a rá c te r d is id e n te  (Suasnábar, 2001).

El resurgir de la participación estudiantil en los IFD
En la e ta pa  f in a l de l Proceso de R e o rg a n iza c ió n  N a c io n a l, a lg u n o s  

a g ru p a m ie n to s  y  c o le c t iv o s  e s tu d ia n t ile s  lig a d o s  a IFD (R am os G onza les, 
2017) c o m ie n z a n  a d e s a rro lla r lo  q ue  F e rn ando  Pedrosa (2 00 2 ) d e n o 
m in ó  -p a ra  re fe r irs e  al á m b ito  de las u n iv e rs id a d e s - “ m ilita n c ia s  m ic ro 
scópicas". Tal cua l a c re d ita n  p u b lic a c io n e s  de la prensa g rá fic a  de la 
época  (H u m o r  en 1982  y  La N a c ió n  en 1983), se abre  un d e b a te  en to rn o  
a las fo rm a s  de re p re s e n ta c ió n  e s tu d ia n t i l  y  el g o b ie rn o  de los IFD, casi 
a la par q ue  en las in s t itu c io n e s  u n iv e rs ita r ia s . Luego de la a su n c ió n  del 
p re s id e n te  Raúl A lfo n s ín  en D ic ie m b re  de 1983, se c o n c re ta n  in s ta n 
c ias de d e b a te  en to rn o  a la p a r t ic ip a c ió n  e s tu d ia n t i l  y  la a u to n o m ía  
de las in s t itu c io n e s  de e d u ca c ió n  su p e rio r, q ue  c o b ra n  un c a rá c te r 
p ú b lic o . D e n tro  de l á m b ito  de las in s t itu c io n e s  te rc ia r ia s  d e s tin a d a s  a la 
fo rm a c ió n  d o c e n te , p a r t ic u la rm e n te  el JVG (R evis ta  C e n tro  de E s tu d i
a n te s  INSP, 1984) e x p e r im e n ta  un te m p ra n o  p roce so  re c o n s tru c c ió n  del 
C e n tro  de E s tu d ia n te s  en re la c ió n  con  el re s to  de los IFD. “ El In s t i tu to "  
(ta l co m o  sue len  d e n o m in a r lo )  e m p re n d e  un c a m in o  h ac ia  la n o rm a liz a 
c ió n  (S o u to , 2 0 0 4 ; Bare la , C uhna , Luvera y  E chesuri, 20 0 9 ) q ue  a d q u ir ió  
en sus m o m e n to s  in ic ia le s  fo rm a s  a sa m b le a r ia s  de c a rá c te r  m a sivo . Los 
c la u s tro s  no  só lo  d e c la ra ro n  c ie r ta  s im p a tía  a los p la n te o s  más d e m o c ra 
t iz a n te s  de l re g la m e n to  o rg á n ic o  de 1961, s in o  q u e  adem ás c r it ic a ro n  
a b ie r ta m e n te  sus lim ita c io n e s , p o r e je m p lo , p ro b le m a tiz a n d o  el lu g a r 
de l pe rso n a l a d m in is tra t iv o  (n o  d o c e n te ) en el g o b ie rn o  de l JVG.
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Fue m u y  d ife re n te  la rea lidad  de los p ro fe so rado s  de educac ión  
p rim a ria  e in ic ia l, d e p end ien tes  de las escuelas norm ales. Por un lado, 
no  habían e xp e rim e n ta d o  en sus h is to ria s  in s titu c io n a le s  procesos de 
a u to n o m ía  o p a rtic ip a c ió n  en sus c laustros  de g o b ie rn o . Desde 1957 sus 
consejos tu v ie ro n  in in te r ru m p id a m e n te  un ca rá c te r “c o n s u ltivo ", y  com o  
ta les  se lim ita ro n  a “a co m p a ñ a r" en las tareas al re c to r de tu rn o . Por o tro  
lado, s iem pre  fu e ro n  in s titu c io n e s  que, aun s iendo  de n ive l superio r, se 
n uc leaban  en dependenc ias  m in is te ria le s  de acuerdo  con lóg icas a d m i
n is tra tiva s  y  pedagóg icas  p rop ias  de o tro s  n ive les del s istem a e d u ca tivo : 
m ed io , p r im a rio  e in ic ia l. De acuerdo  con esos p ro ce d im ie n to s , los cargos 
d ire c tiv o s  de re c to r o rec to ra  y  v ice rre c to re s  se a d ju d icab a n  po r in te rm e d io  
de la Jun ta  de C las ificac ió n , s iendo  el cargo  de re g en te  del N ive l S upe rio r 
el ú n ico  que  ten ía  un proceso e le c tiv o  p a rticu la r. Se accedía al m ism o  por 
m e d io  de con curso  in te rn o  de a n tece de n tes  y  o po s ic ión , y  en a lgunas pocas 
ocasiones se requería  la e la b o ra c ión  de un p roye cto . Esto era superv isado  y  
e va lua do  por una com is ió n  des ignada por el Consejo C o n su ltivo  que  a co m 
pañaba to d o  el proceso, desde la fo rm u la c ió n  del concurso  hasta la des ig 
n ac ión  del cargo  en cuestión .

Desde 1995 en la CABA, en el m arco  de la Ley de Educación Supe
r io r - y  te m p ra n a m e n te  en re lac ión  con o tro s  ju r is d ic c io n e s -, com ienzan  a 
d iscu tirse  en las escuelas n orm a les  a lgu nas  vers iones de ROI que  p ro b le m a - 
t iza n  las fo rm a s  de g ob ie rn o , inc lu so  p ro p o n ie n d o  fo rm a s  de a u to g o b ie rn o . 
Este proceso cobra c ie r to  im pu lso  con la c reac ión  del In s t itu to  N ac iona l de 
Fo rm ación  D ocen te  (INFOD) que, a través de p royecto s  e investigac iones, 
p rom ue ve  la co n s tru c c ió n  del R eg lam e nto  A cad ém ico  M a rco  (RAM) y  del 
R eg lam e nto  O rgán ico  M arco  (ROM) para cada ju r is d ic c ió n .

Entre los ú lt im o s  años del s ig lo  pasado y  el in ic io  de s ig lo  XXI, las 
re gu lac iones  en to rn o  a la p a rtic ip a c ió n  y  al g o b ie rn o  de las escuelas 
n orm a les  avanzó  de acu erdo  con la p rio r id a d  que  cada c o m u n id a d  edu ca 
t iva  le o to rg ó  al tem a. Los p rim e ros  ROI que  p rosperaron  en este se n tido  
p ropu s ie ro n  reg la m e n tac io n e s  que  g a ra n tiza n  la rep rese n tac ión  de tod os  
los c lau s tros  en un Consejo D irec tivo . Inc luso  h ub o  m o m en to s  de c o n v i
venc ia  e n tre  CD e le c tos  y  a u to r id a d e s  designadas sin v o to  de los c lau stros  
(rec to res  o v ice rrec to res ), ve s tig io s  de aque l v ie jo  s istem a de des ign ac ión  a 
través de las ju n ta s  de c la s ifica c ión . De hecho, a c tu a lm e n te  en la CABA aún 
quedan  dos re c to ra dos  cuyas m áxim as a u to r id a d e s  no han s ido  e leg idas por 
v o to  de la c o m u n id a d  e du ca tiva .
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Debates y combates en torno a la UniCABA
"T ransform em os la  educac ión  p ú b lica  pa ra  que los chicos  
a dq u ie ran  las h e rra m ie n ta s  que dem and ará  e l fu tu ro . ¿Por 
qué hab lam o s de he rra m ie n ta s  y  p o r  qué hab lam os de 
fu tu ro ? P o rq u e  p a ra  noso tros  estam os en un tie m p o  donde  
e l cam b io  es u na  cons tas te  y  donde noso tros  vemos que e l 
fu tu ro  ya  llegó

(D iego M e ir iñ o , M arzo  de 2018)

A  fin e s  de n o v ie m b re  de 2017 se a n u n c ió  un p ro ye c to  de re fo rm a  
de la fo rm a c ió n  d ocen te  en la CABA, donde  una “ sup ue s ta " u n ive rs idad  
d es in teg ra ría  a los 29 ISFD de la ju r is d ic c ió n . (La N ación, 22 /1 1 /1 7 ; Clarín, 
3 0 /11 /17 ). Las p rim eras  reacc iones de la c o m u n id a d  e du ca tiva  no se h ic i
eron esperar y  a rre m e tie ro n  co n tras  las m o da lida des  de co m u n ica c ió n  que 
a d o p tó  el g o b ie rn o  para p resen ta r el a n te p ro y e c to  a la sociedad. Los ún icos 
veh ícu los  de acceso a la in fo rm a c ió n  sobre tam aña  re fo rm a  e du ca tiva  
fu e ro n  las encuestas de o p in ió n  en las redes socia les y  n o tas  s in té tic a s  en 
m edios de c o m u n ica c ió n  a fines  al gob ie rn o .

El Consejo de Educación  S up e rio r de G estión  Estatal (CESGE) cons
t i tu id o  por 21 recto res e x ig ió  que el a n te p ro y e c to  de ley sobre UniCABA 
se re tirase  de la Leg is la tura . Las escuelas norm ales, los in s t itu to s  de p ro fe 
sorado  secunda rio  y  las ocho  escuelas superio res  de edu cac ión  a rtís tica  
(estas ú lt im a s  sin rep resen tac ión  en el CESGE, d eb id o  a que  aún no habían 
co m p le ta d o  un proceso de g o b ie rn o  m e d ia n te  su Consejo D irec tivo ), el 
n úc leo  más du ro  de su defensa, sos tuv ie ron  desde aque l m o m e n to  que el 
M in is te r io  de Educación p rop ic iab a  el desprec io  hacia  sus iden tidades, sus 
h is to ria s  y  sus tra ye c to ria s  en ta n to  in s titu c io n e s  ce n ten a rias  de fo rm a c ió n  
docen te .

M ás e specíficam en te , los p ro feso rados d ep en d ie n tes  de las escuelas 
n orm a le s  c r it ic a n  el g rado  de d e s co n o c im ie n to  sobre un fu n c io n a m ie n to  
que se e nco n tra ba  en a rt ic u la c ió n  a d m in is tra tiv a , pedagóg ica  y  te r r ito r ia l 
p e rm a n e n te  con el resto  de los n ive les ( in ic ia l, p r im a rio  y  m ed io ), y  subrayan  
que ese a n te p ro y e c to  sobre UniCABA desconoce que to d o s  los n ive les u n if i 
cados representan  una u n id ad  académ ica, m enoscabando  d icha  in te g r id a d .

Por su parte , los in s t itu to s  de p ro fe so ra do  secundario , con fu e r te  
énfasis en la enseñanza de d isc ip lin as  y  lenguas extran je ras , m a n ifes ta ron  
su d is c o n fo rm id a d  fre n te  a m u chos  y  va riad os  aspectos del a n te p ro ye c to ,

re sa ltando  esp ec ífica m en te  su p re ocupac ió n  sobre el s ig u ie n te  a r tíc u lo : “ La 
UniCABA te n d rá  por o b je to  la fo rm a c ió n  in ic ia l y  c o n tin u a  para to d o s  los 
n ive les y  m o da lida des  del s istem a e d u ca tivo , p ro cu ra n d o  su exce lencia  a 
p a rt ir  de p rác ticas  pedagóg icas innovado ras , c r ite r io s  m u ltid is c ip lin a r io s  
de tra b a jo  e in ve s tig a c ió n  en la p rác tica  d ocen te , in c lu ye n d o  las áreas de 
c o n o c im ie n to  de e ducac ión , d id á c tica , pedagogía , c ienc ia  y  tecn o lo g ía , 
a d m in is tra c ió n  y  ges tión  de la educación". A  p a r t ir  de su in te rp re ta c ió n , 
las c rítica s  de las co m un idade s  e duca tiva s  se b ifu rc a n  en va rios  sen tidos  
y  sus ten tan  la em ergenc ia  de m uchos in te rro g a n te s , e n tre  e llos: a) ¿Qué 
se p ropo ne  el M in is te r io  de Educación al p e rm u ta r la enseñanza d isc ip 
lin a r p o r cam pos u áreas de c o n o c im ie n to ?  b) ¿Cuáles serán los aspectos 
va lo rado s  del p e rf il d ocen te , si ya no son el d o m in io  sobre los c o n te n id o s  a 
enseñar? c) ¿Quiénes d e lim ita rá n  los co n te n id o s  de esos cam pos y  áreas de 
c o n o c im ie n to , y  m e d ia n te  qué  procesos se im p a rtirá n ?

La docenc ia  del n ive l te rc ia r io  c o n s tru yó  o tro  t ip o  de co n je tu ra s  y  
respuestas, m uchas de ellas insp iradas en d o cu m e n to s  del Banco M u n d ia l, 
espec ia lm en te  GreatTeachers, que c ircu la  com o  p iedra  f ilo s o fa l, del m ism o 
m o do  que  en tie m p o s  de la m a tr iz  fu n d a c io n a l lo h izo  el Facundo. Efec
tiva m e n te , desde aquel m o m e n to  y  hasta la a c tu a lid a d , nos e n co n tra m os  
fre n te  a un parad igm a  im p u e s to  del cua l, aún, no  d im en s io ná ba m o s  la 
to ta lid a d  de sus alcances.
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Las escuelas superio res  de educa c ión  a rtís tica  d e n u n c ia ro n  que 
ese a n te p ro y e c to  in v is ib iliza  to d o  un cam po  de saberes y  co n o c im ie n to s  
d es tinado s  a la esp ec ific idad  de la educa c ión  a rtís tica . Adem ás, d e n u n c i
a ron la “ d es je ra rq u iza c ión " de la t itu la c ió n  que  en la a c tu a lid a d  o frecen , 
que h a b ilita  a e je rce r com o  pro fesores en el n ive l nac iona l, y  el q u in to  año 
h a b ilita  al e je rc ic io  de la docencia  en el n ive l superior.

Los sec to res  s ind ica les  seña lan  q ue  en t ie m p o s  de re fo rm a  lab o ra l 
es prec iso  d e f in ir  de qué  m anera  se g a ra n tiz a rá n  las fu e n te s  labora les. El 
tra b a jo  d o c e n te  en el n ive l s u p e r io r se ca ra c te r iza  desde hace años p or el 
acceso m e d ia n te  con cu rso s  de a n te ce d e n te s  y  p re se n ta c ió n  de p roye cto s , 
y  en ocas iones se rea liza  un c o lo q u io  con  re p re se n tan tes  de la D irecc ión  
de Educación  S up e rio r. Sin em b a rg o , el d eb a te  se ce n tra  en que, tra n s c u r
r id o  to d o  ese p roceso  el o la d o ce n te  accede rían , com o  m á x im a  s itu a c ió n  
de re v is ta  a la que  p o d rían  aspirar, a un ca rgo  de in te r in o  o in te r in a , 
d e b ie n d o  esperar una re so lu c ió n  de l M in is te r io  de Educación  para t i tu la -  
riza r el ca rgo  q ue  le g ít im a m e n te  han co n cu rsa do  y  gan ado . La c o n ju n c ió n  
de un c o n te x to  de a u m e n to  de l desem p leo  e s ta ta l y  las p a rt ic u la r id a d e s  
de la c o n tra ta c ió n  lab o ra l a la q ue  está expuesta  la d ocen c ia  en los IFD 
desde hace décadas, re fo rzó  la d escon fia nza  sobre  a lg u n o s  a rtíc u lo s  del 
a n te p ro y e c to  p resen ta do . Por o tro  lado, los p a rt id o s  de izq u ie rd a , con 
poca re p re se n ta c ió n  n u m é rica  en la L eg is la tu ra  p o rte ñ a  pero  con p o s i- 
c io n a m ie n to s  f irm e s  f re n te  al a n te p ro y e c to  de la UniCABA, desp le ga ro n  
v a r io s  a rg u m e n to s  c o n tra  la necesidad  de c o n s tru ir  una u n ive rs id a d  
para je ra rq u iz a r la docenc ia , y  ven  una avanzada  en la p r iv a tiz a c ió n  de 
la e du ca c ión , se ñ a la nd o  las re lac io ne s  e n tre  re fo rm a  la b o ra l y  re fo rm a  
e d u ca tiva . Es im p o r ta n te  re co rd a r que  las p a r ita r ia s  n a c ion a le s  se e n c u 
e n tra n  desde fe b re ro  suspen d id as  p o r el D ecre to  5 2 /1 8  del Poder E jecu
t iv o , y  que  los a u m e n to s  sa la ria les  o fre c id o s  no  a lcanzaba n  la p ro ye cc ió n  
o fic ia l del índ ice  in f la c io n a r io  anua l.

Por su parte , los m edios de c o m u n ica c ió n  d ifu n d ía n  los resu ltados 
de encuestas tendenc iosas que  a p u n ta ro n  a in s ta la r la idea de una fo rm a 
c ión  do ce n te  u n ive rs ita ria  y  je ra rqu iza d a . Adem ás, e n fa tiz a b a n  la fa lta  
de d ocen tes  en la CABA, o m itie n d o  que  el o fic ia lis m o  hacía una década 
g ob ernaba  en la ju r is d ic c ió n  y  no había p rev is to  una p o lít ica  de becas o 
apoyos a las tra ye c to ria s  fo rm a tiv a s  de los e stu d ia n tes , c u lp a n d o  a los IFD 
de la “ le n ta " g rad u a c ión  de sus a lum nos.

El c o n f lic to  en tra nscurso  a d o p tó  una d in á m ica  com p le ja , donde  
va rios  sectores a lza ron  su voz y  con s tru ye ro n  sus pos ic iones de acuerdo

con sus intereses. Así se v ira liza ro n  p ro n u n c ia m ie n to s  que po r m o m en to s  se 
to rn a b a n  sorp rendentes, com o  cua nd o  el a rzob isp ado  de la CABA cu e s tio n ó  
la c o n fo rm a c ió n  de la UniCABA y  m a n ife s tó  su apoyo  a la lucha en defensa 
de los 29 IFD.

La intromisión del Estado en los IFD
"Las in te nc io ne s  son otras, qu ie ren  a va nza r sobre nuestros  
espacios dem o crá ticos  de o rgan iza c ió n . N osotros y  
noso tras  sabem os que vienen a a te n ta r  co n tra  la  a u to 
n om ía  de nuestras  ins tituc ion e s, cen tra liza n d o  la  fo rm a 
ción  docen te  en m anos de un M in is te r io  que día a día  que  
no hace más que d es tro za r n ue s tra  educac ión  p ú b lica  y  de 
calidad".
(C oord inadora  de E stud ian tes  Terc iarios, m arzo  de 2018)

En el m arco  del a n te p ro y e c to  p resen tado  en la Leg is la tura , la UniCABA 
se p rop o ne  com o  un ive rs id ad  ju r is d ic c io n a l:  “com o  persona ju r íd ic a  p úb lica  
e s ta ta l en la ó rb ita  del M in is te r io  de Educación  de la CABA". Es una carac 
te rís tica  a lta m e n te  com p le ja , p o rque  no es pos ib le  h o m o lo g a r su fu n c io 
n a m ie n to  a las un ive rs idades nacionales, n i en lo re fe re n te  a los con ven ios  
co le c tivo s  de tra b a jo  y  prev is ionales, ni en lo que respecta a la p a r t ic i
pac ión  de la com u n id a d  edu ca tiva  en el g o b ie rn o  de la in s titu c ió n . Sin 
em bargo , su a rt ic u la d o  insiste  en la a u to n o m ía  académ ica e in s titu c io n a l y  
la a u ta rqu ía  eco nó m ica  fin a n c ie ra  y  a d m in is tra tiv a , de c o n fo rm id a d  con los 
té rm in o s  de la Ley de Educación S up e rio r 24.521. La p ropuesta  es a rr ib a r a 
este proceso a través de “ un E s ta tu to  [que] será re da c ta do  p o r el R ector/a  
O rga n izado r/a , des ign ado /a  p or el Poder E jecutivo". Este fu n c io n a m ie n to  
“ lib e ra ría " al M in is te r io  de Educación  de la CABA de to d o  t ip o  de in je renc ias  
y  d e fin ic io n e s  sobre la fo rm a c ió n  docen te , p o n ie n d o  en m anos del Poder 
E jecu tivo  p o r in te rm e d io  del “ R ector/a  O rg a n iza d o r/a " tod as  las decisiones 
en to rn o  a la v ida  in s titu c io n a l de la UniCABA.

Tam poco  está p rev is to  un p e río do  de con v ive nc ia  en tre  los CD y  el 
re c to r o re c to ra  des ignado  p o r el Poder E jecu tivo  (en las p rim e ras  fo r m u 
lac iones del a n te p ro y e c to  estu vo  d e n o m in a d o  com o  “ in te rv e n to r") . 
Por el c o n tra r io , el a n te p ro y e c to  d e te rm in a  para el p e ríodo  fu n d a c io n a l 
de la UniCABA la in s titu c io n a liz a c ió n  de un fu n c io n a m ie n to  a u to r ita r io
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y  v e rtic a l. El g o b ie rn o  de la CABA desconoce así - o  no  q u ie re  re c o rd a r- 
una larga h is to ria  de avances y  re trocesos en las fo rm a s  de p a rtic ip a c ió n  
y  g o b ie rn o  de los IFD, que e s tuv ie ron  s iem pre  lim ita d a s  y  cercenadas en 
los m o m e n to s  más oscuros de la h is to ria  de n u e stro  país. En un c o n te x to  
d onde  crece una o fens iva  co n tra  las libe rta de s  d em ocrá ticas , el a n te p ro y 
e c to  UniCABA e x p lic ita : “ La UniCABA podrá  ser in te rve n id a  p o r la Legis
la tu ra  de la C iudad A u tó n o m a  de Buenos A ires o, d u ra n te  su receso, por 
el Poder E jecu tivo  -d e b ie n d o  en este caso ser ra tific a d a  por aqué lla  en 
el té rm in o  de tre in ta  (30) días de re in ic iada s  las sesiones o rd in a r ia s - , por 
a lguna  de las s ig u ie n tes  causales: 1. C o n flic to  inso lub le  d e n tro  de la in s t i
tu c ió n  que  haga im p os ib le  su n o rm a l fu n c io n a m ie n to ; 2. Grave a lte ra c ió n  
del o rden  p úb lico , y  3. M a n if ie s to  in c u m p lim ie n to  de la n o rm a tiv a  legal. 
La in te rv e n c ió n  a la UniCABA deberá llevarse a cabo por un p lazo  d e te r
m in ado , el que  no superará  los seis (6) meses y  nunca  podrá  m enoscabar 
la a u to n o m ía  académ ica". Estos lin e a m ie n to s  son acordes a un c o n te x to  de 
cu e s tio n a m ie n to  p e rm a n e n te  al le g ítim o  derecho  de m a n ife s ta rn o s  en las 
calles o en los e s ta b le c im ie n to s  e d u ca tivo s  o laborales. De s im ila r m odo  
se in s titu y ó  re c ie n te m e n te  para el n ive l m e d io  un p ro to co lo  d e s tin a d o  a 
la p reve nc ión  y  a las “ m oda lida de s" del acc io n a r fre n te  a las tom a s  en las 
escuelas secundarias.

En este c o m p le jo  escenario  los e s tu d ia n te s  d e fin e n  a lgu nas  pos iciones 
al respecto. Por un lado, a lg uno s  sostienen  que  la supuesta  u n ive rs id ad  
“es una pieza más en el e ng ra na je  de re fo rm a s  neo libe ra les  que  p re tend e  
in s ta la r este g o b ie rn o " (CET, 3 /18). V is ib iliza n  las in te n c io n e s  de qu ienes 
se p ropo nen  in s t itu ir  este p ro y e c to : “ buscan m o d if ic a r p lanes de e s tu d io  y  
con ten ido s. Ellos m ism os lo han d ich o , q u ie ren  d ocen tes  que  enseñen a v iv ir  
en la in c e rtid u m b re  del desem pleo". Esta in te rp re ta c ió n  se c o n fig u ra  com o 
un aná lis is  p o lít ico -p e d a g ó g ic o . El m o v im ie n to  e s tu d ia n til te rc ia r io  p ro b le - 
m a tiza  el t ip o  de sociedad al que estará c o n tr ib u y e n d o  desde su fu tu ro  ro l 
d ocen te . El proceso de in s titu c io n a liz a c ió n  de la fo rm a c ió n  d o ce n te  suced ió  
en una sociedad o lig á rq u ic a  fu e r te m e n te  d iv id a  en clases que p ro m o v ió  un 
Estado N ación acorde  con un fu n c io n a m ie n to  e co n ó m ico  m u n d ia l conce 
b id o  desde d e te rm in a d a s  ideas de fu tu ro  y  progreso. A  d ife re n c ia  aque llos  
tie m p o s  fu n d a c io n a le s  y  de la p rod u cc ió n  de una c iudad an ía  pasiva (R igal, 
2010) y  con pocos cu e s tio n a m ie n tos , estas nuevas g enerac iones de docen tes 
fo r ja n  su b je tiv ida de s  capaces de res is tir los em bates de una re fo rm a  im p u 
esta, d e n u n c ia n d o  las verdaderas in te n c io n e s  que  hay d e trás  de ella. Los 
e s tu d ia n te s  reconocen  y  dem a ndan  com o  ca rac te rís tica  in trínseca  de sus

procesos fo rm a tiv o s  la presencia de p rác ticas  d em o crá tica s  en sus IFD. 
A le ja dos  de las perspectivas que los han in te rp re ta d o  com o  fu n c io n a r io s  
fie les  y  o be d ie n tes  a los des ign ios  del Estado m o d e rn o -c o lo n ia l, e x p lic ita n : 
“ que rem os ser d ocen tes  que enseñen a pensar, a co m p a rtir , a leer c r í t ic a 
m ente . Nosotras, n oso tros  -d e  nuestros  p ro fe so ra d o s - estam os c o n s ta n te 
m e n te  d e b a tien do , d is c u tie n d o  y  pensando  n u estro  ro l en la s o c ie d a d , y  
e llos en cam b io  [ fu n c io n a rio s  del g o b ie rn o , in te n c io n a lm e n te  e nu nc iados  
en m ascu lino ] necesitan  to d o  lo c o n tra r io , necesitan  d ocen tes  que  no sean 
su je tas críticas , necesitan  d ocen tes  que  no d iscu ta n  sus m edidas n e o lib e 
rales, necesitan  d ocen tes  que no luchen  p o r sus derechos, po r lo que  les 
corresponde". Progresa así un m o v im ie n to  e s tu d ia n til desde d onde  se fo r ja n  
ide n tid ad es  docen tes  capaces de cu e s tio n a r una co la bo ra c ió n  sum isa y  
o b e d ie n te  a d e te rm in a d o  p ro ye c to  de sociedad, al m ism o  t ie m p o  que  pone 
en tens ión  y  desconoce c ie rto s  fo rm a to s  escolares (D ubet, 2007) im puestos  
que in te n ta n  d is c ip lin a rlos , d e s in te g ra n d o  sus espacios de o rga n iza c ió n  y  
p a rtic ip a c ió n  d e n tro  de sus in s titu c io n e s  fo rm a tiva s .

Conclusión
En este tra b a jo  p la n te o  un re co rr id o  e x p lo ra to r io  por las fo rm a s  de 

p a rtic ip a c ió n  y  g o b ie rn o  de los IFD desde la segunda m ita d  del s ig lo  XX hasta 
la a c tu a lid a d . D esarro llo  un aná lis is  sobre a lg unos  ROI, y  sobre d iscursos 
y  p ro n u n c ia m ie n to s  más recien tes, un corpus  que  p e rm ite  dar cue n ta  de 
perspectivas y  p o s ic io n a m ie n to s  en to rn o  a la v id a  in s titu c io n a l desde d ife 
rentes sectores de las co m u n id ad e s  educa tiva s  re lac ionadas con IFD. A  lo 
la rgo  del re c o rr id o  me d e tu ve  en d e te rm in a d o s  m o m e n to s  h is tó rico s  de 
un d even ir poco h om o gé ne o  en re lac ió n  con la d e m o cra tiza c ió n  de la v ida  
in s titu c io n a l de los IFD, donde  p reva lec ie ron  intereses y  p a rticu la rid a d e s  
que p resentó  cada c o m u n id a d  educa tiva , así com o  lim ita c io n e s  p rop ias  de 
las m a trice s  fu n d a c io n a le s  de cada in s titu c ió n . Ese proceso se in te rru m p ió  
to ta lm e n te  en n o v ie m b re  de 2017, a p a r t ir  del c o n f lic to  desatado  p or la 
p resen tac ión  del p ro ye c to  UniCABA que  p ropo ne  la d es in te g ra c ión  de los 
29 IFD y  el d e s co n o c im ie n to  de sus espacios de p a rtic ip a c ió n  y  sus ó rganos 
de gob ie rn o .
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El aná lis is  expue s to  m uestra  que las p rác ticas  de d e m o cra tiza c ió n  en 
los IFD son e je rc ic ios  breves en h is to rias  in s titu c io n a le s  cen tenarias , y  que 
aún hay in s titu c io n e s  con du c ida s  p or rec to res  que  no han s ido  e lec tos  por 
sus co m un id ade s  educa tivas . Sin em bargo, ta m b ié n  v is ib iliz a  una ten d e n c ia  
d em o cra tiza d o ra  de un s istem a que asp iró  -d u ra n te  gran p a rte  del s ig lo  X X - 
a te n e r ba jo  su y u g o  la p ro d u cc ió n  del m a g is te r io  y  el p ro feso rado . Desde 
estos sen tido s  exa m iné  el a n te p ro y e c to  UniCABA, buscando  respuestas a un 
gran in te rro g a n te  que co n tie n e  m uch os  in te rro g a n te s  más: ¿cóm o podría

ser desde las nuevas norm as la v ida  c o tid ia n a  de los co le c tivo s  o c lau stros  
que  p roducen  la fo rm a c ió n  docen te?  En búsqueda de a lg una s  respuestas 
ana licé  un escenario  de debates y  com bates  d onde  los e stu d ia n tes , al igua l 
que  o tro s  sectores in te rv in ie n te s  en este c o n flic to , luchan  co n tra  la im p o s i
c ión  de un nuevo  para d ig m a  que in te n ta  - n o  sin re s is te n c ia s - des in te g ra r 
la p a rtic ip a c ió n  d o ce n te  y  e s tu d ia n til en el g o b ie rn o  de los p rofesorados, 
e n tre  m uchos o tro s  co m p on e n te s  c rít ico s  que  h oy  o rga n iza n  la experienc ia  
fo rm a tiv a  en los IFD.
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Subjetividades, medios masivos y democracia

N ora  M e r lin

Colonización de la 
subjetividad

Los medios masivos en 
la época del biomercado

Buenos Aires, Letra Viva, 
2017, 158 páginas

Nora M e rlin , ps icoana lis ta  y  c ie n tis ta  p o lítica , desarro lla  en este lib ro  el 
aná lis is  de las im p lica n c ia s  el m o do  de entram arse  de los m edios m asivos 
de c o m u n ica c ió n  con la c o n fo rm a c ió n  de una nueva su b je tiv id a d  co le c 
tiva  que se vue lve  p a rte  fu n c io n a l al desp liegue  del m o de lo  c iv iliz a to r io  
n eo libe ra l. Desde una perspectiva  que  a rt ic u la  una m irada  desde las 
h e rra m ie n ta s  te ó rica s  de la razón p op u lis ta , la izqu ie rda  lacan iana  y  las 
concepciones fo u c a u ltia n a s  sobre b io p o lít ica , M e rlin  revisa las ca tego rías  
de pueb lo , p op u lism o , hegem onía , dem ocrac ia  y  lib e rta d , y  las im p lica nc ia s  
que para cada una de ellas tie n e n  el ro l de los m edios m asivos y  su im p ac to  
en la c o n s tru cc ió n  de la su b je tiv id a d .

En ese sen tido , el tra b a jo  pone  en d iscus ión  las ca te go rías  de lib e rta d  
y  dem ocrac ia  a p a rt ir  de la em ergenc ia  de los m edios de com u n ica c ió n  
m asivos y  su im p a c to  en lo que  d en om in a  la “ co lo n iza c ió n  de las s u b je t iv i
dades", un proceso de h om o ge ne iza c ión  de los su je tos  que, en pa labras de 
la a u to ra , lleva a la c o n fo rm a c ió n  de un “ s im u la c ro  de dem ocracia". En este 
cam in o  a n a lít ico , el te x to  cues tiona  la v ig e n c ia  del p r in c ip io  c o n s titu t iv o  
de la dem ocrac ia , el p r in c ip io  de igu a lda d  de los su je tos  para poder p la n te a r 
y  to m a r dec isiones a p a rt ir  de un se n tid o  c rít ic o  p rop io . M e rlin  ana liza  el 
fu n c io n a m ie n to  de los m edios m asivos y  la c o n fo rm a c ió n  de lo o pu es to  a 
un s u je to  lib re  y  c rít ic o : el “ rebaño  to ta l i ta r io "  que  e m pa tiza  a través de 
los m edios m asivos con la im a g in a c ió n  de p erte ne nc ia  a un m u n d o  del que 
está e xc lu ido . Así, el o tro ra  c iu d a d a n o  de las dem ocrac ias  rep resen ta tivas  es 
h oy  un su je to  que tie n e  in co rp o ra d o s  los p rin c ip io s  em presaria les sin serlo : 
g e re n te  de sí m ism o, m e rito c rá tic o , e fic ie n tis ta ...

A  esta su b je tiv id a d  co lon izad a  p or el fo rm a to  de una apa rien c ia  de 
p e rtene nc ia , el te x to  agrega el aná lis is  de los m ú ltip le s  d iscursos m e d iá 
tico s  que  d em o n izan  la p o lítica , asociada fre c u e n te m e n te  a la v io le n c ia ,

la co rru p c ió n , la ine fica c ia  y  la inop era ncia . Así, el o tro ra  s u je to  c iu d a d an o  
p o lít ic o  se tra n s fo rm a  en un s u je to  que  se considera  a p o lít ico .

Frente al desp liegue  de una su b je tiv id a d  co lon izad a  p or el m ode lo  
n eo libe ra l, el te x to  o pone  -s ig u ie n d o  las ca te go rías  a na líticas  de Ernesto 
L a c la u - al p op u lism o  la tin o a m e rica n o . A  d ife re n c ia  de las perspectivas 
"c lásicas" sobre el p o p u lism o  com o  una e xperienc ia  a u to r ita r ia  o d em a 
góg ica , la a u to ra  ana liza  a las e xperienc ias  p o p u lis tas  de in ic io s  del s ig lo  
XXI com o  m o v im ie n to s  que a m p lían  la dem ocrac ia , en d onde  el pue b lo  
co n s tru ye  hegem onía  a p a rt ir  de una dem ocrac ia  p a rt ic ip a tiv a  con a m p lia 
c ión  de derechos en la d ive rs ida d  de acto res  sociales. De este m odo, Nora 
M e rlin  ingresa al aná lis is  de las su b je tiv id a d e s  co le c tiva s  y  la ten de nc ia  a 
ser co lon izada s  con un o b je tiv o  que las tra sc iend e : la necesidad de fo r ta 
lecer los procesos p o lít ico s  de ca rá c te r popu la r, d e m o crá tico s  e in c lu ye n te s  
en A m érica  Latina , y  a la vez de res is tir y  m o d if ic a r aque llas  experienc ias  
p o lít ica s  en don de  se ha v u e lto  a desp legar el m o de lo  n eo libe ra l.

El te x to  c ie rra  con un p á rra fo  que  lo d e fin e : "el pueb lo , represen tac ión  
h eg em ón ica  de una com u n id a d , e fe c to  de una c o n s tru cc ió n  c o n tin g e n te  
no gara n tiza da , no  puede ser ya pensado com o  una a d je tiv a c ió n  in d e pe n 
d ie n te  a p r io r i de la e xp erien c ia  p o lít ic a : es ind isoc iab le  de la dem ocrac ia , 
a la que renueva en su s ig n ific a c ió n . El p ue b lo  c o n s titu y e  la p o s ib ilid a d  de 
la c o n s tru cc ió n  de un su je to  c o le c tiv o  e fe c to  del d iscurso, una nueva ca te 
g oría  para la teo ría  p o lít ica  y  el psicoanálisis".

Carlos M a ría  C iapp ina
D ocente  de l D ep a rta m en to  de H um an idades y  C iencias Sociales, U N M

c ia p p in a c@ g m a il.co m
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Sobre las identidades negras en el Río de La Plata

A le x  B o ru ck i

De compañeros de barco 
a camaradas de armas

Identidades negras en el 
Río de la Plata, 1760-1860

Buenos Aires, Prometeo, 
2018, 304 páginas

Si hay dos países de A m érica  Latina  que  han c o n s tru id o  la idea de ser 
nac iones “ b lancas", esos son A rg e n tin a  y  U ruguay. Esa c o n s tru cc ió n  ide n 
t ita r ia  -s o b re  to d o  re fe rida  a la cuenca del P lata que  c o m p a rte n  am bas 
n a c io n e s - desprec ió  y  d is c rim in ó  a las com u n idad es  o rig in a r ia s , la rga m e n te  
persegu idas y  expulsadas de sus tie rra s  y  regiones. Pero en el caso de las 
pob lac ion es  negras, la in v is ib iliz a c ió n  fu e  to ta l,  a ta l p u n to  de d e ja r en el 
más a b so lu to  o lv id o  la fu e r te  presencia pasada y  presente  de los a fro d e s - 
cend ie n tes  en nuestras sociedades.

Este lib ro  de A le x  B oruck i v ien e  a desvelar y  re c o n s tru ir la h is to ria  
de las ide n tid a d e s  negras en el Río de La Plata. H is to ria  (y p resente) de la 
que m u y  poco hab lan  nuestros  lib ros  de h is to ria , ta n to  académ ica com o  de 
d ivu lg a c ió n . El a u to r  realiza un e xh a u s tivo  re co rr id o  d o c u m e n ta l po r los 
a rch ivos  de Lisboa, el Reino U n ido, Río de Janeiro , M o n te v id e o , A rg e n tin a  
y  Estados Unidos, ra s treando  los d a tos  que  m uestran  c la ra m e n te  la larga 
h is to ria  de la esc la v itu d  negra en Buenos A ires  y  M o n te v id e o  -d o s c ie n to s  
c in cu e n ta  años de v ige nc ia  esclavista  es más tie m p o  que el que  llevam os 
com o  países in d e p e n d ie n te s - y  su ro l ce n tra l en la econom ía  del V irre in a to  
del Río de La Plata hasta el proceso in d e pe n d e n tis ta , y  aun después.

El te x to  se desglosa en seis c a p ítu lo s  que  ana lizan  las bases d e m o g rá 
ficas  de la p ob lac ión  negra en el Río de La Plata (c a p ítu lo  1) y  las p a rt ic u la 
ridades del co m e rc io  de esclavos en la e tapa  f in a l de la co lo n ia  y  en la e tapa  
ind ep e n d ie n te . El seg un do  c a p ítu lo  ana liza  el s u rg im ie n to  y  los m odos de 
v in c u la c ió n  de los esclavos negros d u ra n te  sus tras lado s  en barco  y  el n a c i
m ie n to  de las “ nac iones" negras en el Río de La P lata. El c a p ítu lo  te rce ro  
despliega las ca rac te rís ticas  de las co frad ía s  negras y  las redes de o rg a n i

zac ión  en m ilic ia s  y  b a ta llo n e s  negros d u ra n te  la c o lo n ia  y  en el proceso 
ind e p e n d e n tis ta . El c u a rto  c a p ítu lo  exam ina  el ro l de los b a ta llo ne s  negros 
en la p o s t- in d e p e n d e n c ia  y  su v in c u la c ió n  con las luchas c iv ile s  en el Cono 
Sur. El q u in to  c a p ítu lo  ana liza  la v id a  c u ltu ra l de las asoc iac iones negras 
e n tre  1 83 0 -1 8 6 0 . Y el ú lt im o  describe  un caso p a rt ic u la r : la v id a  de Ja c in to  
M o lin a , un negro  libre, edu ca do  en los m odos de la co lo n ia  (ap rend ió  a leer 
escrib ir, a lgo  que estaba p ro h ib id o  en esa época para los negros) y  se ded icó  
a la defensa de las nac iones negras en la M o n te v id e o  del s ig lo  XIX.

Resulta este un tra b a jo  im p re sc ind ib le  en dos g randes líneas de 
aná lis is : una, la re con s trucc ió n  de la re levancia  eco nóm ica  de la in fa m e  
tra ta  de esclavos negros d u ra n te  la e tapa co lo n ia l en el Río de La Plata y  su 
re lac ión  con el c re c im ie n to  y  la expans ión  de las c iudades p u e rto  de Buenos 
A ires  y  M o n te v id e o  en el s ig lo  X V III; la o tra  línea tie n e  que  ve r con el deve - 
la m ie n to  de las redes socia les que  los esclavos negros y  sus descend ientes 
c rearon  y  o rg a n iza ro n  en el Río de la P lata para sos tener sus ide n tid ad es  
c u ltu ra le s  y  sus orígenes a frica no s .

En am bos casos, las im p lica n c ia s  e in flu e n c ia s  de las com u n id ad es  
negras del Río de la Plata se pueden rastrear hasta nuestros  d ía s ,  y  a llí 
radica  ta m b ié n  u n o  de los log ros  de este exce len te  te x to  de h is to ria  sobre 
la “cue s tió n  soc ia l neg ra " en la com arca rio p la ten se .

Carlos M a ría  C iapp ina
D ocente  de l D ep a rta m en to  de H um an idades y  C iencias Sociales, U N M

c ia p p in a c@ g m a il.co m

mailto:ciappinac@gmail.com
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La Revista de P olíticas Socia les p re tende  in te rv e n ir  en el d eba te  en to rn o  al 
cam po  de las p o lítica s  socia les consideradas en se n tid o  am p lio , in c lu ye n d o  
norm as, p o lítica s  re d is tr ib u tiva s , p rog ram as específicos y  p rov is ión  de 
b ienes y  se rv ic ios  po r p a rte  de cua lqu ie ra  de los n ive les del Estado, p ro c u 
ra ndo  a p o rta r al aná lis is  y  a las p ropuestas  para una m e jo r a rt ic u la c ió n  
e n tre  p o lítica s  socia les sec to ria les  e n tre  los d is t in to s  n ive les del Estado, y  
e n tre  éste y  los acto res  socia les no estata les.

1. Los escritos  que  se re m ita n  para su p u b lica c ió n  deberán  ser o rig in a le s  
e inéd itos . En la p rim e ra  pág ina  se deberá con s ig n a r: t í tu lo ,  au tores, 
lug a r de tra b a jo  y  co rreos e le c tró n ico s  de los au tores.

2. Los a rtícu lo s  no deberán te n e r una e x tens ión  m a yo r a 20.000  
carac teres  con espa-cios, in c lu ye n d o  te x to , tab las  y  b ib lio g ra fía .

3. No se deberán  usar en el te x to  n eg ritas , subrayados o v iñe tas . La le tra  
itá lica  o cursiva deberá ser usada so lo  para t í tu lo s  de p ub lica c io n e s  y  para 
pa labras en o tro s  id iom as, y  el e n tre co m illa d o  só lo  para c itas  tex tua les .

4. Las c itas  b ib lio g rá fica s  deben estar in c lu id a s  d e n tro  del cu e rpo  del 
a rtíc u lo , de a cuerdo  con la n o rm a tiv a  APA co n s ig n an do  los da tos  
e n tre  paréntesis. El fo rm a to  re q u e rid o  en la b ib lio g ra fía  al f in a l de 
te x to  será el s ig u ie n te : ape llidos, nom bres (año): t í tu lo  sin com illa s  en 
cursiva. E d ito ria l, lugar. En el caso de te x to s  d isp on ib le s  en In te rn e t 
debe consignarse  el URL y  la fecha  de consu lta .

5. Si el a rtíc u lo  inc luye ra  tab las, g rá fico s  o m apas deberán c ita rse  en 
cada caso la fu e n te  de los m ism os. Tablas, g rá fico s  o m apas deberán 
estar inc rus tad os  en el te x to  del a rtíc u lo , pero  adem ás deberán re m i
tirse  en a rch ivos  separados para que pueda m o d ifica rse  su tam a ño , 
escala, co lor, le tra , etc.

6. La e va lua c ió n  del a rtíc u lo  será rea lizada por el Consejo de Redacción y  
su a ce p ta c ió n  será co m u n ica d a  o p o rtu n a m e n te  en un p lazo  no supe
r io r a seis meses.
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