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INTRODUCCIÓN 
 
 

En este trabajo nos propusimos indagar las estrategias de intervención profesional de 

la trabajadora social en tiempos de pandemia, y en  conocer qué intervenciones han 

permitido en este contexto de excepcionalidad, garantizar y efectivizar el acceso a la 

justicia en tanto derecho de la ciudadanía de la población, en especial aquellos que 

están en situación de vulnerabilidad socio-económica para quienes está dirigido 

principalmente el dispositivo en el Centro de Acceso a la Justicia1 de Mar del Plata 

que, desde ahora, lo denominaremos como CAJ.  

Para ello fue fundamental analizar la dinámica institucional del CAJ cuyo marco 

institucional permite un abordaje interdisciplinario, con un equipo conformado por: 

trabajadora social - psicóloga - abogada - administrativo - coordinador, lo que 

posibilita un acompañamiento integral de las demandas de lxs sujetxs en el CAJ. 

Nuestra propuesta apunta a profundizar el análisis del trabajo en relación al 

funcionamiento interno del CAJ y los cambios provocados en el periodo de 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio entre los meses de marzo- diciembre del 

2020. Período en el que se llevaron a cabo las entrevistas a los integrantes del equipo 

interdisciplinario de esta institución.  

Sintetizando, esta tesis se inscribe en la necesidad de indagar, conocer y analizar las 

acciones necesarias para garantizar el derecho de acceso a la  justicia desde el aporte 

de la intervención profesional del Trabajo Social en el Centro de Acceso a la Justicia 

en la ciudad de  Mar del Plata.  

En relación específica al CAJ  como dispositivo, este se presenta como un espacio 

donde lxs ciudadanxs pueden acceder a la información necesaria para garantizar sus 

derechos,  y lograr ser escuchadxs y protegidxs legalmente, es otro  paradigma de 

acceso a la justicia, basado en la satisfacción del  pleno goce efectivo de los 

Derechos.  

Consideramos que el CAJ es fundamental por la tarea que realiza en el 

acompañamiento de lxs personxs en el recorrido desde el inicio de su consulta, 

                                                
1 Centro de acceso a la justicia dependiente de la subsecretaría de acceso a la justicia, secretaría de 
justicia,  ministerio de justicia y derechos humanos de la Nación Argentina. A partir de ahora nos 
denominaremos CAJ. 
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seguimiento de conflictos, posibles derivaciones o medidas judiciales, mediaciones,  

como también en el proceso de  ampliación de derechos centrado en la  promoción, 

defensa y protección de los derechos humanos, base del trabajo social. 

Debemos mencionar que los CAJs son dispositivos territoriales estatales que buscan 

extender los servicios de asistencia legal gratuita con el propósito de mejorar el 

acceso a la justicia de la población en situación de vulnerabilidad social, para ello 

analizaremos las barreras encontradas que obstaculizan dicho acceso. 

El tema elegido para esta tesis está vinculada a la experiencia de una práctica de 

formación profesional que realizamos durante el 2018 en el marco de la carrera de 

Trabajo Social. Esta experiencia fue muy transformadora y motivó continuar 

investigando sobre su funcionalidad.  Por otra parte esta unión de trabajo se 

materializa en el  interés  de visibilizar,  fortalecer y aportar acciones para evitar 

injusticias sociales, como también en influir en la transformación de la realidad para 

acompañar el desarrollo de lxs personxs. 

Fundamentamos y explicamos en este trabajo los objetivos y la metodología utilizada. 

Asimismo definiremos que es el acceso a la justicia, los Derechos Humanos y 

abordaremos la intervención profesional del trabajo social desde el enfoque de 

derechos y  la perspectiva descolonial. 
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El concepto de acceso a la justicia ha sido objeto de disputas, pasando de ser una 

mera declaración de posibilidad de defensa de los derechos individuales, a una 

concepción que involucra el deber estatal de proporcionar un servicio público, 

protector no solo de los derechos individuales, sino también de los derechos 

colectivos. Luego aparece la justicia como valor, un concepto que es priorizado y que 

se considera invaluable, un valor social, democráticamente conquistado, legalmente 

amparado  y que debe ser garantizado por el Estado y sus instituciones. 

Aunque no es nuestra intención explicarlos en su totalidad, pretendemos  acercarlo y 

analizarlo desde un nivel más cercano a nuestra profesión. Entonces nos surgen 

distintos interrogantes, en la construcción de esta tesis  ¿Es la justicia accesible a 

todos? ¿Cómo se accede a ella? ¿Se garantizan los derechos  a todos los ciudadanos  

por igual? ¿Somos todos iguales ante la ley?. 

Respondiendo a estos interrogantes iniciamos un recorrido histórico sobre el cambio 

de paradigma3 En la implementación de justicia,  se realizan diferentes estudios con 

diversos actores para establecer soluciones; por ejemplo el informe anual realizado 

por CELS (2016) que enumera algunos de los avances en materia de ampliación de 

derechos que se dieron a partir de los debates propuestos en distintos tiempos.  

Nos parece importante remarcar como antecedentes, la reforma constitucional de 

1994 que reguló el amparo, la acción colectiva, el hábeas data y el hábeas corpus; 

los espacios tradicionales de asesoramiento y patrocinio jurídico de las distintas 

jurisdicciones (defensorías públicas oficiales, colegios públicos de abogados, 

facultades de derecho y ministerios de trabajo), los cuales tienen sus propios marcos 

de actuación y criterios de acceso, y suelen estar ubicados en las cercanías de los 

edificios de tribunales. 

Pero el acceso a la justicia no solo se resume a la restitución de derechos sino  que 

además,  es un espacio para el desarrollo de la emancipación y la  justicia social. No 

basta con saber cuales son los derechos sino que son necesarias las condiciones 

históricas e institucionales para poder garantizarlos. 

Con el cambio de mirada  que proponemos acerca del acceso a la justicia desde un 

enfoque de derechos, este deja de ser solo un reclamo de necesidad jurídica y 

                                                
3 El cambio de paradigma pasa de ser solo una necesidad jurídica hacia la condición de lxs sujetxs 
como sujetxs de derechos; adquiriendo una mirada màs integral del problema y buscando respuestas 
màs abarcativas. 
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empieza a transitar otro camino debiéndose adecuarse en varios aspectos y buscar 

distintas alternativas para llegar a aquellas personas que no pueden acceder a ello. 

De esta forma los derechos son considerados prioridad y las personas sujeto de los 

mismos. Bajo esta perspectiva y línea de pensamiento las decisiones y las políticas 

públicas  son  llevadas adelante con el fin de ampliarlos. Condiciones que permiten a 

lxs sujetxs, individuales o colectivos, el acceso a mayor información acerca de sus 

derechos, derivando en más consultas, reclamos  y exigencias hacia las autoridades 

de respuestas prontas, claras y definitivas en cuanto al reclamo de justicia como 

derecho humano.   

El acceso a la justicia es un concepto que se prolonga de forma dialéctica a lo largo 

del proceso judicial, donde para su cumplimiento es necesario considerar su 

evocación y reafirmación. 

La naturaleza del poder judicial es típicamente reparatoria y retrospectiva, es decir su 

actuación ocurre después de que el derecho ya ha sido vulnerado. La importancia del 

abordaje adecuado en esta primera instancia será determinante para las demás 

etapas del proceso judicial. 

Existen distintos instrumentos legales y ámbitos en el cual se explicita el derecho de 

acceso a la justicia, la forma y los responsables de garantizarlos. Sin embargo, ese 

derecho aparece tanto en el plano nacional como internacional. Actúan como piso y 

no como techo en la ampliación de los derechos. Esto garantiza a lxs individuxs otras 

instancias en su lucha para acceder a la justicia. 

El acceso directo a la justicia internacional y la condición de obligación de los 

tribunales internacionales constituyen alternativas.  

En estas vías internacionales el acceso a la justicia surge como tutela y  recurso 

judicial efectivo como así también la garantía de debido proceso legal, en principio 

más vinculado al fuero penal. Luego se extendió hacia otras ramas del derecho, como 

el civil y el administrativo. El acceso a la justicia como derecho humano ha sido 

plasmado en numerosas vías e  instrumentos internacionales, y es la orientación que 

en general adoptan diferentes organismos y agencias internacionales, y se obligan al  

Estado Nacional.  
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Marco normativo de la creación de los CAJs provincia de Buenos Aires,  Argentina 

Decreto N° 479/1990 Determina en el ámbito de los distintos ministerios las 

subsecretarías que lo integran (BO 19/03/1990). Resolución MEIJ N° 192/1990.   

Con ello se aprueba el Programa Social de Servicio Jurídico y Formación Jurídico 

Comunitaria (28/06/1990 No publicada en BO).Resolución MEIJ N° 193/1990 

Subsecretaria de Justicia. Creación de Centros de Atención Jurídica Comunitaria 

Decreto N° 1755/08 Creación de la Dirección Nacional de Promoción y 

Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia. 

Entendemos asimismo, fundamental mencionar las Reglas de Brasilia sobre Acceso 

a la Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, que han sido 

aprobadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana , que ha tenido lugar en Brasilia, 

durante los días 4 a 6 de marzo de 2008. Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a 

la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad aprobadas por la XIV 

Cumbre Judicial Iberoamericana en 2008 .  

Las mismas tienen por objetivo : garantizar las condiciones de acceso efectivo a la 

justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, sin discriminacion alguna, 

englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a 

dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial.  En este marco,se  

implementa un plan de acción gratuito que establece  un protocolo de intervención 

para el tratamiento de víctimas y testigos, en el marco de asistencia y  

acompañamiento. La determinación concreta de las personas en condiciones de 

vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso 

de su nivel de desarrollo social  y económico.  

Es importante destacar que, a  pesar del avance y el reconocimiento en términos de 

leyes acerca del derecho de acceso a la justicia en la Argentina,  por parte del Estado 

y los poderes públicos; aún es alarmante la brecha entre la legalidad y la acción. Es 

necesario entender la diferencia que existe entre la igualdad formal ante la ley y su 

aplicación.  

En este sentido, aún hace falta recorrer un largo camino hacia su evocación y 

exigibilidad para la puesta en agenda del debate, la  efectivización de la  voluntad 

política y la  materialización  de los aspectos antes mencionado. Profundizaremos en 

el capítulo específico la desigualdad para los sectores vulnerables y las barreras que 

obstaculizan el ejercicio del efectivo derecho de acceso a la justicia. 
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"transición del colonialismo moderno a la colonialidad global." Es la mutua imbricación 

entre capitalismo y colonialismo (p.13). 

Es claro que el colonialismo de antaño al actual solo se diferencia en magnitud (global) 

y en el cambio de nombre ya que las  formas de ejercerlo continúan imponiéndose en 

la dicotomía del opresor al oprimido. Sin lugar a dudas el pensamiento descolonial no 

viene solamente a realizar un análisis retrospectivo de la historia de latinoamérica sino 

entender que ese pasado tiene y tuvo una influencia en el futuro.  

¿A qué hacemos referencia al plantear este argumento? Hay dos puntos a tener en 

cuenta al hacer la lectura del pasado colonial y el presente capitalista post- colonial. 

Primero la teoría descolonial pretende hacer una crítica hermenéutica o sea una 

mirada histórica comprehensiva de los procesos de institucionalización del orden 

social de antaño. Segundo, una crítica enriquecedora para la puesta en cuestión del 

orden social vigente, con el fin de transformar, 

¿Cuál es el propósito de esa lectura? Con el propósito  de lograr una conciencia de 

indignación humana al punto de generar rebeldía, resistencia o lucha para modificar 

el orden y así lograr la construcción de un proceso de conciencia emancipadora 

(Martínez y Agüero 2014, p. 168). 

Entonces no podemos hablar del sistema capitalista post- colonial actual, moderno, 

"progresista" y  no evidenciar su historicidad en nuestra región como fruto de las 

conquistas violentas, desarraigo cultural e imposición de leyes.  No es simplemente 

un sistema económico, inocente dónde se rige un intercambio de producción, 

desmereciendo su construcción sobre la base del colonialismo; sino un sistema 

basado en pujas de poder, entre lo político, económico, cultural y social.  

Es importante la posibilidad de poner en duda una naturalización de leyes 

establecidas como universales e interpelar cotidianamente el sistema que las rige. Ya 

que el mismo privilegia algunos y a otros los considera sujetos de "no derechos" 

definidos por ciertos determinantes sean éstos físicos, de raza, género, orientación 

religiosa, sexual y clase  entre otros, la negación de las diversidades. 
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suficientes antecedentes en relación al problema de investigación ni en cuanto al 

enfoque transdisciplinario y descolonial desde el cual se abordó el objeto de estudio.  

 El método que utilizamos fue la hermenéutica, ya que es una herramienta analítica 

que nos permitió construir conocimientos con el fin de comprender e interpretar el 

sentido de los fenómenos sociales a través de la perspectivas de los propios actores 

y nuestra interpretación como investigadoras. 

Desde la metodología cualitativa utilizamos la técnica de  la entrevista en profundidad, 

la cual nos permitió identificar relaciones de fuerza, desentrañar, relacionar y 

comprender más profundamente la realidad de lxs sujetxs y sus posibilidades 

potenciales de superación - transformación de su situación problema. 

En este sentido, realizamos entrevistas con el equipo del CAJ: el coordinador, la 

trabajadora social a cargo de la revinculación de las víctimas en constituirse sujetos 

de derechos, y demás  parte del equipo interdisciplinario, el abogado se incorporó con 

posterioridad.  

En referencia a nuestro proceso de tesis consideramos trascendental poder romper 

con las estructuras tan rígidas de los formatos de presentaciones académicas, que 

solo tienen el objetivo de cumplir fríamente con los requerimientos formales. 

El debate entre la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa con los 

derivados de pujas de poder en el mundo científico entre las ciencias naturales y las 

ciencias sociales. donde se plantean distintas perspectivas.  

Adherimos al planteamiento de algunos autores como Roberto Follari (2014) que 

proponen la  posición de complementariedad, porque juzgan de artificial la 

delimitación y definen que lo importante es distinguir entre epistemologías de uso 

crítico o acrítico de las metodologías. 

Al comenzar esta tesis se nos planteó la inquietud de la brecha entre la teoría y la 

práctica de la investigación cualitativa que nos propusimos 

a) La relación asimétrica que se establece entre el investigador y el participante. 

b) La descontextualización del conocimiento producido. 

c) La autoinvisivilizacion por parte de los investigadores de los procesos de 

investigación. 

d) La traducción de las formas de hablar de los participantes a los criterios que rigen 

la comunidad científica tradicional. 

Sabemos que la investigación de tesis requiere una definición previa - solitaria del 

problema planteado, que los formatos exigidos no están pensados, ni diseñados, 
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Pensando en cómo  superamos la fuerte tradición disciplinar heredada y nos abrimos 

al cambio que propone trasvasar la disciplina y poder elaborar la interdisciplina, para 

llegar a la indisciplina profesional y sostener la inseguridad de abandonar un terreno 

conocido para formar parte de una práctica superadora, un abordaje de mayor riqueza 

y profundidad, para trabajar  en áreas para lo cual lo disciplinar resulta pobre e 

insuficiente. La interdisciplina como  práctica presenta dificultades para su aplicación 

que impiden salir del marco de referencia disciplinar.  

Por eso  debemos mencionar  su  relevancia, las condiciones actitudinales requeridas 

e indispensables para el ejercicio de esta práctica de trabajo. La conformación de 

equipos exige trabajo, tiempo, superación de obstáculos y cuestiones personales, 

elaboración de resistencias y ansiedades donde no se trata de un proceso armónico, 

donde la disputa por el poder y el predominio hegemónico de los saberes 

disciplinares, cobran un fuerte protagonismo en la puja.  

Es importante construir una práctica genuina, enriquecida desde sus propias 

profesiones, posible de ser implementada en ámbitos académicos, de investigación y 

en el tratamiento de problemáticas  en lo individual, grupal, familiar, comunitario e 

institucional, desde una dimensión ético-ideológica.  Precisamente, una de las  

características  más enriquecedoras del CAJ es el trabajo interdisciplinario, objetivo 

del dispositivo. Saberes construidos desde diversas perspectivas teóricas y 

epistemológicas, se supone en juego los saberes interdisciplinarios: disciplina- 

profesión- saberes- nuevas problemáticas. 

En la comunidad científica aparecen posiciones que adjudican el carácter de disciplina 

a un espacio de estructuración teórica alrededor de un objeto particular que guía la 

práctica profesional. Este razonamiento proviene de una perspectiva positivista o de 

la ciencia hegemónica que entiende la representación de un objeto teórico definido y 

del cual se constituye una teoría  específica con fronteras nítidas respecto de otras 

disciplinas.   

Cada campo de conocimiento tiene un objeto que le corresponde, donde las 

disciplinas es una idea que son formas de organización social del conocimiento y por 

lo tanto la presencia del objeto preconstruido donde a cada uno de los cuales les 

corresponde una disciplina, supone un cierre de cada campo disciplinar, 

obstaculizando el diálogo, cuidado con los riesgos de una super hiperespecialización. 

Con respecto a la problematización del campo profesional, es un conjunto de 

prácticas especializadas de carácter socio histórico no universales a priori, con una 
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formación superior adquirida de manera sistemática avalada por un título en una 

institución socialmente investida habilitante para su ejercicio.  

Consideramos trabajo social como un campo disciplinar/ profesional que se estructura 

por las prácticas de investigación e intervención. Desde el trabajo social se sostiene 

un  posicionamiento para que nuestros decires y haceres sean reconocidos 

socialmente como los autorizados, con la idea que las condiciones de vida de la 

población  sean reconocidas como una totalidad imposible de fragmentar.  

En referencia a la pretensión de la investigación en trabajo social podemos decir que, 

la misma es producir conocimientos a partir de metodologías específicas 

(perspectivas teóricas- objeto de estudio) y la producción resultante alimenta la teoría 

social y de forma inmediata a la intervención; puesta en acto de los saberes, se juega 

la capacidad de comprensión compleja de la realidad, tendiendo a su 

desnaturalización mediante operaciones de problematización y reflexión.  

Las  categorías teóricas guían la intervención argumentando la compresión de las 

situaciones en las que se interviene, permitiendo la elaboración de estrategias 

fundamentales. 

Por otra parte, nuestro campo disciplinar /profesional se construye en torno a un 

conjunto de problemas e interrogantes acerca de ciertos aspectos de la realidad, 

sobre la que existe una pretensión de comprensión- explicación- denominación- 

transformación. En este sentido, la inscripción teórica expresa una concepción de 

sociedad, de sujeto y de las relaciones estado - sociedad e involucra los modos de 

desplegar la acción. 

Por ello haremos mención a los espacios en los  que  históricamente hemos trabajado 

les trabajadorxs sociales, donde se detenta menos legitimidad por ser  lugares más 

tradicionales y conservadores,  donde vale más el control social y la asistencia 

material como son: instituciones de salud, poder judicial (el CAJ plantea una nueva 

forma de acceso a la  justicia) relacionadas con niñez, áreas municipales; cuando   a 

la inversa los lugares de mayor legitimidad son aquellos nuevos espacios como: las 

defensorías, protección de víctimas y a testigos,en el surgimiento de  nuevas 

problemáticas que presenta características particulares. Que han logrado visibilidad 

al calor de legislaciones y políticas de protección y efectivización de derechos.  

Muchas de esas reivindicaciones fueron logradas por la lucha de los propios sujetxs 

involucrados, que han padecido situaciones de violencia de genéro, abuso infantil, 

entre otras arbitrariedades sobre lxs ciudadanxs; Justamente el carácter 
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interdisciplinario y complejo de los temas , es el porque no puede ser reducido a la 

especificidad de un saber profesional.  En esa inespecificidad vista como 

interdisciplinariedad nos posiciona capaces de comprender problemáticas que 

desbordan las fronteras disciplinares/ profesionales para construir estrategias 

acordes, conjuntamente con la formación constante contribuyen al sostenimiento 

teórico de la intervención frente a la conflictividad  actual. 

Pretendemos problematizar el canon hegemónico de producción de conocimientos en  

ciencias sociales anclado en el paradigma colonial moderno heteropatriarcal, 

entonces nosotras partimos desde un pensar situado americano y sentipensante que 

comprende subjetividades, sensibilidades, singularidades y lo social desde estudios 

feministas y descoloniales.   

Por ello, necesitamos reconocer que el trabajo social ha sido visualizado como 

profesión ligada directamente a la intervención social, más que como disciplina 

académica. El trabajo social como práctica social y como oficio ha rebalsado los 

moldes del pensamiento positivista, desde su reconocimiento en el ámbito profesional 

y académico, ha sido un oficio feminizado y por eso subalternizado. 

Para finalizar este capítulo, queremos decir que tratándose de una investigación 

cualitativa, la construcción y el análisis de datos se constituyeron en  dos fases de un 

mismo proceso dialéctico, mutuamente imbricados uno en el otro, en una secuencia 

sucesiva y progresiva de producción de conocimientos acerca del objeto de estudio. 

Para el análisis de datos se utilizaron como técnicas la reducción de datos, el análisis 

de contenidos, la construcción de sí mismos, la selección de frases y palabras 

significativas, la búsqueda de significados, la comparación constante, la relación entre 

los datos, la inducción analítica y la interpretación teórica de los significados. 

  









42 

desde 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  multidisciplinarios  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 para 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 arquitectónico, 

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 Justicia 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 económica 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 respuesta 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 las 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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Esas prácticas pueden ser identificadas o no, legales o ilegales, cotidianas o 

esporádicas,  y desde las instituciones, o de parte de los  empleados estatales, 

administrativos, judiciales, policiales etc. Sin embargo, no se resumen solo al acto en 

sí, la omisión o la negación de prestar un servicio también incurren en violencia 

institucional.  

Nos parece sustancial tener en cuenta la dimensión política expresada, ya que la 

autora hace referencia a la violencia institucional como categoría política local; o sea 

el concepto tiene la finalidad alcanzar un debate público y construir agenda;  es  local 

porque tiene  una mirada localizada e histórica.  

Al alcanzar el tema una discusión pública logramos identificar y visibilizar esas 

violencias, lograr conocer su historicidad de forma localizada nos dará las pautas para 

poder entender el porque perduran en el tiempo siendo naturalizadas;  reconocerlas 

es el primer paso para introducir  un cambio. 

Añadiremos una de dimensiones que está presente en las prácticas profesionales y 

dispositivos institucionales más comunes, que es la cuestión del tiempo, sabemos que 

existen plazos inevitables en un proceso judicial, sin embargo en la mayoría de las 

veces, donde debiera de ser prudencial es mayor de lo calculado y/o esperado. 

Creemos entonces que al no cumplirse esos plazos adecuadamente, el sujetx termina  

en una revictimización o victimización secundaria. Nos  detendremos en el concepto, 

ya que se refiere, al daño sufrido por la víctima del delito en que se vea incrementado 

como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia.10 

La victimizaciòn secundaria o también conocido como revictimizaciòn son los efectos  

negativos que para la víctima tiene su paso por todo el proceso judicial. Esto incluye 

diversas situaciones que pueden ser traumáticas, extendiéndose desde los 

interrogatorios de la Policía, hasta los exámenes médicos y psicológicos, el 

tratamiento del suceso en los medios de comunicación, la demora del juicio, la 

obligación de compartir sala con el acusado, etc.  

Sin embargo también se habla de la victimización terciaria como aquella que se refiere 

a los hechos que el delito produce en el propio autor del mismo, o en terceros 

allegados, tanto a la víctima como al autor. Por ejemplo, las consecuencias que han 

de afrontar los amigos o familiares del autor del delito. Aquí entran en juego conceptos 

                                                
10 Revista jurídica 2013; 1-(1):111-132. Pág 115 (5)- Párrafo 12. "100 reglas de Brasilia para el 
acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad." 
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Icgc1c3cim9ebaA:Lb

eiMdiPvM ,auMd.,aM M:uaduadmidirm .i. ha dpudi5vi d.,a dvad:vs, dpud5,Aib di d

vai dp M:ia. i dpudmidMvruqP . ud.,qr,qim dpud1Rd.AbdCdM uArqud,q ua:ip, dTi. i disij,b d

M,squdumdri. ua:u dpudr ubdMua:ip,bd a.m aip,dTi. i dipumia:, d, di.,M:ip,b dMu5Da dmid

=,ai dIvu dTiCi dIvu d:qi:iqcdei d:uAruqi:vqi dpumdi5vi duadmiMdiPvM ,auMdrvupu dwiq iqd

puMpudAvCdPqyidTiM:i dAvCd.im ua:uc

0ai dwu= d:uqA aipi dmidirm .i. hab dMudum A aid.,a dmiMdAia,M dumdi5vi dIvu d

Ivupi dM,squdmidMvruqP . ud.,qr,qimbdpudP,qAidIvu dxM:idIvupu dMhm,dTDAupic dSud

isq 5i dimdri. ua:u dCdMu5v piAua:udMudmud ap .ia dujuq. . ,MdPyM .,MIduad,:qiMd

,.iM ,auMbdmidirm .i. ha d qzdMu5v pidpudvadAiMiju d, dPq,:i. haduaxq5 .ibdIvu dMud

.,Armu:iqz d.,a dqur,M, duad.iAib dpvqia:ud2RLERdA av:,MbdTiM:i dmidwiM,p mi:i. ha d

qui.. ,aimc

Sudqu.,A uapia duadm,Mdrq,.uM,MdIvu dquIv uqiadvai duM: Avmi. hadpumd

M M:uAidwiM.vmiqc

Icgc1c2ci 6:uATOepnb

eiMdA MAiMd.,aM M:uaduad5qiapuMdr u=iM dpud:umid.,a dmiMdIvu dMuduawvumwudumd

.vuqr, d, driq:u dpudxmIdrvp uap, dMuqdMu.iMd, dTDAupiMb d.im ua:uMd, dPqyiMbdriq. imuMd, d

.,Armu:iMc

0ai duaw,m:vqid.,aM:i dpudm,MdM 5v ua:uMd:uj p,MdMvruqrvuM:,Mnduad.,a:i.:, d

.,a dumd.vuqr,b d:umidpudm a,dr,q,Mi dpud5qia, d5qvuM,bdrquw iAua:u dTvAupu. piI di d

.,a: avi. hab d:umidpudm a,dP aidCdr,q,MiI dAia:i dpudmiaid, dPqiaumicdía d:,p,M dm,Md

.iM,MbdmiMduaw,m:vqiMdpusuadTi.uqMud.,a dumdri. ua:u duadpu.Ds :,b dmidrq Auqi d.iri d

Mud.,m,.i dp qu.:iAua:u dM,squdmidr umdCdMudijvM:i ds uadimd.vuqr,b driqi duw :iqdmid

P,qAi. ha dpuds,mMiMdpudi quc

ei druqM,ai druqAiau.u duadqur,M, dpvqia:udvad: uAr, dwiq ismubdMu5Dadumd

A,Aua:, duadIvu dMudrq,pv=.i dmidMvpi. hacdomdP aim =iqdmidirm .i. hab dM dmidA MAi d

.,a: aDi dMvpiap,bdMuduPu.:Di dMu.vua. imAua:udmiwip,bdMu.ip, dCdisq 5, driqi d

P aimAua:ud5viqpiq dqur,M, dpvqia:u d2RLERdA av:,Mc

eiMdrq a. rimuMd ap .i. ,auM dpudmiMduaw,m:vqiMdPqyiMd5uauqimuMdM,adm,Md

uM:ip,MdT ruqr qx: .,MdCduad aM,Aa ,cdeiMduaw,m:vqiMdm,.imuMd.,a dT um,dMud

qu.,A uapia duad.,a:vM ,auMbdTuAi:,AiM dCduM5v a.uMcdeiMduaw,m:vqiMd.im ua:uMdMud
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utilizan para reducir la rigidez articular en reumatismos crónicos degenerativos o 

inflamatorios, y como método antiespasmódicos en cólicos intestinales, uterinos, 

biliares y de vías urinarias.

4.5.1.4. Compresas y fomentos

Son aplicaciones locales de agua fría o caliente sobre determinadas zonas 

corporales, mediante paños o lienzos mojados previamente en agua sola, o con 

sustancias medicamentosas, en cuyo caso reciben el nombre de fomentos. Las 

compresas son de algodón, franela o lino; previamente mojadas y escurridas, se 

doblan varias veces y se aplican directamente sobre la piel de la zona que vamos 

a tratar. Su forma y tamaño es variable, según la región donde vayan a aplicarse. 

Por encima de la compresa húmeda se coloca una toalla seca y, por último, una 

tercera capa de un tejido de lana, de tal forma que todo quede bien ajustado al 

cuerpo. Se tapará convenientemente al paciente, que deberá permanecer en 

decúbito. Las compresas son de fácil aplicación y pueden colocarse en cualquier 

zona de la superficie corporal.

Las compresas frías se utilizan como método crioterápico local, ya sea en la 

fase aguda de traumatismos musculoesqueléticos, para producir vasoconstricción 

local y reducir el edema, el dolor, y la hemorragia, o en la fase subaguda, para 

reducir el dolor y el espasmo muscular.

Las compresas calientes se utilizan como método termoterápico superficial, 

por sus efectos analgésicos, antiinflamatorios, antiespasmódicos y relajantes 

musculares, en todos los procesos en los que la termoterapia superficial esté 

indicada. Las compresas abdominales se utilizan en espasmos intestinales o 

urinarios.

4.5.1.5. Baños

Depende del nivel de inmersión se distinguen: los baños generales, que 

consisten en sumergir todo el cuerpo hasta el cuello y los baños regionales, que 

suelen subdividirse en: los de medio cuerpo (hasta zona umbilical), los baños tres 

cuartos (hasta región mamilar) y baños de asiento, que se realizan en una bañera 

especial, en la que la persona sumerge la zona hipogástrica (ombligo, pubis), 
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Icgc1c3cim9ebaA:Lb

eiMdiPvM ,auMd.,aM M:uaduadmidirm .i. ha dpudi5vi d.,a dvad:vs, dpud5,Aib di d

vai dp M:ia. i dpudmidMvruqP . ud.,qr,qim dpud1Rd.AbdCdM uArqud,q ua:ip, dTi. i disij,b d

M,squdumdri. ua:u dpudr ubdMua:ip,bd a.m aip,dTi. i dipumia:, d, di.,M:ip,b dMu5Da dmid

=,ai dIvu dTiCi dIvu d:qi:iqcdei d:uAruqi:vqi dpumdi5vi duadmiMdiPvM ,auMdrvupu dwiq iqd

puMpudAvCdPqyidTiM:i dAvCd.im ua:uc

0ai dwu= d:uqA aipi dmidirm .i. hab dMudum A aid.,a dmiMdAia,M dumdi5vi dIvu d

Ivupi dM,squdmidMvruqP . ud.,qr,qimbdpudP,qAidIvu dxM:idIvupu dMhm,dTDAupic dSud

isq 5i dimdri. ua:u dCdMu5v piAua:udMudmud ap .ia dujuq. . ,MdPyM .,MIduad,:qiMd

,.iM ,auMbdmidirm .i. ha d qzdMu5v pidpudvadAiMiju d, dPq,:i. haduaxq5 .ibdIvu dMud

.,Armu:iqz d.,a dqur,M, duad.iAib dpvqia:ud2RLERdA av:,MbdTiM:i dmidwiM,p mi:i. ha d

qui.. ,aimc

Sudqu.,A uapia duadm,Mdrq,.uM,MdIvu dquIv uqiadvai duM: Avmi. hadpumd

M M:uAidwiM.vmiqc

Icgc1c2ci 6:uATOepnb

eiMdA MAiMd.,aM M:uaduad5qiapuMdr u=iM dpud:umid.,a dmiMdIvu dMuduawvumwudumd

.vuqr, d, driq:u dpudxmIdrvp uap, dMuqdMu.iMd, dTDAupiMb d.im ua:uMd, dPqyiMbdriq. imuMd, d

.,Armu:iMc

0ai duaw,m:vqid.,aM:i dpudm,MdM 5v ua:uMd:uj p,MdMvruqrvuM:,Mnduad.,a:i.:, d

.,a dumd.vuqr,b d:umidpudm a,dr,q,Mi dpud5qia, d5qvuM,bdrquw iAua:u dTvAupu. piI di d

.,a: avi. hab d:umidpudm a,dP aidCdr,q,MiI dAia:i dpudmiaid, dPqiaumicdía d:,p,M dm,Md

.iM,MbdmiMduaw,m:vqiMdpusuadTi.uqMud.,a dumdri. ua:u duadpu.Ds :,b dmidrq Auqi d.iri d

Mud.,m,.i dp qu.:iAua:u dM,squdmidr umdCdMudijvM:i ds uadimd.vuqr,b driqi duw :iqdmid

P,qAi. ha dpuds,mMiMdpudi quc

ei druqM,ai druqAiau.u duadqur,M, dpvqia:udvad: uAr, dwiq ismubdMu5Dadumd

A,Aua:, duadIvu dMudrq,pv=.i dmidMvpi. hacdomdP aim =iqdmidirm .i. hab dM dmidA MAi d

.,a: aDi dMvpiap,bdMuduPu.:Di dMu.vua. imAua:udmiwip,bdMu.ip, dCdisq 5, driqi d

P aimAua:ud5viqpiq dqur,M, dpvqia:u d2RLERdA av:,Mc

eiMdrq a. rimuMd ap .i. ,auM dpudmiMduaw,m:vqiMdPqyiMd5uauqimuMdM,adm,Md

uM:ip,MdT ruqr qx: .,MdCduad aM,Aa ,cdeiMduaw,m:vqiMdm,.imuMd.,a dT um,dMud

qu.,A uapia duad.,a:vM ,auMbdTuAi:,AiM dCduM5v a.uMcdeiMduaw,m:vqiMd.im ua:uMdMud
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superiores, tanque de extremidades inferiores y tanque de Hubbart, que permite la 

inmersión total del cuerpo.

4.5.3. Tratamiento en piscina

A las propiedades del medio citadas con anterioridad (temperatura y 

presión) se le suman los efectos de la inmersión, que van a permitir la realización 

de ejercicios terapéuticos en el agua.

4.5.3.1. Natación terapéutica

Es un método de reeducación postural acuática que va dirigido a los 

procesos compensatorios que usa el organismo para adaptarse a los trastornos 

posturales y a las desviaciones de columna vertebral. Se emplea en afecciones 

del aparato locomotor, que precisan descarga y fortalecimiento global de la 

musculatura.

Existen cuatro estilos básicos de natación: dos tipos alternos (crol, espalda) 

y dos simultáneos (braza, mariposa). Todos los estilos han de adaptarse y 

corregirse según las necesidades de cada patología y de cada persona.

No se trata de un método exclusivo de tratamiento, sino de una forma 

complementaria a la terapéutica que se realizan en las instalaciones tradicionales 

(tierra).

4.5.3.2. Hidrocinesiterapia

La hidrocinesiterapia es la aplicación de la cinesiterapia en el medio

acuático aprovechando de manera adecuada los factores extrínsecos e intrínsecos 

derivados del mismo, es decir, la realización de ejercicios en el agua,

aprovechando las ventajas de desgravitación.

Combina la temperatura del agua y las fuerzas físicas de la inmersión - 

flotación, presión hidrostática y factores hidrodinámicos- con ejercicios 

terapéuticos. Se utiliza fundamentalmente, cuando se requiere la ejecución de 

ejercicios asistidos o resistidos de las extremidades, sin carga sobre las 

articulaciones y músculos. En inmersión, permite reeducar la marcha, el equilibrio 
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