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que examina un problema humano o social. Quien investiga, construye una imagen 

compleja, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de les sujetes sociales, indaga 

situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos 

del significado que las personas le otorgan. 

Respecto a la utilización de este enfoque, es pertinente mencionar a la autora Irene 

Vasilachis de Gialdino (1992), quien afirma que existen variadas perspectivas en relación a la 

investigación cualitativa, y que se presentan, por ende, diversas maneras de estrategias, 

métodos, técnicas y modos de interpretación y análisis que se utilizan en la misma. Se afirma 

entonces, que no hay una sola forma legítima de hacer investigación cualitativa, ni una única 

posición que la sustente. Tampoco existe una común orientación que esté presente en la 

totalidad de investigaciones sociales cualitativas. 

El objetivo se encuadra en identificar aspectos cruciales que den cuenta sobre las 

condiciones laborales que dicho colectivo presenta en la actualidad, a partir de su 

acercamiento a la Oficina de Empleo Municipal, y a las políticas activas de empleo que desde 

ese dispositivo se ejecutan, como por ejemplo el programa de Seguro y Capacitación de 

Empleo. 

En correlación, el interés teórico- metodológico de esta investigación se centró en tomar 

contacto con sujetos de la vida cotidiana, en este caso las feminidades travesti-trans que 

residen en la ciudad de Mar del Plata, para indagar en sus condiciones socio-laborales de 

vida, a partir de sus relatos personales. En este sentido, fue pertinente establecer decisiones 

respecto a la estrategia metodológica que se lleva a cabo para esta investigación. 

En esta línea, se propuso desarrollar, dentro de las diferentes estrategias teórico- 

metodológicas que involucran las investigaciones cualitativas, el método biográfico.  

Si bien este fue unas de las primeras decisiones, en el transcurso de la investigación, 

como todo proceso complejo, se presentaron situaciones imprevistas en relación a la 
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periodicidad de encuentros con las feminidades travesti-trans entrevistadas. Esto se relaciona 

a que el método biográfico requiere una accesibilidad de las personas que participan de 

dichas entrevistas, que no estuvieron disponibles por razones que se vinculan a 

especificidades de la población2.  

En cuanto a las fuentes primarias se han vinculado a las entrevistas en profundidad, a 

las protagonistas y los agentes del Estado, que permitieron dar cuenta de la temática a 

investigar. En lo que refiere a esta técnica para el trabajo de campo, algunos autores plantean 

que: 

La entrevista en profundidad es un proceso que podríamos dividir en dos fases; la primera 

denominada de correspondencia, donde el encuentro con el entrevistado, la recopilación de 

datos y el registro, son la base para obtener la información de cada entrevista. La segunda, 

considerada de análisis, donde se estudiará con detenimiento cada entrevista y se asignarán 

temas por categorías, con esto, podremos codificar de manera eficiente toda nuestra 

información para su futuro análisis. (Robles 2011:42)  

Se estructura a través de preguntas abiertas, en interacción cara a cara, teniendo como 

propósito "el interés de entender una experiencia vivida por otra persona y el significado que 

le dan a esa experiencia" (Seidman, 2006). De forma aproximada, Valles (2000) indica que 

este tipo de entrevistas: 

Es de tipo holística, y permite la obtención de gran riqueza informativa en las palabras y 

enfoques de la persona entrevistada; y la misma proporciona la oportunidad de clarificación y 

seguimientos de preguntas y respuestas en un marco de interacción más directo, 

personalizado, flexible y espontáneo. (Burgos Ortiz 2011:88) 

                                                           
2 Véase Capítulo cuatro sobre análisis de datos. 
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de los trabajadores sociales en el campo de la Protección Social y políticas públicas, 

específicamente, sobre las políticas de empleo.   

 En el cuarto capítulo, se analizarán los datos recabados de las entrevistas en profundidad, de 

los cuales surgieron los siguientes indicadores de análisis: redes de apoyo primarias y 

secundarias, las condiciones socio-laborales del colectivo travesti-trans, las políticas sociales 

vinculadas a la creación de empleo y la vulneración de los derechos de esta población. Se 

presentará una aproximación a la percepción de las entrevistadas acerca del Cupo Laboral 

travesti-trans Diana Sacayán; y se explicitaran datos cualitativos y cuantitativos así como los 

programas que gestiona la Oficina de Empleo Municipal, teniendo en cuenta sus 

características generales. 

Por último, en las conclusiones finales se presentarán algunos hallazgos de los indicadores 

analizados, remarcando la importancia de una mirada transfeminista en trabajo social que 

permita estar presente, a la hora de diseñar, planificar, ejecutar y evaluar políticas públicas, 

como una de las incumbencias que transversaliza el ejercicio profesional. 

Se torna fundamental conocer cómo se presenta el proceso de socialización e internalización 

de las identidades travesti-trans. Las personas se construyen a través de la percepción e 

interpretación de su entorno. Así, existe un conjunto de creencias y valores, que el sistema 

heteropatriarcal ha construido en relación a las personas y su identidad de género y esto las ha 

ubicado en distintos espacios, de mayor y menor participación, poder, y con distintas 

oportunidades. 
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de un sujeto y la psicología y la sociología darían cuenta de su adscripción a un género u 

otros7.   

Butler (2001) afirmará que el discurso de la identidad genérica no es más que una 

ficción reguladora sin bases biológicas, pero con utilidad práctica al paradigma masculino de 

dominación. El género es una construcción social y, por lo tanto, es irrelevante la diferencia 

sexual como generadora de una política subversiva.   

Al respecto, Butler (2001) afirma que la búsqueda de identidades sexuales binarias 

refuerza la discriminación sexual que perpetúa roles asociados a sexo y por tanto a la escisión 

también culturalmente: 

El género es una construcción cultural; por consiguiente, no es ni resultado causal del sexo ni 

tan aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar que el género es una construcción 

radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de 

ataduras; en consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino 

como uno masculino; mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como un femenino (p.6) 

Butler (2001) problematiza el concepto binario de género (femenino/ masculino) y 

sugiere que los actos performativos y repetitivos modelan y definen al género dentro del 

colectivo social. Estos actos y gestos performativos crean la ilusión individual y colectiva de 

fabricación cultural que obedece a cánones heterosexuales, de que existen dos géneros 

organizados, idealizados y deseados.  En su trabajo, denuncia la falsa naturalidad del género 

y propone liberar toda manifestación de género que haya sido excluida de la legalidad y 

                                                           
7 Visto desde esta perspectiva, masculino, femenino y transexual serían tres opciones sexuales a partir de las 

cuáles podemos distinguir entre datos biológicos y género en la sexualidad. Es decir, no queda negado que existan 

diferencias anatómicas entre mujeres y hombres, ni que haya diferencias por sexo en la experiencia del placer 

erótico. Lo que se niega es que esas diferencias marquen inexorablemente el comportamiento sexual de las 

personas a lo largo de la vida. 
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su valor sexual o un cuerpo que por mucho que se transforme en mujer, aún no tiene la 

factibilidad de embarazo.  

Castro (2014), realiza una investigación sobre la integración social de las personas 

transexuales en Cuba, la cual es un estudio crítico de carácter analítico, propositivo y 

cualitativo. Como métodos de investigación se emplearon el análisis de documentos, el 

cuestionario y la entrevista semiestructurada en profundidad. En dicha investigación, 

concluye que los procesos de discriminación, exclusión y segmentación por las que transitan 

las personas transexuales son degradables, y propone soluciones ante esta situación que 

afecta su rol en la sociedad. 

En su estudio, da a conocer el impacto de la visión médico patológica sobre las Ciencias 

Sociales, en el análisis de la pluralidad de identidades no normativas, fortalecen los 

estereotipos que conducen a su rechazo, discriminación y exclusión social. Las personas 

transexuales, desde la infancia temprana, sufren incomprensión y rechazo en su contexto 

familiar, escolar y laboral, así como en otros espacios institucionales y comunitarios. 

También, tienen diferentes formas de violencia que sufren a lo largo de sus vidas, que van 

desde expresiones verbales peyorativas hasta crímenes de odio.  

El estudio también confirmó la idea de que la transexualidad ha puesto en crisis el género, 

en el sentido de que rompe con el constructo sistema sexo-género. También, se propone 

trabajar en la integración social de las personas transexuales, mediante estrategias que 

articulen las responsabilidades de los Estados y la sociedad civil, pidiendo contribuir a la 

creación de condiciones objetivas y subjetivas que faciliten la emancipación de los seres 

humanos sin las absurdas diferenciaciones que fragmentan y discriminan (Castro 2014). 
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Introducción 

 En este capítulo se trabajará sobre el abordaje de las siguientes categorías teóricas: en primer 

lugar, se realizará una aproximación general a la concepción de políticas sociales, tomando 

como referencia el caso argentino. Posteriormente, se explicitarán aspectos vinculados a la 

Protección Social, y a las particularidades que adquiere este campo.  

Asimismo, otros insumos teóricos generales como la categoría trabajo, sociedad salarial, 

mercado de trabajo serán el objetivo de este apartado, para luego arribar hacia la construcción 

de un marco teórico sobre los programas de transferencias de ingresos condicionadas (PTC), 

las políticas sociales vinculadas a la creación de empleo, y protección social y la perspectiva 

de géneros.  

2.1 Políticas sociales: una aproximación teórica  
 

El estudio de las políticas sociales ha estado relacionado con las particularidades de la 

región, en términos de las profundas desigualdades, que la llevan a ser la menos distributiva 

del planeta (Svampa, 2017; Kessler, 2016; CEPAL, 2014, Filgueira, 2009). Al mismo tiempo, 

se trata de conceptualizaciones que se han encontrado interrelacionadas en una compleja 

trama de rupturas y continuidades en los modelos de protección social propios de cada 

realidad.  

En esta línea, la política social es un campo de políticas que se caracteriza por ser 

complejo (Danani 2017). En un sentido epistemológico, la política social se encuentra 

contenida en múltiples dimensiones, que se relacionan entre sí y se vinculan recíprocamente 

como: procesos político-culturales, económicos e institucionales, el género, la edad, la 

orientación ideológica, etc. Específicamente para el análisis de las políticas sociales, se 

requiere de una perspectiva amplia que sea capaz de explicar elementos centrales que la 

constituyen e inciden en sus funcionamientos y determinaciones. 
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En este contexto, donde las modalidades de las relaciones de trabajo presentaron 

diversas transformaciones, las cuales no fueron lineales, la propuesta liberal terminó de 

diseñar y codificar un nuevo orden social. Este planteo consistía en un sistema de 

clasificación, ordenación y de valoración de actividades y sujetos radicalmente diferentes: 

una nueva concepción del hombre, la sociedad y la naturaleza. La clave de estas tres 

dimensiones, estaría en la individualidad, en la reducción del ser humano a individuo, libre, 

autónomo, cerrado en sí mismo y de cuya relación con los demás individuos surgiría 

espontáneamente, sin ninguna intervención exterior.  

Así, surge una nueva concepción y valoración en torno al trabajo, donde les sujetos 

establecen relaciones a través de las actividades20 que realizan. El trabajo21 adquiere 

centralidad en el orden social liberal, porque las actividades que allí se desarrollan, son 

aquellas del espacio público de la economía, las que forman parte de la economía de 

mercado, es decir, aquellas que se realizan a cambio de una retribución monetaria. Es aquí, 

donde se sitúa la matriz de la nueva sociabilidad.  

En esta particular forma de concebir la sociedad, las perspectivas predominantes sobre 

el trabajo asalariado como concepto han dado a éste, un lugar central en lo social. La 

relevancia atribuida al trabajo tiene que ver no sólo con atribuirle a él la causa de la riqueza 

de la nación, ni se remite al hecho de ver al trabajo como un generador de valor. Además, se 

ha entendido al trabajo como algo natural al ser humano, como elemento proveedor de 

                                                           
20 Se distingue diversidad de actividades en la vida cotidiana de los sujetos, el trabajo es parte de una de las tantas 

formas posibles. 

21 Las concepciones en torno a la categoría trabajo difieren, según el devenir histórico. El trabajo durante la 

antigüedad clásica, el feudalismo y la modernidad, adquieren distintas expresiones. 
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Las políticas del mercado de trabajo25 son intervenciones de los estados nacionales, 

provinciales o municipales, que persiguen el doble propósito de mejorar: a) la empleabilidad 

26y las remuneraciones de las personas con dificultades de inserción en el mercado de trabajo 

y b) el bienestar de los trabajadores y de sus familias (sin un objetivo explícito ligado al 

desempeño en el mercado laboral). Por eso mismo se dice que el primer objetivo pone el 

acento en la eficiencia, mientras que el segundo lo hace mayormente en la equidad. 

Las políticas de protección social, por su parte, se preocupan por salvaguardar el 

bienestar de aquellos individuos que enfrentan riesgos o shocks adversos durante su ciclo 

                                                           
25 Pueden distinguirse entre políticas activas y pasivas. Las políticas activas son aquéllas que tienen por finalidad 

bien conseguir la inserción o reinserción profesional de personas desempleadas o bien lograr el mantenimiento 

del empleo de trabajadores ocupados, procurando evitar que lo pierdan por motivo de obsolescencia profesional. 

Las manifestaciones de esta modalidad de la política de empleo son más amplias y variadas que en el caso de las 

políticas activas e, incluso, conocen un marcado grado de dispersión legislativa, ya que se encuentran en muy 

distintos pliegues del ordenamiento jurídico de los diferentes países. Ej. Seguro de Capacitación y empleo. Las 

políticas pasivas son fórmulas de compensación por la pérdida de ingresos padecida por el trabajador que se 

encuentra en desempleo, mientras aquél permanece en tal situación. En concreto, las políticas pasivas incluyen 

las percepciones económicas a las que tienen derecho los trabajadores por causa de protección del desempleo, 

tales como el pago de las prestaciones o de los subsidios en tal concepto o de la renta activa de inserción, dirigida 

a desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. Ej. Seguro de 

desempleo. 

26 Se entiende como la probabilidad que tiene una persona de obtener un empleo, y en el caso de estos programas, 

se estaría promoviendo un tipo de empleabilidad que Gazier (1990a) denomina de iniciativa y combina actitudes, 

habilidades y calificaciones consideradas indispensables para enfrentar las rápidas transformaciones de una 

economía globalizada. 
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como ya se mencionó. Esta tesis, evidencia diversas posiciones políticas- ideológicas, 

teóricas- metodológicas, donde pueden identificarse dos grandes posturas: 

a. una endogenista: ven a la profesión a partir de sí misma; 

b. una particularista: el surgimiento de la profesión es visto como una decisión personal 

de los filántropos de organizarse. 

 Frente a estas propuestas, se cree fundamental plantear una pertinencia profesional con 

perspectiva crítica para la comprensión de la realidad social. El cuestionamiento a estas 

concepciones radica en realizar una interpretación de aquellos elementos que no se 

consideran en el proceso de las intervenciones sociales. Podríamos decir que en ninguna de 

las posturas se observa el proceso histórico-social. Se tratan de aportes que naturalizan las 

problemáticas sociales, realizando intervenciones atomizadas; no conciben a los actores 

colectivos, no consideran al Estado como instrumento de clase, ni contemplan los procesos 

estructurales y coyunturales, el contexto económico, social y político, que influye de manera 

significativa en la vida cotidiana de les sujetos. 

 En vinculación, Carlos Montaño presenta otra tesis que es antagónica a la anterior, 

denominada perspectiva histórico- crítica, que surge en el debate contemporáneo (fines de 

los 80) particularmente en Brasil. Esta propuesta plantea que el surgimiento de la profesión 

es entendida como: 

un subproducto de la síntesis de los proyectos políticos-económicos que operan en el 

desarrollo histórico donde se reproduce material e ideológicamente la fracción de la 

clase hegemónica, cuando en el contexto del capitalismo, en su base monopolista, el 

Estado toma para sí las respuestas a la Cuestión Social (Montaño. C, 2000: pág.109) 

 Puntualmente el Trabajo Social, es producto de un proceso de ruptura de la práctica de 

la caridad y de la filantropía en un contexto donde emergen las políticas sociales como 









75 
 

 Estos proyectos societarios, son proyectos de construcción colectiva, macroscópicos, 

que se vinculan directamente al conjunto de la sociedad. Son proyectos de clase, flexibles, 

dinámicos y cambiantes que incorporan nuevas demandas, transformándose según las 

coyunturas históricas y políticas. En el marco de esta complejidad de construcciones y 

contradicciones, les Trabajadores Sociales debieran contribuir a la transformación de las 

estructuras de poder, elaborando estrategias socio-políticas de acción profesional que 

excedan las tradicionales y conservadoras líneas de intervención. Para esto, es 

indispensable reconocer que los proyectos societales, se encuentran transversalizados por 

la dimensión política, la cual envuelven dichas relaciones. 

 El análisis sobre esta dimensión, requiere una rigurosa mirada que no se encuentre 

sesgada de un posicionamiento político partidario. Esto debiera permitir evaluar e 

identificar adversarios, relaciones fuerzas, relaciones de poder, posibles alianzas en clave 

territorial, intersectorial, interinstitucional y profesional, mediaciones estructurales y 

coyunturales, entre otros aspectos; para la comprensión del impacto de nuestras 

intervenciones. 

 Continuando con los aportes de Paulo Netto (2003), y siguiendo sus valiosos 

lineamientos teóricos se entiende que: 

los proyectos profesionales presentan la auto-imagen de una profesión, eligen los 

valores que la legitiman socialmente, delimitan y dan prioridad a sus objetivos y 

funciones, formulan los requisitos (teóricos, institucionales y prácticos) para su 

ejercicio, prescriben normas para el comportamiento de los profesionales y establecen 

las bases de su relación con los usuarios de sus servicios, con las otras profesiones y 

con las organizaciones e instituciones sociales privadas y públicas. (p. 274) 
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Estas primeras categorías nos permiten tener una aproximación del escenario laboral 

de las feminidades trans, ya que remiten a datos concretos que responden, en parte, a los 

objetivos de esta tesis: Re-conocer las condiciones socio-laborales de las feminidades 

travestis-trans de la ciudad de Mar del Plata, su vinculación a los programas sociales que se 

ejecutan en la Oficina de Empleo del Municipio y las particularidades que presentan estas 

políticas de empleo. 

Respecto a la elección sobre el objeto de estudio, se basó en los siguientes criterios: 

La relevancia del trabajo social con la temática y la vulneración de derechos humanos hacia 

el colectivo travesti-trans, a las escasas investigaciones en el estado del arte respecto al 

mercado laboral, las políticas de empleo y las feminidades travesti-trans desde el Trabajo 

social, la importancia de la transversalidad de la perspectiva de  género, la diversidad y las 

disidencias y los Derechos Humanos en el ejercicio profesional, y la visibilización y 

problematización de las situaciones de vulneración de derechos en relación a las gestiones de 

gobierno y la intervención del estado. 

4.1 Resultado de las entrevistas de las feminidades travesti- trans: Indicadores 
relevados 

A continuación, se presentará una exposición de los resultados que arrojaron las 

cuatro entrevistas que se realizaron a feminidades trans, teniendo en cuenta cinco indicadores 

que son de interés para el objetivo de este estudio: las redes de apoyo de las entrevistadas y el 

campo educativo, las condiciones socio-laborales, el campo de la protección social no 

contributiva, y la vulneración de derechos teniendo en cuenta la discriminación/exclusión/ 

transfobia.  

Por otra parte, se realizaron dos entrevistas a Informantes claves de la Oficina de 

Empleo de la ciudad de Mar del Plata, agentes del estado mediadores del acceso a los 
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hizo a las compañeras Travesti-trans durante la situación de pandemia, pero no es suficiente 

para tener un real conocimiento de la población.  

En la página Web de la Municipalidad de General Pueyrredón, en la actualidad, el 

programa de Seguro de Capacitación y Empleo, que tiene como objetivo la asistencia para la 

búsqueda de empleo, continúa visibilizándose como otra opción posible para el acceso del 

mercado laboral formal de la ciudad, entre otros. Si bien es un programa que se encuentra 

vigente, no es suficiente para poder pensar una real inserción laboral del colectivo travesti- 

trans, ya que esta política se encuentra vacía de recursos y el incentivo económico (beca) que 

ofrece, es bajo y casi nulo, en relación a la situación política y económica que atraviesa 

nuestro país (canasta básica estimada por el INDEC: $160.000 aprox,). Asimismo, esta 

política activa de empleo debería ser revisada y reformulada, ya que sus bases sustanciales no 

presentan la transversalidad de la perspectiva de género, disidencias y diversidad. 

Por otro lado, al momento de consultar a una de las entrevistadas sobre qué le cambiaría o 

mejoraría al programa de Seguro de Capacitación y Empleo33, la misma expresa, que 

realizaría una mayor visibilización y convocatoria de la política porque desde su experiencia 

personal, transversalizo su trayectoria vital y laboral, ya que al haber podido finalizar sus 

estudios secundarios, mediante ese proceso accedió a un trabajo formal. Además, plantea que 

sería una posibilidad para el resto de las compañeras que no han recibido formación y 

capacitación y una oportunidad para hacer cumplir el marco legal existente. 

                                                           
33 https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/empleo-y-capacitaci%C3%B3n 

https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/asistencia-para-la-busqueda-de-empleo#capacitacion 

 

https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/empleo-y-capacitaci%C3%B3n
https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/asistencia-para-la-busqueda-de-empleo#capacitacion
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Con la creación en el año 2003, del programa Más y Mejor Trabajo, el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), comenzó a generar las 

condiciones necesarias y acuerdos sectoriales, para la transformación de las políticas activas, 

poniendo el acento en el desarrollo económico territorial, con base en los municipios, a través 

de la conformación de la Red de servicios de Empleo. Dichos acuerdos, permitieron un 

conjunto de acciones que involucraba actores públicos y privados, cuyo fin era dar respuesta 

a las necesidades y demandas que se presentaban en los espacios territoriales. 

En el año 2005, se crea la red de formación continua y la red de oficinas de empleo en 

todo el país. Se presenta así, el escenario propicio para la creación de la red de servicios de 

empleo en la ciudad de Mar del Plata, con el objetivo de promover la reinserción laboral de 

trabajadores desocupados. Los acuerdos territoriales que se llevaron adelante para la 

promoción del empleo, se presentaron como herramientas capaces de coordinar y articular 

estrategias impulsadas por actores locales, del ámbito público y privado, con apoyo del 

MTEySS34 y otras entidades del estado para dar respuesta a los problemas del empleo.  

En la actualidad, La Oficina de Empleo y Capacitación forma parte de la Secretaría de 

Desarrollo Productivo e Innovación municipal del Partido de General Pueyrredón, que 

articula con el MTEySS de la Nación. Sus servicios básicos son: el asesoramiento e 

inscripción de postulantes en la búsqueda de empleo y capacitación, servicio de información 

                                                           
34 El MTEySS desarrollo tres objetivos en su plan estratégico: los objetivos específicos, que se relacionan a 

cuestiones de aplicación y administración el trabajo decente, las políticas activas de empleo, en la negociación 

colectiva y situaciones de conflicto, y la seguridad social; los objetivos integrales, en relación a la estructura del 

MTEySS, su adecuación y fortalecimiento, y su actividad normativa; y finalmente, los objetivos transversales 

que ponen el acento en la calidad de la gestión del MTEySS, de sus políticas, y sus modos de formulación y 

diseños,  y del diálogo social que impulsa en todo el país.  
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de la oferta educativa local, búsqueda y selección de personal, la información y 

asesoramiento sobre regímenes e incentivos financieros para el sostenimiento y contratación 

de personal, el asesoramiento sobre legislación laboral y la asistencia en la ejecución de 

acciones de capacitación, reconversión y/o entrenamiento laboral de postulantes.  Con el 

funcionamiento de este dispositivo territorial, se busca implementar políticas públicas activas 

de empleo para mejorar las condiciones socio-laborales de la población, a través de la 

promoción del empleo.   

Existen varios programas que se desarrollan dentro de este dispositivo municipal entre 

ellos: el Promover Igualdad de Oportunidades35, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo36; el 

Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE), el programa de Empleo Independiente37 y el 

programa Mujeres Emprenden38, este último, creado en el año 2021, en contexto de Pandemia 

de Covid-19. 

                                                           
35 Se recibían perfiles de Salud Mental Municipal y desarrollo Social para evaluarlos y se articulaba con las 

ONG del territorio, específicamente vinculadas a la Discapacidad, como por ejemplo, la casa del Ángel o el 

Hogar Nuestro Cristo.  

36 Al momento de realizar la entrevista, este programa se encontraba suspendido. 

37 Con lo que respecta al programa de empleo independiente es para aquellas personas que tienen perfil de 

emprendedor y el capital es alrededor de $200.000, es un programa que depende del Ministerio de trabajo, que 

se ejecuta desde la Oficina.  

38 El Programa de fortalecimiento Mujeres Emprenden fue sancionado mediante el Honorable Concejo de 

Liberante del Partido de Gral. Pueyrredón en el mes de Agosto del año 2021 a través del decreto D.E. 1630. 

Depende de la Secretaría de Desarrollo Productivo e innovación de MGP, que busca fomentar y fortalecer los 

emprendimientos y el trabajo local e impulsar a los sectores económicos dinámicos de la región, dentro del 

desarrollo local. 
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Los agentes del estado, en este caso, una de las trabajadoras sociales39 entrevistadas,  dentro 

de sus funciones (aún en la actualidad), recepcionaba a las personas y las atendía por 

demanda espontanea, evaluaba sus perfiles, realizaba el informe socioambiental de la 

situación de la persona, se encargaba de todos aquellos requisitos o cuestiones básicas 

necesarias como obtener el domicilio, determinar los círculos sociales que tenía, cuál era el 

motivo del residir en la ciudad, si se encontraba sola, si estaba en situación de trabajo sexual, 

si vivía alguna situación de violencia, cuál era el interés de ingresar a los programas ( SCyE, 

Jóvenes Más y Mejor Trabajo, Igualdad de Oportunidades)   

De acuerdo a este último dato, se definía cuáles de los programas era más conveniente 

para el perfil de esa persona, si, por ejemplo, se conversaba con una persona que se acercaba 

por un microemprendimiento, lo que se referenciaba en el informe social era el programa que 

se ajustaba a ese perfil, Ej. el programa de Empleo Independiente; si su interés era la 

inserción laboral, se dejaba asentado que el interés de la persona era poder incluirse en 

entrenamientos para el trabajo. Siempre en función de pensar en la empleabilidad de la 

persona, de acuerdo a sus características de perfil. También surgían otros intereses como la 

formación profesional y la terminalidad educativa. 

En el año 2015, estos programas se encontraban en la oficina de empleo y algunos 

compartían iguales contraprestaciones. Este es el caso del programa Jóvenes, el programa 

                                                           
39 Actualmente son tres las profesionales de Trabajo Social que desempeñan sus actividades laborales en la 

Oficina de Empleo. Una de ellas realiza la intermediación laboral, con las empresas privadas, y la otra se 

encarga del Área Responsabilidad Social Empresarial, y ejecuta el programa Mujeres Emprenden, su 

incorporación es reciente.  Este, es un programa municipal que permite a las personas incorporarse y obtener un 

microcrédito, en este programa las feminidades trans o el colectivo trans no tiene incompatibilidad.  
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Promover Igualdad de Oportunidades y el programa de Seguro de Capacitación y Empleo. 

Las contraprestaciones se vinculaban a la terminalidad educativa, a la formación profesional, 

a el entrenamiento para el trabajo, a las prácticas calificantes, etc. 

En cuanto al programa de Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) se relaciona, por 

un lado, a aquellas personas desocupadas que cobran el seguro de desempleo, quienes 

estuvieron muchos años trabajando y empiezan a percibir el fondo de desempleo por un 

tiempo pertinente, para luego ingresar al seguro de capacitación y empleo y acceder a las 

contraprestaciones, acercándose en la oficina para ingresar sus datos, porque es un requisito 

obligatorio. Por el otro, el SCyE se vincula aquellas personas que ingresan por decreto, 

ejemplo la resolución ministerial 331/13 que incorpora a la población travesti -trans para 

poder ingresar al programa como beneficiarias del mismo.  

Este programa estuvo vigente desde el año 2013 al 2018. Durante el período 2016, se 

presenta un vaciamiento de programas sociales, por el cambio de gestión política al gobierno 

de Cambiemos de Mauricio Macri. Su alcance no era abarcativo, tenía poco alcance. El 

programa no llegaba a la población de feminidades travesti- trans. Algunas personas se 

inscribieron, pero no se realizaban los pagos, las liquidaciones, no tenían fondos, ni siquiera 

se cobraban los $200 básicos del programa. Hasta el año 2018 el SCyE funcionó, pero no 

había contraprestación, no se incorporaba a nadie porque no había difusión, ni seguridad de 

que se podría cobrar. Durante el primer año de la gestión política, quedan suspendidos los 

programas.  

La oficina de Empleo pasó de tener 400 cursos, que había convenido con el Ministerio 

de trabajo de la Nación, a tener 5 o 6 para su oferta, los cuáles no eran del interés de las 

personas. Los cursos de introducción al mundo del trabajo, por ejemplo, eran una línea del 

programa Jóvenes. Es el único programa que tiene un curso de apoyo a la búsqueda de 
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empleo, que te enseña a cómo armar tu currículum vitae y cómo desenvolverte en una 

entrevista. Esto no lo tenía ni el SCyE, ni el programa promover Igualdad de oportunidades. 

En ese contexto, el dispositivo dejó de recibir derivaciones de la fiscalía general, lo que 

provocó consecuentemente, que en la actualidad no se pueda volver a retomar el contacto. El 

acercamiento del colectivo travesti- trans, fue escaso o casi nulo en este período.  

Si bien, previamente a la gestión de Mauricio Macri, existía articulación 

intrainstitucional con otros actores territoriales como la Secretaría de Derechos Humanos40 

del municipio, la Jefatura de Salud Mental, Sedronar, el Patronato de liberados, la agencia 

territorial que depende del Ministerio de Seguridad y Empleo, no fue hasta el cambio de 

gestión política, en el año 2020, que se empezó a activar y a retomar de a poco, nuevamente 

la articulación con estas instituciones.   

Asimismo, durante la pandemia de covid-19 hubo un intento e iniciativa de 

reactivación del programa de SCyE, pero no funcionó. Desde la asunción de la última gestión 

de gobierno, fueron pocas las demandas espontáneas que recibió la oficina de empleo en 

relación a este programa, algunos actualizaban sus datos, pero no hubo incorporaciones 

porque estaba totalmente obsoleto. Desde que se creó el programa hasta la fecha, el monto de 

la beca continúa siendo de $200. 

En cuanto a la formación, a finales del año 2014, se generó una iniciativa por parte de 

une de les agentes estatales (por fuera de las ofertas del dispositivo), que tuvo como 

propuesta una capacitación de dos encuentros, sobre armado de currículum vitae y entrevista 

laboral, con la psicóloga y la trabajadora social que se encontraban en ese momento 

                                                           
40 Evalúa los perfiles para el ingreso de las personas del colectivo travesti-trans a la Municipalidad de Gral. 

Pueyrredón, a través del Cupo Laboral travesti-trans. Además, articula con la Oficina de Empleo derivando 

otros perfiles para aquellos programas que se encuentran vigentes en este dispositivo.   
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desempeñando sus funciones. Se registraron 25 chicas del colectivo travesti -trans. Fue un 

espacio donde se generó un mayor acercamiento con el colectivo y se establecieron vínculos, 

que permitieron conocer otras problemáticas sociales que transversalizaba a la población.   

Esta capacitación tuvo sus particularidades, porque las feminidades travesti-trans 

planteaban que no tenían experiencia laboral, que no habían trabajado nunca durante su 

trayectoria vital y que su único ingreso provenía del trabajo sexual. Entonces, las inquietudes 

se centraban en qué datos iban a describir en su currículum vitae. Frente a esto, se las 

asesoraba sobre lo que podían poner respecto a sus objetivos, sus potencialidades, sus 

habilidades de aprendizaje y la posibilidad de trabajar en equipo, sus valores de 

responsabilidad y compromiso, si habían realizado algún curso, etc.  

Respecto a la formación de los agentes estatales dentro de la Oficina de Empleo, el 

Ministerio de trabajo ha llevado adelante una capacitación y formación que se vinculó a los 

programas de empleo. Posteriormente, se realizaron tres capacitaciones sobre violencias de 

género, en relación a la ley N 27.499, la Ley Micaela41, la cual se destina a aquellas personas 

que se desempeñan laboralmente como funcionarios públicos.  

Es de suma importancia comprender que aquellos agentes que planifican, ejecutan y 

evalúan las políticas públicas y sociales, en este caso las políticas activas de empleo, se 

centren en la construcción de propuestas que tengan como objetivo contemplar las demandas 

y necesidades reales de la población (por ejemplo, las feminidades travesti-trans), y la 

situación económica y social que atraviesa nuestro país, entre otros aspectos relevantes. Las 

gestiones de gobierno son las encargadas de dar respuestas a estas manifestaciones. Las 

                                                           
41 Esta ley introduce de forma obligatoria la perspectiva de género a los tres poderes del Estado: poder ejecutivo, 

poder legislativo y poder judicial. 
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políticas deben ser revisadas, tener actualizados los montos, y contemplar en su confección la 

transversalidad de la perspectiva de género, disidencias y diversidades. 

En un principio, los programas y los planes fueron creados como un proceso de 

transición, es decir, mientras que la persona está sin trabajo, está atravesando una situación de 

vulnerabilidad económica a nivel empleo, educación, familia, salud, etc. Sería pertinente 

pensar en un acompañamiento posterior para estas personas que ingresan a los programas, es 

decir, darle una continuidad al seguimiento. Estas políticas, presentan muchas limitaciones, si 

bien se han creado con un objetivo final, en la transición, la política tiene un montón de fallas 

en relación al trabajo.  

Es importante también generar dispositivos de capacitación para los agentes estatales 

que permitan sensibilizar y empatizar con el colectivo de feminidades travesti -trans. Es un 

colectivo que muchas veces llega a la Oficina de Empleo muy sensibilizado, porque transitan 

por diversas instituciones como, por ejemplo, la de migración y manifiestan diversidad de 

inquietudes que desde la oficina de empleo no pueden ser resueltas, manifestando su enojo y 

a su vez, las demandas que tiene hacia otras instituciones. En este sentido la oficina pasa a ser 

un espacio de queja.  

Asimismo, se visibiliza la falta de conciencia que tiene el sector empresarial. Las 

empresas cuentan con un montón de beneficios impositivos (exención de impuestos, 

reducción de ingresos brutos), a la hora de contratar personas mediante la oficina de empleo. 

La forma de involucrarse de las empresas, se vincula más a la Responsabilidad Social 

Empresarial, es decir, a una cuestión de imagen y no de interés para la inserción real en el 

mercado laboral de la persona que contrata.  

Es fundamental la generación de empleo y que la política de estos programas sea 

acompañar a la persona hasta que pueda conseguir su trabajo, como, por ejemplo, funciona el 
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fondo de desempleo. Esto es algo que ocurre en la realidad, quizás la discusión debería 

centrarse en las empresas, en relación a los programas y los beneficios que se obtienen al 

incorporar personas registradas en la Oficina de Empleo. 

7. Datos cuantitativos de los ingresos a la oficina de empleo en el período 2013-2018  
Durante el periodo 2013-2018, las personas que estuvieron habilitadas por la GECAL 

(la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral), es decir, aquellas personas que cumplían 

con todos los requisitos necesarios para el ingreso a los programas ejecutados por la Oficina 

de Empleo Municipal, demuestra que en el año 2013 tuvo mayores alcances, con un 

porcentaje estadístico del 37%. En el año 2014, se visibiliza un declive de la estadística al 

25%, notándose posteriormente, (2014-2015) una disminución significativa en cuanto al 

porcentaje de ingresos. En el año 2017, se presenta una fluctuación considerable, que declina 

bruscamente hacia el año 2018, reduciéndose los ingresos al 2%. 

 

Fuente: Datos relevados por la Oficina Municipal de Empleo de Gral. Pueyrredón. 

Del total de las personas que ingresaron al dispositivo Municipal, el 59% estaban 

habilitadas para incorporarse a alguno de los programas. Un 27% no respondió, y un 14%, no 

se encontraba habilitada, porque no cumplía con los requisitos necesarios. 
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Fuente: Datos relevados por la Oficina Municipal de Empleo de Gral. Pueyrredón 

Las estadísticas demuestran que del total de los ingresos (2013-2018), el 8 % de las 

personas no ha finalizado sus estudios del nivel primario. Un 34% no ha terminado el nivel 

de estudios secundarios. Se puede inferir entonces que, un gran porcentaje de las personas 

que accedieron a la Oficina de Empleo durante ese período, se vinculó a la finalización o 

terminalidad de los estudios secundarios. En relación al Nivel Secundario Completo, el 31% 

ha finalizado su trayectoria escolar. El 11% de las personas ingresantes, cursó un nivel 

educativo superior (Terciario completo), y un mínimo porcentaje demuestra el ingreso al 

nivel universitario. 
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