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mencionada profesionalización a fin de solidificar las bases del ejercicio y concepto de la 

profesión y el lugar que ocupa está en la sociedad.   

En la actualidad son variados los temas que se debaten en el ámbito académico en 

relación al rol de la enfermería en el sistema de salud y en la sociedad, siendo de suma 

importancia, que estos cambios favorezcan tanto a los contenidos curriculares como al plan de 

estudio de la carrera de Licenciatura de Enfermería de la UNMDP, aspirando evidenciar 

aquellos temas que permitan a futuro afianzar el ejercicio de la profesión, estableciendo bases 

sólidas desde una visión más amplia a nivel profesional. 

La presente investigación surge de la necesidad de conocer cómo se ha desarrollado el 

proceso de profesionalización, a partir tanto de la historia como de la práctica profesional 

enfermera. 

Esta investigación persigue, además, afianzar ante la sociedad la importancia del 

Enfermero/a como un profesional con respaldo académico que se profesionaliza cada día desde 

la práctica constante y desde la capacitación en áreas de su específica incumbencia. También 

pretende elucidar la referida dualidad conceptual acerca de la profesión, ya que podría implicar 

una debilidad para las bases de la práctica enfermera. 

 

1.5 Historia natural de la investigación 

Concluida la etapa de cursada de la carrera de Licenciatura en Enfermería en diciembre 

de 2011, solo quedaba pendiente la elección del tema del trabajo final, el cual pudo solventarse, 

luego de algunos avatares recién en el año 2018.  

Siempre creí que, aun sin tener el titulo, nada me impedía seguir capacitándome como 

enfermera, por lo tanto en el transcurso de los siete años realice diferentes capacitaciones en 

relación a la especialidad que llevaba adelante como enfermera creyendo firmemente, y aun lo 

hago, que la categorización nos eleva como profesionales en todos los ámbitos, y que siendo 

así, el lugar donde nos desarrollemos preciara al profesional construido, elevando la jerarquía 

de los cuidados, del servicio al que se pertenece y del lugar donde se ejerce.  

En el mes de julio del 2017 fui despedida después de 11 años de ejercer sin causas 

aparentes, de manera abrupta. Por lo tanto, de un día para otro me quedé sin trabajo y sin 

espacio para ejercer, por lo que, a partir de esta circunstancia, y ese es el único motivo por el 

que refiero dicho suceso de manera tangencial, tomamos la decisión familiar de no buscar un 
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publicaciones relacionadas al tema en cuestión, se leyeron cada uno, realizándose una breve 

reseña de estos.  

Con esta estructura plasmada en un documento en word y en pdf, se solicitó a la 

licenciada Celaya una entrevista a fin de que la misma autorizara y diera su visto bueno a lo 

realizado hasta el momento y aportara sus opiniones a la misma., la docente nos recibió el día 

17 de octubre de 2018 en el departamento de enfermería de la facultad, realizando distintas 

preguntas en relación con el tema elegido, y realizando algunas sugerencias al respecto.  

Posteriormente, juntamente con el profesor Leyva Ramos, el día 16 de diciembre 

creamos un plan de trabajo, en donde elaboramos tanto la guía de entrevista, la cual 

aplicaríamos a 15 entrevistados, todos licenciados en enfermería y de ser posible que ejerzan 

en diferentes ámbitos de salud, además se confecciono el consentimiento informado para los 

participantes y el método de registro se estableció en entrevistas grabadas y desgrabadas en 

formato word, pdf y mp3.  

Posteriormente, luego de realizadas y transcriptas las entrevistas se seleccionaron cinco 

entrevistados, a fin de realizar un análisis contrahermenéutico de las entrevistas convocando a 

estos a un focus group, instancia para lo cual nos volvimos a reunir con el profesor Leyva 

Ramos y coordinamos los objetivos de la referida instancia del focus, el tiempo de duración y 

el lugar donde se realizaría, primariamente se estableció la casita que pertenece a la universidad 

sobre calle Peña, pero al establecer el día a realizarlo durante el periodo de vacaciones 

invernales fue imposible por lo tanto convocamos a los participantes en un lugar que si bien 

no estaba dentro del ámbito universitario, cumplía con los requerimientos de realización para 

lo cual utilizamos un Salón de Usos Múltiples (SUM), efectivizándose el encuentro el día 25 

de julio de 2019 a las 18 h después de coordinar con los colegas seleccionados  a los que se les 

envió una invitación por vía Whatsapp.  

De los convocados, participaron finalmente Nancy Carriaga, Marina Muñoz y Diego 

Álvarez. Fue muy enriquecedor escuchar aquellos pensamientos e ideas relacionadas al tema. 

Posteriormente se desgravó toda la charla para su análisis y tratamiento de los datos obtenidos. 

Desde ese día se ha trabajado entregando las entrevistas en papel a fin de que los entrevistados 

verifiquen lo charlado, realicen las observaciones que deseen y autoricen o no la publicación 

de sus palabras en mi tesis, además por motus propio se les hizo entrega de un presente a fin 

de expresar la gratitud por su participación desinteresada.  
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 A modo de cierre, no quiero pasar por alto las consideraciones éticas que rigen nuestra 

investigación, para lo cual he estimado necesario reflexionar acerca del proceso de toma de 

decisiones, basándome en el respeto mutuo y en la real participación de los actores sociales 

involucrados. En este sentido, partí de la premisa de aceptar la responsabilidad que nos 

corresponde, teniendo en cuenta las diferentes intervenciones y protocolos de investigación 

implementados a partir de los cuales poder garantizar la obtención de la empírea indispensable 

sobre la cual sustentaremos su análisis interpretativo. A tales efectos, preservaré a los sujetos 

e instituciones estudiados, suscribiendo, básicamente, un pacto de confidencialidad que se 

sostendrá en todas y cada una de las instancias del proceso de investigación, reivindicando así 

los derechos de las personas y su capacidad de decidir respecto de su privacidad.  
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la mujer de cada hogar era la encargada de  éste importante aspecto de la vida cotidiana, ser la 

cuidadora,  los datos obtenidos sobre las etapas iniciando con la domestica, como la mujer que 

vivía sumisa al hombre en ese tiempo, sin ningún tipo de privilegios, dominada y discriminada. 

En Colombia, en la actualidad, aún persisten algunas discriminaciones con el desempeño de la 

enfermería como profesión, se discrimina al hombre para estudiarla y con más ahínco se 

rechaza para ejercerla como un profesional de la salud, muchas veces por el pudor que pueda 

atender a personas de sexo femenino y esto todavía no es bien visto en algunas sociedades, 

incluso las occidentales. Por otro lado, y a pesar del reconocimiento de la enfermería como 

una profesión científica, aceptada y de obligada presencia en los centros de salud: públicos y 

privados, realmente una profesión muy mal remunerada en Colombia, asegurándose que los 

criterios más importantes que caracterizan una vida de calidad es precisamente la salud y la 

educación y precisamente, son los aspectos de menor consideración por parte del Estado 

Moreno Sánchez et al (2017). 

 

2.2 Algunas consideraciones respecto del proceso de profesionalización enfermera 

El término profesionalización implica una serie de cambios en un ámbito, por lo general 

con la intención de incrementar la calidad y de alcanzar ciertos estándares. Es importante 

señalar que la profesionalización es un término que tiene repercusión a nivel social, tanto en 

el ámbito educativo, en el laboral y en la comunidad en general, como proceso, abre las puertas 

a la creación de procesos de formación de profesionales; la profesionalización es un proceso 

que debe contribuir a la formación y desarrollo del modo de actuación profesional, desde una 

sólida comprensión del rol expresada en la lógica de la profesión y un contexto histórico 

determinado. 

Acerca del tema, en la literatura revisada, varios autores confluyen en la necesidad de 

que este proceso es importante para el logro de metas, ya que la profesionalización supone 

admitir su carácter de proceso, tiene como objeto la transformación y desarrollo del modo de 

actuación profesional 

Es el resultado de un proceso de formación continua que exige no solo una elevada 

preparación teórica en las disciplinas y asignaturas que imparte, sino también en las cuestiones 

de la didáctica de la Educación Superior. 
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La enfermería puede pensarse e interpelarse como una disciplina holística, ya que 

percibe claramente a los sujetos como seres biopsicosociales. No obstante, por una parte, 

corresponde al universo de las ciencias de la salud como objeto propio de conocimiento, pero 

por otra parte los sujetos de la disciplina son objeto de las ciencias sociales y humanas, es una 

ciencia de lo humano, holística, de lo probabilístico, de lo cultural. De aquella definición dada 

por la antropología sobre el ser humano, como un ser sujeto a unas tramas de significación 

tejidas por él, vemos al pensar en la enfermería como ésta participa, está sujeta a unas tramas, 

a unos saberes que elabora, que construye, que reconstruye y participa, a veces activamente y 

otras veces pasivamente. la relación de la persona con su entorno y que en este proceso los 

factores intrapersonales, interpersonales y extra personales son importantes. 

Evidentemente estos planteamientos devienen de la naturaleza dual, más 

específicamente humanística de la enfermería. En estos planteamientos la enfermería 

transcultural podría ser la culminación de la enfermería como ciencia holística que además de 

adquirir el concepto de persona, acepta y adapta el concepto de cultura a la disciplina, pero 

una cultura que no es determinista: la persona es el centro, no el grupo. 

El segundo modelo para abordar es el de Patricia Benner (2004) ha escrito sobre el 

desarrollo del conocimiento en una disciplina práctica, con base en la propuesta de niveles de 

formación de los hermanos Dreyfus, la clasificación expuesta por Benner se relaciona con los 

patrones del conocimiento de Carper2, se tienen en cuenta las cuatro dimensiones del ser 

humano con la concepción de la persona como un ser integral. De novata a experta. Patricia 

Benner han influenciado la creciente tendencia de conceptuar la ética, siendo una forma de 

conocimiento contextual incorporado en la experticia de la enfermería, por ser un elemento 

transversal en el actuar y en el desarrollo del profesional. Los principales conceptos expresados 

por Benner plantean que todas las situaciones prácticas son más complejas, por lo cual en su 

obra expone los supuestos teóricos que enmarcan la disciplina enfermera: enfermería, persona, 

salud y entorno Benner (2004).  

 
2 Hablar de patrones de conocimiento en la disciplina es hacer referencia a Bárbara Carper, quien 
identificó cuatro patrones fundamentales. Estos patrones se distinguen según el tipo de significado 
lógico: el empírico hace referencia a la ciencia de enfermería; el estético al arte de enfermería; el 
personal al conocimiento de uno mismo y los otros, y el ético permite el desarrollo del conocimiento 
moral en enfermería. Se concluye que cada patrón del conocimiento de enfermería tiene dimensiones 
y elementos esenciales que permiten su comprensión; todos son indivisibles, se pueden emplear de 
forma individual, pero se integran como un todo cuando se desarrolla la práctica del cuidado. 













https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
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superestructura ("ideología", constituida por las instituciones, sistemas de ideas, doctrinas y 

creencias de una sociedad), a partir del concepto de "bloque hegemónico". Según el cual, el 

poder de las clases dominantes sobre el proletariado y todas las clases sometidas en el modo 

de producción capitalista, no está dado simplemente por el control de los aparatos represivos 

del Estado, pues si así lo fuera dicho poder sería relativamente fácil de derrocar (bastaría 

oponerle una fuerza armada equivalente o superior que trabajara para el proletariado); dicho 

poder está dado fundamentalmente por la "hegemonía" cultural que las clases dominantes 

logran ejercer sobre las clases sometidas, a través del control del sistema educativo, de las 

instituciones religiosas y de los medios de comunicación. A través de estos medios, las clases 

dominantes "educan" a los dominados para que estos vivan su sometimiento y la supremacía 

de las primeras como algo natural y conveniente, inhibiendo así su potencialidad 

revolucionaria Anderson (1981).  

Así, por ejemplo, en nombre de la "nación" o de la "patria", las clases dominantes 

generan en el pueblo el sentimiento de identidad con aquellas, de unión sagrada con los 

explotadores, en contra de un enemigo exterior y en favor de un supuesto "destino nacional". 

Se conforma así un "bloque hegemónico" que amalgama a todas las clases sociales en torno a 

un proyecto burgués Anderson (1981). 

La supremacía de un grupo social se manifiesta en dos modos, como dominio y como 

dirección intelectual y moral. Un grupo social es dominante de los grupos adversarios que 

tiende a liquidar o a someter hasta con la fuerza armada y es dirigente de grupos afines y 

aliados. Un grupo social puede y debe ser dirigente desde antes de conquistar el poder 

gubernamental (ésta es una de las condiciones principales para la misma conquista del poder); 

después, cuando ejercita el poder se vuelve dominante, pero debe continuar siendo dirigente. 

En Gramsci la hegemonía es el ejercicio de las funciones de dirección intelectual y 

moral unida a aquella del dominio del poder político. El problema para Gramsci está en 

comprender cómo puede el proletariado o en general una clase dominada, subalterna, volverse 

clase dirigente y ejercitar el poder político, o convertirse en una clase hegemónica Anderson 

(1981). 

La crisis de la hegemonía se manifiesta cuando, aun manteniendo el propio dominio, 

las clases sociales políticamente dominantes dejan de ser dirigentes de todas las clases sociales, 

es decir no logran resolver los problemas de toda la colectividad e imponer a toda la sociedad 
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época del investigador le impiden ver el entrecruzamiento entre la lengua y la técnica, pero sin 

lenguaje no hay pensamiento; es creación espontánea de un colectivo humano y no puede ser 

de otra forma; es decir, no se pudo planificar ni idear más que en la reproducción misma 

Castoriadis (2007).  

La sociedad no es cosa, sujeto, idea, colección o sistema. Toda relación entre objeto y 

sujeto es una relación social y sólo son lo que son porque así lo ha instituido cada sociedad en 

particular. No hay articulación de lo social que se dé de una vez para siempre, la articulación 

a las partes es creación de cada sociedad que se instituye como modo y tipo de coexistencia en 

general como creación específica de la sociedad en cuestión. La articulación de lo social se 

representa en lo técnico, lo económico, lo religioso, lo jurídico, lo político, como modo de 

institución de lo social particular Castoriadis (2007). 

Para comprender el comportamiento de una sociedad y sus instituciones hay que tomar 

en cuenta otros dos elementos o manifestaciones, lo instituido y lo instituyente. Lo primero 

nos indica los aspectos que han sido establecidos como representaciones de la realidad a la que 

los miembros de la sociedad se ciñen; es lo que une y ordena de manera incuestionable las 

diversas partes y elementos. Es lo inamovible y permanente y se encuentra en cada cultura, 

con sus particularidades y con sus estructuras Castoriadis (2013). 

Lo instituyente se presenta de manera menos evidente. La sociedad instituyente es la 

autodestrucción de la sociedad en tanto que instituida, es la autocreación de otra sociedad a 

manera de palimpsesto. En la aparente conservación de los modos y las formas, lo que 

permanece constantemente es la alteración de estos, es decir, se mantiene gracias a las 

transformaciones incesantes. Castoriadis nos dice que por debajo de lo instituido hay una 

potencia instituyente que convierte lo social en algo inestable, alejado del equilibrio; el agente 

que activa y moviliza esa potencia desestructurante es el pueblo, la gente; sin embargo, un 

nuevo tipo de sociedad nunca sustituye instantáneamente la estructura disuelta o en ruinas 

Castoriadis (2013). 

Lo instituyente es tanto la fractura como su causa en las estructuras sociales. No se 

puede crear de la nada ni con fines utilitaristas; es decir, es un proceso de cambio que no se 

reconoce a simple vista a pesar de estar presente de manera permanente. Los individuos no 

pueden generar factores instituyentes a voluntad a pesar de estar colaborando con las fracturas 

y discontinuidades sociales a partir de la conciencia de la institución y de la sociedad; es un 
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No se trata, pues, de darle la vuelta al discurso colonial, lo cual no sería sino otra 

manera de reforzarlo, sino de mostrar sus ángulos ciegos, su propia opacidad, para permitir 

nuevas vías de negociación y de crítica.  

A diferencia de otros teóricos de los estudios postcoloniales que ejercen una dura crítica 

de los presupuestos culturales de Occidente, Spivak no reniega de una posición ambivalente, 

ya que se siente en ambos lados del espectro: el colonial y el de la metrópolis.  

Por ello, su idea de sujeto colonial no supone imaginar un sujeto puro anterior a la 

colonización que encarnaría la esencia de una supuesta civilización no contaminada. Ni mucho 

menos. Spivak es crítica con las políticas identitarias a las que concede solamente un margen 

"estratégico" de acción política, pero que deben ser inmediatamente puestas en cuestión. Se 

vale, pues de la noción de sujeto descentrado imposible de reducir a una idea de origen e 

incluso de pertenencia. El sujeto no es el resultado de una esencia pura, sino un efecto del 

discurso y, por tanto, siempre ya discontinuo. Se trata de un "efecto sujeto" más que 

propiamente de un sujeto, resultado de una constelación heterogénea de discursos.  

En este sentido, Spivak recurre a la idea lacaniana del sujeto como efecto de la 

inscripción del significante sobre el ser y a la idea de Foucault del sujeto como lugar de 

múltiples posiciones textuales. De manera que el sujeto nunca se puede atrapar de manera fija 

e inamovible, como lo pensarían las políticas identitarias. Por ello mismo, rechaza 

particularmente cualquier atisbo de "etnocentrismo al revés", de "nativismo", de "mala 

conciencia colonial" que supondría una nostalgia por un sujeto colonial mejor, más puro, más 

auténtico, que haría eco del buen salvaje, un sujeto mejor, en definitiva, que el sujeto 

occidental. La única concesión posible a lo identitario puede tener una orientación estratégica 

Spivak (2003).  

El término "subalterno" procede de las Notas desde la prisión de Antonio Gramsci para 

referirse a las clases subalternas, especialmente al proletariado rural. Su empeño 

epistemológico consistía en intentar recuperar la voz de los sujetos subalternos, que había 

quedado silenciada por la historiografía hegemónica, y forzar en esta última una crisis. El 

subalterno se constituía como el sujeto colonial pero también como un agente de cambio y de 

insurgencia. En este sentido el artículo de Spivak se dirigía de pleno a los presupuestos de los 

estudios subalternos y apuntaba dos dificultades.  
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En primer lugar, Spivak respondía que el sujeto subalterno no puede hablar porque no 

tiene un lugar de enunciación que lo permita. En segundo lugar, afirmaba que la mujer ocupa 

ese lugar radical por su doble condición de mujer y de sujeto colonial. El subalterno se 

constituía, así como una figura de la diferencia radical, del Otro que no puede hablar no porque 

literalmente no pueda es evidente que las mujeres en la sociedad tradicional india hablaban 

sino porque no forma parte del discurso Spivak (2016).  

De este modo, el subalterno quedaría atrapado en el silencio de manera irremediable, 

así como su condición misma de posibilidad. A estas críticas, Spivak ha respondido con otra 

noción del subalterno como la mujer del Tercer Mundo que no puede hablar porque no existen 

las condiciones discursivas para que sea así, pero que, en cualquier caso, debería ser de otro 

modo. De manera que, en sus últimas intervenciones, Spivak se ha esforzado en señalar que 

se trata de trazar un itinerario del silencio para que el subalterno pueda acceder a un lugar de 

enunciación que haga posible que su voz sea escuchada Spivak (2003).  

De ahí también su interés en la pedagogía, como práctica y como política. Como medio 

para buscar maneras de hacer oír las voces subalternas, y se interroga sobre cómo abrir 

espacios que den lugar a nuevos lugares de enunciación. Su trabajo no se deja paralizar por las 

dificultades, sino que, todo lo contrario, éstas son incluidas en la búsqueda de nuevas 

respuestas a los retos de la sociedad contemporánea Spivak (2016). 
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Capítulo 3  

 

Diseño Metodológico 

3. 1 Algunas consideraciones a modo de introducción 

Para la concreción de esta investigación, y atendiendo a la naturaleza de su objeto de 

estudio, se ha elegido el método cualitativo ya que, según Polit, la Investigación Cualitativa, 

busca comprender la totalidad de un fenómeno particular, al cual se le inquiere usualmente 

con profundidad y de una forma holística. En este sentido, la autora subraya también la 

importancia de la interpretación que hacen las personas sobre un determinado o circunstancia, 

donde no se antepone la interpretación del investigador; utilizándose con frecuencia este 

método para comprender e interpretar la experiencia humana. Los métodos cualitativos de 

investigación promueven el propósito de estudio a través de la identificación, descripción, 

exploración y explicación del fenómeno estudiado Polit & Hungler (1997).  

          En consonancia con lo anterior Vasilachis (2006) intenta mostrar las características y las 

particularidades que le son atribuidas a la investigación cualitativa por diferentes autores, que 

recurren a ella para abordar diversos temas y problemas de investigación y que se ubican, 

muchas veces, en encontradas perspectivas, en distintos contextos, en disímiles tradiciones. 

Pretende dar cuenta de qué se entiende por investigación cualitativa; cuáles son sus 

características y cuáles sus componentes; a qué preguntas de investigación responden; quiénes 

son, qué hacen y qué deberían hacer las investigadoras y los investigadores cualitativos. Entre 

los autores tomados por Vasilachis en su libro se encuentran Masson, Marshall y Rossman, 

Maxwell, Flick, Denzin y Lincoln, Silverman y Creswell. Los cuales coinciden en que la 

investigación cualitativa es un proceso interpretativo de indagación basado en distintas 

tradiciones metodológicas -la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los datos 

y el estudio de casos, entre otros- que examinan un problema humano o social. Para Vasilachis, 

quien investiga desde esta perspectiva metodológica construye una imagen compleja y 

holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de los informantes y conduce el 

estudio en una situación natural. La investigación cualitativa abarca el estudio, uso y 

recolección de una variedad de materiales empíricos -estudio de caso, experiencia personal, 

introspectiva, historia de vida, entrevista, textos observacionales, históricos, interacciónales y 
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visuales- que describen los momentos habituales y problemáticos y los significados en la vida 

de los individuos.  

        El enfoque cualitativo desarrolla métodos estandarizados para la recolección donde se 

obtienen perspectivas de los participantes utilizando técnicas de observación, entrevistas 

abiertas, debates de grupo, entre otros.  Según Hernández Sampieri et al (2007) se utiliza para 

descubrir y refinar preguntas de investigación que van de lo particular a lo general mediante 

la observación de mundo social para la construcción de desarrollo de teorías. Este método 

utiliza técnicas de investigación flexibles que permite mediante la observación de un sistema 

social la reconstrucción de la realidad, los estudios se llevan a cabo en ambientes naturales y 

cotidianos, cómo vive, cómo se comporta la gente, qué piensa, cuáles son sus actitudes, 

permitiendo interpretar los fenómenos en términos de significados que las personas le 

otorguen.   

Se ha determinado utilizar en esta investigación métodos cualitativos, y dentro de los 

mismos se ha empleado el análisis de corte interpretativo. Ahora bien, hablar de metodología 

interpretativa es hacer referencia a formas concretas de percibir y abordar la realidad, lo cual 

nos lleva a compartir posturas que coinciden en concebir dicha realidad 

como multirreferencial, cambiante, cuyas explicaciones son un producto social y humano. Lo 

anterior da como resultado un posicionamiento ontológico, epistemológico y, por tanto, 

metodológico concreto. Es precisamente desde este tipo de coincidencias desde las cuales se 

conforma una tradición investigativa, o bien, un paradigma. 

Tomando en cuenta los diferentes planos de coincidencias señalados, es posible hablar 

del paradigma interpretativo, el cual surge con la intención de superar los reduccionismos, tan 

en boga durante la década de los sesenta y setenta, al pretender legitimar el nuevo tipo de 

investigación de corte explicativo centrando las discusiones y pretendiendo explicar esta nueva 

orientación en investigación, pero siempre en contraposición con el método científico.  

Esta tradición nos obliga a una constante búsqueda y confrontación que abarca todo el 

proceso, desde los primeros momentos en que interrogamos a la realidad, las interpretaciones 

que elaboramos, así como el abordaje metodológico. Nos obliga también a reconocernos como 

sujetos durante el recorrido y a aceptar que el trabajo de investigación se encuentra 

determinado por nuestra historia y por la carga de subjetividad que nos conforma, no solo por 

intereses puramente académicos o científicos.  
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Es interés de este trabajo comprender cómo se produce el proceso de profesionalización 

de los graduados en la Licenciatura de Enfermería de la Universidad Nacional de Mar del Plata 

y la manera en que se organiza, constituye y conforma dicho proceso y su interrelación con los 

graduados desde la perspectiva profesional, considerando necesario interpelar algunas 

experiencias -entendidas estas como construcciones culturales- de los estudiantes de la 

mencionada carrera, y en este intento por recuperar la noción de lo social como una imagen de 

creación meramente humana, hace necesario establecer una relación con la génesis de diversas 

representaciones que los sujetos elaboran, lo que nos indica -parafraseando a Castoriadis- que 

la identidad social no es otra cosa que un sistema de interpretación Castoriadis (1998)7, pues 

todo grupo social, al crear formas de organización y explicación de lo real, elabora también 

estrategias mediante las cuales se definen las ubicaciones espacio temporales de los actores 

sociales. Este conjunto de creaciones incluye no sólo elementos objetivos, racionales, sino que 

tiene lugar también la conformación de un imaginario social. La constitución de lo real incluye 

dos dimensiones a las cuales Castoriadis denomina dimensión conjuntista identitaria: la 

primera se encuentra estructurada por conjuntos, series, relaciones, conceptos y teorías, 

mientras que la segunda es el nivel imaginario, en el que se ubica la parte más creativa, incluso 

es posible vincular "el imaginario" con la imaginación, la creación que, sin negar componentes 

racionales, incluye la incorporación de mitos y creencias. La permanente conjunción entre lo 

racional y lo imaginario permite que Castoriadis defina lo social como "autocreación que se 

despliega como historia" (Castoriadis, 1998, p.76). 

 

3.2 Procedimientos y definición de los instrumentos 

Para un mejor abordaje del referido objeto de estudio se ha considerado en una primera 

instancia realizar una búsqueda, análisis y recopilación de documentos en distintos formatos. 

En este sentido, se privilegiará dicha selección, atendiendo a que todo investigador debe partir 

de conocer la documentación sobre el problema que está desarrollando; de ahí la importancia 

de la selección y el análisis de los documentos referentes al tema en cuestión. No obstante, hay 
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Se observa en el relato de la Trabajadora Social, la relevancia que le han dado desde 

el CAJ en realizar un trabajo de articulación intersectorial e interinstitucional, debi do 

a la complejidad de los problemas que aborda. Y en los últimos años, los Centros de 

Acceso a la Justicia (CAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación,  aumentaron la presencia en los barrios populares, brindaron asesoramiento 

jurídico con carácter de servicio público en diversos temas y se enfocaron en la 

mediación comunitaria. ( CELS, 2016  p.7)  

 

2) Estructura y funcionamiento del CAJ  

El CAJ en Mar del Plata está integrado  por un equipo multidisciplinario que cuenta 

con una trabajadora social, una psicóloga, una abogada, un administrativo y un 

coordinador. Se encuentra en el espacio físico en una oficina central en el predio del 

Unzué,  en el Faro de la Memoria ( lugar que  recomendamos conocer) el dispositivo  

prevé la intervención en el territorio con los puestos itinerantes y los operativos 

rotativos en distintos barrios periféricos de la ciudad.  

Actualmente funcionan 96 CAJ en todo e l país, teniendo presencia en las 23 

provincias argentinas y Capital Federal, de los cuales 25 se encuentran en la provincia 

de Buenos Aires y 16 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Posee un sistema digital unificado que debe ser completado desde la pri mera consulta 

y su descripción debe realizarse brevemente, pero en forma clara y precisa, indicando 

en qué consistió la actividad, las temáticas abordadas y cuáles fueron sus resultados, 

de manera que la información que surge del SICAJ 7 sea completa y autosuficiente 

para su análisis por parte de cualquier otro/a agente del CAJ y/o de la DNPFAJ.  

 
�³�7�H���D�F�R�U�G�i�V���T�X�H���Q�R�V�R�W�U�R�V���W�H�Q�H�P�R�V���H�O���6�,�&�$�*�����(�O���6�,�&�$�-���H�V���Q�X�H�V�W�U�R���P�p�W�R�G�R���H�Q���H�O���&�$�-8  
de poder registrar todas las consultas, así se hace como un seg uimiento, y tenemos 
un método unificado a nivel nacional, así que  por eso también nos habla de la calidad 
en el servicio, de que la persona viene y tiene que tener una respuestas; Más allá si 
�X�Q�R���Q�R���O�R���V�D�E�H�����J�H�V�W�L�R�Q�D���O�D���G�H�U�L�Y�D�F�L�y�Q�«�´ (TS CAJ abril/2021)  
 

Se  observa en el trabajo que realizan desde el CAJ la importancia que le dan al 

registro con el fin de hacer un seguimiento de los casos que abordan. En este sentido 

se puede encontrar útil este sistema que al estar unificado facilita  acceder  al mismo 

                                                
7 SICAJ Sistema de información Centro de Acceso a la Justicia.  
8 CAJ Centro de Acceso a la Justicia.  
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de sde otros CAJs agilizando trámites en distintos puntos del país, o también en la 

realización de estadísticas; pero limita los vínculos y cuantifica los casos con todo lo 

que conlleva un proceso judicial que  por sobre todo es vivencial y emocional.  

Uno de los grandes desafíos de la política pública de los CAJ ha sido su 

transformación; de  pasar de ser oficinas descentralizadas en solo algunas 

localidades, a ser el reflejo de centros descentralizados a nivel nacional conformado 

por equipos  multidisciplinar ios  en los lugares de mayor  vulnerabilidad psicosocial y 

económica. De pasar a atender y dar respuesta inmediata a las problemáticas, ha 

ampliar la mirada integral de las  problemáticas visibilizando desigualdades e ideando  

estrategias de intervención p ara lograr mayor  efectividad en el acceso de los 

derechos.  

 

3) Las Barreras  del Acceso a la Justicia:  

A pesar de que el CAJ es un dispositivo en el cual se amplía el acceso a la justicia; 

nuestra reflexión nos llevó a la conclusión acerca de la imperiosa  necesidad de la 

intervención profesional en el proceso para garantizar dicho derecho, teniendo en 

cuenta cita del módulo de acceso a la justicia (2010): ...que el sistema judicial se 

presenta lejano, separado por cuestiones geográficas, física y arquitect ónico, 

económicas e institucional e incluso psicológicas tanto interna como externa 

impidiendo a las personas acercarse a él, en consecuencia, impacta en el núcleo de 

ordenamiento Jurídico y el estado de Derecho (p. 11).  

Los Centros de Acceso a la Justici a han sido creados como dispositivos territoriales, 

administrativos, de acceso a información sobre derechos y recursos estatales para 

resolver problemas jurídicos, que aseguren a las personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad social y económ ica un acceso efectivo a la justicia.  

Sin embargo existen múltiples barreras en el ejercicio del derecho de acceso a la 

justicia en la Argentina, lo cual impacta en la posibilidad de vehiculizar otros derechos 

e impide que la población pueda obtener una re spuesta satisfactoria a sus 

necesidades jurídicas.  

Estas barreras se ven claramente en la centralización de los tribunales y las agencias 

estatales en los centros urbanos lo cual genera un obstáculo para determinados 

colectivos sociales. En relación con la s comunidades periféricas y migrantes que 

existen en la ciudad de Mar del Plata, las distancias son fuertes condicionantes al 

momento de la judicialización de los conflictos, así como en el acceso a otros 
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organismos estatales para reclamar el acceso a dere chos. Esta distancia física, que 

muchas veces no es siquiera cubierta por el servicio de transporte público, constituye 

también una  barrera económica.  

Además, los tribunales tienen horarios de atención reducidos, incompatibles con la 

jornada laboral. Esta  situación afecta especialmente a las personas que tienen 

trabajos informales. Para las mujeres en general, tanto las que trabajan fuera de su 

hogar,  como las  amas de casa el acceso a los tribunales en sus horarios de atención 

es aún más difícil, en tant o éstos suelen ser incompatibles con la  organización del 

cuidado de  lxs niñxs en los hogares, que habitualmente recae sobre las 

maternidades.  

Para entender esta cuestión a continuación compartiremos la opinión de los 

profesionales que se desempeñan en el  CAJ y detallaremos algunas de estas 

barreras.  

a) Barreras geográficas y de accesibilidad.  Algunas de  ellas  son:  

Aspectos físicos: Cómo cuestiones geográficas lejanas dadas por la inadecuada e 

insuficiente distribución de los centros de resolución de con flictos, la ubicación de los 

tribunales en edificios que arquitectónicamente inspiran temor  y sentimientos de 

desconfianza de lo ajeno o que directamente impiden el ingreso (ausencias de  las 

medidas necesarias del acceso para la inclusión). La Trabajador a Social manifiesta : 

 
 �³�«�� �%�X�H�Q�R�� �X�V�W�H�G�H�V�� �V�D�E�H�Q�� �T�X�H�� �S�D�U�D�� �X�Q�D�� �S�H�U�V�R�Q�D�� �U�H�S�U�H�V�H�Q�W�D�� �X�Q�� �P�R�Q�W�y�Q�� �W�H�Q�H�U�� �T�X�H��
�W�R�P�D�U���X�Q�R���R�����G�R�V���F�R�O�H�F�W�L�Y�R�V���H���L�U�����G�D�U���Y�X�H�O�W�D�V�«�&�R�V�W�R�V�����W�L�H�P�S�R���S�R�U�T�X�H���W�D�P�E�L�p�Q���Q�R���V�D�E�H�Q��
�T�X�p���K�D�F�H�U���F�R�Q���V�X�V���K�L�M�D�V�����V�X�V���K�L�M�R�V�����R���G�R�Q�G�H���O�R���O�O�H�Y�D�Q�«�����3�V�L�F�y�O�R�J�D���&�$�-���D�E�U�L�O���������������´ 
 

Estas barreras son las más comunes ya que los tribunales o lugares donde funcionan 

las oficinas de justicia son lejanos de los barrios más  vulnerables; los edificios 

imponentes transmiten temor e inseguridad, muchas veces no poseen accesibilid ad 

para las personas con capacidades motoras diferentes o no videntes. Además se 

suman los costos económicos para acceder a ellos.  

En relación al contexto de pandemia 2019: Situación compleja que se dio en ámbito 

mundial de propagaciòn de una enfermedad ep idémica del virus de la gripe 

denominado por los científicos Covid -19, lo cual obligó a las autoridades decretar 

aislamiento social total de la población (ASPO), provocando asì el cierre de 

instituciones afectando muy puntualmente el sistema de justicia.  
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La pandemia afectó directamente la vida de la sociedad en su conjunto tanto en lo 

personal de cada individuo, como en sentido colectivo; las pérdidas de vida social 

fueron lo principal, pero además los decretos nacionales de encierro generaron 

pérdidas de l os vínculos, la falta del contacto social, aislamiento,  resultando 

sentimientos de miedo, frustración, confusión y desesperación. En muchos casos 

provocó un aumento exponencial de problemas psicosociales y mentales.   

Debido al cierre de las instituciones  y oficinas, la población se encuentro 

desamparada frente a la violencia y la necesidad; fue necesario que las instituciones 

(incluyendo el sistema de justicia) buscará medidas alternas de acceso; Así se 

incrementó los medios digitales, redes sociales y at ención telefónica para abastecer 

el fuerte aumento de las demandas.  

Al respecto, la Trabajadora del CAJ expresa:   

 
�³�«�$�Q�W�H�V�� �W�U�D�E�D�M�D�E�D�P�R�V�� �F�R�Q�� �L�W�L�Q�H�U�D�Q�F�L�D�� �H�V�W�i�E�D�P�R�V�� �H�Q�� �H�O�� �%�H�O�J�U�D�Q�R���� �&�H�Q�W�H�Q�D�U�L�R���� �H�Q��
Ameghino y en el centro de salud número Uno; Hoy en día con el contexto actual 
estamos en el Martillo dos veces a la semana y por eso digo eso del acercarnos, que 
es bastante estratégico el acercarnos, estuvimos haciendo un operativo hace tres 
�V�H�P�D�Q�D�V���D�W�U�i�V���(�V�W�X�Y�L�P�R�V���S�R�U���6�D�Q���H�G�X�D�U�G�R�����H�O���I�D�U�R�«���H�Q���H�O���I�D�U�R���W�H�Q�H�P�R�V���R�I�L�F�L�Q�D���H�V�W�i��
funcionando con una guardia, ya no estamos en el unzué, por el momento ya que no 
tiene servicio porque están �F�R�Q���X�Q�D���J�X�D�U�G�L�D���´�������7�6���&�$�-���D�E�U�L�O������������ 
 
Frente a esta situaciòn el CAJ,  en su estructura contempla el sistema telefónico, lo 

�T�X�H�� �V�H�� �G�H�Q�R�P�L�Q�y�� �³�D�W�H�Q�F�L�z�Q�� �U�H�P�R�W�D�´�� �\�� �G�H�� �L�W�L�Q�H�U�D�Q�F�L�D�V���� �O�D�� �P�R�Y�L�O�L�G�D�G�� �\�� �� �U�R�W�D�F�L�y�Q�� �G�H�O��

dispositivo en diferentes  áreas y/o barrio de la ciudad como forma de achicar las 

barreras física y geográficas.  

 

En este sentido, la Psicóloga del CAJ reconoce que: ���«�&�O�D�U�R�����O�D���D�W�H�Q�F�L�y�Q���U�H�P�R�W�D���H�V��
�S�R�U���W�H�O�p�I�R�Q�R�«���� �+�D�E�t�D���W�D�Q���S�R�F�R�V���R�U�J�D�Q�L�V�P�R�V���H�Q���O�D���F�D�O�O�H���� �W�D�Q���S�R�F�R�V���R�U�J�D�Q�L�V�P�R�V���T�X�H��
abrían puertas, mucha gente sin acceso a internet, no sabían cómo hacerse un email; 
Por ejemplo con el IFE que fue una explosión, que no tengo teléfono, que el teléfono 
�Q�R���P�H���D�Q�G�D�«�������3�V�L�F�y�O�R�J�D���&�$�-���D�E�U�L�O������������ 
 

La iniciativa de resolver una problemática que causó la pandemia, resul tó en otra que 

fue la falta de accesibilidad a la internet y/o dispositivos (teléfonos celulares, tablets o 

computadoras) que pudieran mantener la comunicación. También el hecho de que  

muchas personas no sabían cómo utilizar estos dispositivos generando o tra barrera,  

como lo es la capacitación tecnológica.  
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denuncia y no lo  �S�R�Q�H�P�R�V���H�Q���X�Q���F�R�Q�F�H�S�W�R���Y�L�R�O�H�Q�F�L�D���L�Q�V�W�L�W�X�F�L�R�Q�D�O�����<���F�X�D�Q�G�R���Q�R�V�R�W�U�D�V�«��
me ha sucedido de acompañar una persona, en situación de emergencia, yo fuera de 
horario laboral de ir a la comisaría de la mujer, ir y pasar, entrar, plantear lo que está 
pasando y hacer la denuncia y el maltrato institucional, dentro de este lugar, sin 
�S�D�O�D�E�U�D�V�«�´�������7�6���&�$�-���D�E�U�L�O������������ 
 
El CAJ debe brindar información necesaria en el área jurídica y legal pero, en el 

sistema judicial nos encontramos con distintos tipos de prácticas que se d an en el 

ámbito focalizado de las instituciones, que se repiten una y otra vez  de forma 

arbitraria, y  no siendo necesariamente ilegales.  

También tiene como requisito el respeto a los ciudadanos que concurren al organismo 

propiciando que la atención sea con principio de compromiso, responsabilidad, 

información clara y suficiente, presentar colaboración, dedicación, transparencia, 

honestidad, integridad, probidad y confidencialidad.  

En el entramado institucional resulta necesario identificar las distintas formas de 

poder, violencia simbólica como parte del proceso legal que enfrentan lxs sujetxs. 

Para ello es necesario analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de 

los problemas, corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de poder que 

obstaculiza la aplicación de los derechos. Utilizaremos entonces el concepto de 

violencia institucional , no policial,  para definir lo que queremos expresar. Para ello 

tomamos la definición de Pita, quien entiende a la Violencia Institucional:  

 

"...como categoría política local como noción que consigue identificar, clasificar 

y también calificar un tipo de prácticas y de hechos, formas de hacer unos 

estilos institucional y unos actores de campo de lo que puede ser presentado 

como violencia de est ado, al desempeño de las fuerzas de seguridad y de los 

DDHH cómo horizonte político."(Pita, 2017 p. 35)  

 

Consideramos violencia institucional, además de la policial, cuando lxs sujetxs al 

adentrarse en el ámbito del sistema judicial se enfrentan con trámit es largos, 

burocráticos, donde lxs afectadxs son  expuestas una y otra vez a revivir el dolor 

resultado de la  pérdida del derecho reclamado. Violencias esas, prácticas y hechos, 

que se expresan en relaciones vinculares (Ej. usuarixs -funcionarixs)  y desig uales de 

poder, muchas veces sexistas, racistas y estigmatizantes, naturalizadas por lxs 

sujetxs y/o grupxs sociales que acceden al sistema, dando como resultado respuestas 

insatisfactorias.  
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4. Los derechos se consagran por diferentes caminos, en una construcción de 

legitimidad de de rechos. Realizándose de abajo hacia arriba, escuchando a las  

propias comunidades; o de arriba para abajo, que significa la lectura de la 

demanda de la sociedad en cada momento.  

5.  Los Derechos  en  su carácter universal e inalienables, no pueden perder la 

capacidad de traducirse en procesos que reconozcan  políticas sensibles.  

6.  Desde la profesión  debemos participar en todos los debates políticos, para 

combatir la neutralidad y el tecnicismo.  

7. Recuperar las demandas que están siendo invisibilizadas por no acce der a la 

arena política, medio ambiente - diversidad - legalización del cannabis, que son  

desatendidas por la no legitimación de su rango de derecho.  

8. Sostener la asistencia como derecho, que tiene carácter de justicia restitutiva 

que solo es un piso contra el escándalo del hambre, la enfermedad, la 

discriminacion,la exclusión,  el desamparo y tiene que ser universal ( como son 

la Asignación Universal por Hijo y  la Tarjeta Alimentar). Hoy, defendemos  el 

Plan Potenciar Trabajo hasta que logremos un salario  mínimo universal o 

hasta  que se consigan  los puestos de trabajo digno para todxs. (no olvidemos 

que en tiempo de cuarentena fue terriblemente más angustiante para las 

familias que no tenían ingresos registrados).  

Por todo lo antes mencionado compart imos lo sostenido por Hermida (2019)  

�³�1�R�V�R�W�U�D�V���D�S�R�V�W�D�P�R�V���D�S�D�V�L�R�Q�D�G�D�P�H�Q�W�H���D���Q�X�H�V�W�U�R���R�I�L�F�L�R���\���Q�X�H�V�W�U�D���R�E�V�W�L�Q�D�F�L�y�Q���S�R�U���V�H�U��

�D�S�D�V�L�R�Q�D�G�D���Q�R���H�V���L�U�U�D�F�L�R�Q�D�O�´.  

La intervención social realizada en trabajo social en los países latinoamericanos y 

caribeños,  un parént esis antes de continuar para  mencionar que  este  2023, nuestro 

país preside la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños( CELAC) nos 

parece importante destacar la importancia del reconocimiento de nuestros hermanos, 

algo estaremos intentando hace r bien en la construcción del pensamiento decolonial.  

Imposible no aclarar que existe un contexto de disputa política - ideológica entre los 

que sostienen y reproducen el orden constituido por los colonizadores y los que 

luchan por cambiarlo mediante la ema ncipación  económica, política y social.  

La intervención social que realiza el trabajo social desencadena procesos de 

emancipación social, por su fuerte compromiso con la realidad y un alto 

involucramiento en la vida cotidiana de los sujetos sociales, así como de la  
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fueron informados de sus derechos y la posibilidad de formación de vínculos para que 

puedan analizar sus necesidades conjuntamente con  lxs profesionales.  

Aunque las demandas espontáneas del CAJ eran  muy variadas, la  seguridad social 

se destacaba de entre las demás, y una de las cosas que logramos identificar cuando 

realizamos las prácticas y luego en  las entrevistas, fue la falta de conocimiento de 

algunas personas, sobre sus derechos,  al acercarse al dispositivo. Muchas se 

acercaban porque venían derivados de otras instituciones (escuelas, salitas barriales) 

y/o profesionales. Llegaban con una necesidad específica, tal vez una ayuda social o 

material pero se encontraban luego de la ent revista con lxs profesionales, con un 

trasfondo de vulneración de derechos invisibilizado  para ellos,  la cual conlleva a la 

complejidad de esa demanda final.  

Podemos identificar entonces al menos dos incumbencias profesionales que surgen 

de las demandas y que establece la Ley Federal de Trabajo Social en la Argentina; 

primero la promoción y concientización acerca de los derechos. Segundo, y más 

específico de nuestra profesión, la lectura de la complejidad desde lo social.  

Por ello, lo interesante de la c onformación del equipo de trabajo. aunque  resulta  un 

reto para cada una de las profesiones, que tienen su propia óptica de intervención. 

Desde ahí se plantean  distintos debates que se ven reflejado en lo cotidiano del 

propio quehacer profesional al enco ntrarse ante las distintas disciplinas que por la 

ciencia positivista se han impuesto como superiores o más científicas; y desde luego 

el imaginario social de la gente donde constantemente debemos justificarnos como 

profesión para intervenir.  

El trabajo s ocial como disciplina posee un mirada más integral de lxs sujtxs, 

entendiendo su  papel esencial en propiciar estrategias para  la promoción y  

protección de los derechos. Entonces nos preguntamos: ¿Cómo no caer en la 

legalidad pura? ¿Cómo no ser tragado p or el sistema? ¿Cómo no ser apenas 

reproductores de ese  sistema que oprime y vulnera derechos a los más débiles?  

Otro de los retos de la profesión, es que estando constantemente inmersos en  la 

rutina burocrática de las instituciones públicas y estatales ; las cuales producen un 

desgaste en la relación profesional - equipo - sujetxs de la intervención.  

Para ello corresponde realizar la introspección constante de nuestras prácticas, que 

es parte de la reafirmación profesional.  

El desafío por parte de lxs tra bajadorxs sociales será identificar y tomar posición en 

el rol para el cual fuimos formados; para modificar la imagen y el desarrollo de nuestra 



69 

El reconocimiento desde la justicia que lo legal y jurídico necesita modificarse, 

ampliarse en cuanto dimensiones integradoras,  fue el paso más importante para el 

cambio, pero solo el comienzo de un largo camino que recorrer, el CAJ es un lugar 

apropiado para introducir esos cambios, sabemos que solo es apenas un granito de 

arena en ese gran mar que va surgiendo, pero por algo hay que empezar.  

El acceso a la just icia desde un pensar situado donde las realidades individuales, pero 

también colectivas, propias de nuestra tierra e historia;  sean consideradas es otra 

forma para conseguir que el derecho de acceso a la justicia sea más alcanzable y 

menos utópico. Las in justicias que sufrieron los pueblos americanos con la 

colonizaciòn aun se sigue produciendo hoy en el sistema legal y jurídico vigente.  Las 

barreras del acceso a la justicia como cotidianamente se vive es un ejemplo, se 

necesita romper con  la naturalizac ión de esas situaciones de  exclusión.  

Convencidas que cuando nos referimos a la intervención social de manera teórica, lo 

hacemos desde las definiciones Martinez -  Agüero, adhiriendo al concepto que realiza 

el trabajo social en los países latinoamericanos  y caribeños se inscribe 

necesariamente en el contexto de disputa político - ideológica (ya hemos mencionado 

en este texto desde donde intervenimos? qué intereses defendemos?? De manera 

sencilla lo explican lxs autorxs, la disputa se centra entre quienes so stienen y 

reproducen de diferentes formas el orden constituido por nuestros 
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orden mediante la transformación social, política y económica dada.  

Continúan postulando que como también lo hemos dicho en capítulos anteriores, la 

intervención social no es aséptica - objetiva - neutral, son postulados engañosos, lo 

único que buscan es el status -quo y convalidar el orden. Por cuanto menor 

involucrado está el profesional con la realidad  social , se vuelve un mero instrumento 

técnico.  

Por el contrario, cuando el profesional se encuentra comprometido con la realidad, 

mantiene niveles de involucramiento, conocimiento y comprensión de la situación 

social, mejora cualquier posibilidad de int ervención  que posibilita los procesos de 

reconstrucción de los lazos sociales,  de participación y  emancipación.  

Definimos en un apartado especial el concepto de interseccionalidad por lo importante 

que lo consideramos en resumen problematizamos la produ cción de conocimiento en 

las Ciencias Sociales y precisamente en el Trabajo Social, porque a nuestra 

interpretación invisibiliza a las mujeres y a las disidencias sexuales. Y la categoría de 
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Cuando  comenzamos nuestra carrera, la elegimos por nuestras convicciones frente   

a la realidad que cada una de nosotras comprendió desde su experiencia, que el 

hambre enoja, porque humilla, vulnera, paraliza a lxs sujetx afectados, y que en el 

mientras t anto en cualquier barrio carenciado: aparecen las redes de solidaridad como 

son los comedores/merenderos barriales, lxs vecinxs, las sociedades de fomentos y 

las cooperadoras que por mucho tiempo fueron la primer trinchera  en el territorio 

(demostrado en contexto de cuarentena) mientras  tanto que llega un Estado que se 

hace esperar con unas condiciones dignas y equitativas. En este sentido sostenemos, 

que a pesar de que  se cumplen 40 años de la Democracia,  todavía tenemos una 

Deuda Social con los sector es vulnerables.  

Sin embargo, debemos mencionar que hubo Gobiernos Populares (sin miedo al 

concepto) que hicieron posible algunos avances para mejorar las heridas de la 

desigualdad, entonces llegan las políticas públicas compensatorias, que no son otra 

cosa  que los objetos de la reparación de política social bajo el lenguaje de derechos.  

Políticas emancipadoras que consisten  en la creación de las condiciones para el 

diálogo y la controversia en un giro reflexivo, enmarcadas en un Estado Presente.  

Desde ese  posicionamiento, la pobreza es problema político y no  una cuestión moral 

o personal, no hay requisitos morales para gozar de los derechos sociales a la salud, 

a la alimentación y a la vivienda.  Se definen obligaciones del Estado y se las hace 

exigibles,  esto significa un largo camino en el recorrido de ampliación de derechos, 

por eso, nosotras elegimos ser parte de este proceso de emancipación.  

Consideraremos el concepto de Estado de Derecho, como el avance por parte de 

luchas y de conquistas de sectores  populares en Argentina; como innumerables leyes 

progresistas (identidad de genéro (26.743) y el derecho al DNI no binario, matrimonio 

igualitario (26.612), ley sobre la trata de personas sexual y laboral (26.842), Ley 

Micaela (27.499), Ley de proteccion i ntegral a la  mujer(26.485), la ley de ESI (26.150), 

la ley de interrupcion voluntaria del embarazo (26.610),Ley de Proteccion Integral del 

Niño, Niña y Adolescentes (26.061), Ley de Educacion Sexual Integral (26.051),  Ley 

Nacional de Respuesta Integral a l VIH, Hepatis Virales, otras infecciones de 

transmiscion sexual( 27675), tambien en la Provincia de Buenos Aires la Ley 

Provincial de Cupo Laboral Travesti -Trans (14.783) Diana Sacayan, entre otras 

tantas  son la propuesta garantista en ampliación de der echos. Es necesario tener en 

cuenta este avance en cuanto al Estado de Derecho para poder entender y  ejecutarlo.  
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Por ello, el diseño de Políticas Públicas concebida como parte de obligaciones 

estatales para el cumplimiento efectivo de los Derechos Humano s, implica una 

intervención para lxs Trabajadorxs Sociales.  

Nosotros adherimos a la perspectiva del enfoque de derechos desde los Derechos 

Humanos como posición ético - política para las prácticas de intervención de nuestra 

profesión; entendiendo que se da  desde un plano en donde lxs personxs són  les 

titulares plenos de sus derechos y no simples beneficiarios de programas 

asistenciales. Es decir, desde la perspectiva de Enfoque de Derechos apoyado en los 

Derechos Humanos tiene la capacidad de dar contenció n a los Derechos Sociales e 

incluso enriquecerlos.  

Nos parece fundamental señalar la importancia de esta investigación en relación al 

derecho de Acceso a la Justicia por parte de lxs sectores vulnerables, ya que el mismo 

viene a cuestionar nuestra realida d que solo es vista desde un punto de vista, 
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En definitiva, el discurso científico hegemónico tiende a preferir la historia del mundo 

tal y como es contada por los ganadores.  

Como el recor te de nuestra investigación se enmarca en el contexto de cuarentena   

hacemos referencia específica a lo ocurrido en tiempo de Pandemia, entonces el 

Estado se extiende para frenar arbitrariedades del poder, a la  demanda individual y 

además a los sectores colectivos reafirmando o introduciendo un sentido de 

responsabilidad conjunta entre individuxs, sociedad y Estado. Afianzando la idea de 

compromiso social, de igualdad, integración, equidad e inclusión.  

Se hace necesario mencionar las políticas paliativas  que debió el Estado implementar 

frente a la Emergencia Sanitaria por Covid -19 para amparar a las empresas y a les 

personas, Ingreso Familiar de Emergencia (IFE),  crédito a tasa cero, Programa de 

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Es decir, se pagó  salarios 

para los empleados registrados, y  eximición de impuestos a los privados, pensemos 

qué hubiera pasado sin un Estado Presente o sin decretar el Aislamiento que detuvo 

los contagios masivos y lo que significó el armado de los Hosp itales Modulares, tanto 

como después fue la coordinación de los Centros Vacunatorios.  

Frente a todo ello nos encontramos con dos cuestiones trascendentales: por un lado 

el poder del Estado se ve limitado frente al avance de lxs ciudadanxs buscando 

protecc ión de sus derechos, como también la puja de intereses sectoriales y por otro, 
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es el mismo Estado el que se compromete a buscar los mecanismos necesarios que 

garanticen una real efectivización de los derechos para todxs.  

Repensar esta tesis es un cuestiona miento personal y colectivo del tiempo de 

Pandemia y la respuesta que el Estado tuvo que implementar frente a la complicada 

situación de los contagios masivos, al tomar la decisión de decretar el confinamiento, 

denominado como ASPO (Aislamiento Social Prev entivo y Obligatorio).  

Entendemos que el Estado interviene en distintos ámbitos de la vida social con el 

objetivo de garantizar a todos los ciudadanos un piso mínimo de bienestar, 

independientemente de sus recursos o su situación laboral.  Como  son los de rechos: 

al acceso a la salud, a la educación, a una jubilación, al seguro de desempleo, la 

licencia por maternidad o adopción, a una pensión por discapacidad y/o vacaciones 

para los trabajadores registrados. Por eso también se han diseñado políticas social es 

que constituyen un conjunto de estrategias para morigerar las situaciones de 

desigualdad que son propias de una economía capitalista.  

Sabemos que está en crisis la sociedad salarial,  se manifiestan cambios en la 

organización socio - laboral y familiar  dándose  un fuerte ascenso del desempleo 

formal y un aumento del trabajo no registrado y/o cuentapropistas, cómo también el 

crecimiento de las familias monoparentales que tiene como jefa a mujeres( 

feminización de la pobreza). Todo esto transcurre frente a la indiferencia de la clase 

media, que profundiza el sálvese quien pueda y  la meritocracia como discursos en 

los medios hegemónicos, pero también se van ideando otras formas particulares para 

generar recursos de supervivencia y por ello renacen experien cias más solidarias 

como lo es la organización de la economía popular, la cual propiciamos desde estas 

líneas.  

Este análisis vale para preguntarnos ¿ cómo se garantizo el acceso a la justicia en la 

cuarentena, en los sectores vulnerables? Encontramos el d ispositivo  CAJ en Mar del  

Plata atendiendo la demanda espontánea o la derivación vía los movimientos sociales 

de forma remota,  con el celular en la casa de la trabajadora social, realizando 

reuniones de equipo Psicóloga, Coordinador y la Trabajadora Soc ial por zoom para 

acompañar las urgencias, gestionando con otros organismos del Estado que también 

estaban en el territorio aunque anduviera poca gente por la calle.  

De los objetivos planteados podemos decir que algunos se lograron en totalidad y 

otros so lo en algunos aspectos; Pudimos participar en el CAJ sin impedimento, 

logramos conocer las estrategias de intervenciòn de la trabajadora social en  


