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La crisis desatada por la pandemia a causa del COVID-19, que afecta al país al igual que al 
resto del mundo, fue (y sigue siendo) un analizador1 para repensar las formas de organización 
de lo estatal, de lo público y de lo común poniendo en evidencia las problemáticas más dolo-
rosas. La pandemia agudizó problemas viejos, al tiempo que generó la necesidad de recentrar 
en la agenda pública nuevas emergencias y prioridades. No hay, al día de hoy, entera dimen-
sión de las consecuencias que dejará los efectos que traerá a mediano y largo plazo. En lo que 
sí podemos estar de acuerdo es que las poblaciones empobrecidas fueron las que más se han 
visto afectadas, recrudeciendo lo previamente existente como las inequidades y desigualdades 
de larga data.

En este contexto, y tal como como expresamos en la convocatoria, nos propusimos en este 
número de la Revista Territorios, discutir como temática central aspectos vinculados a los 
desafíos de recuperar y consolidar capacidades estatales en la pospandemia con un acento 
especial en el campo de la salud colectiva. Nos interesa atender este punto específico de inter-
sección entre desigualdad y readecuaciones institucionales.

1 La categoría corresponde a Lapassade, G. (1971). El analizador y el analista. Buenos Aires: Gedisa.

Editorial

Ts. Territorios-REVISTA DE TRABAJO SOCIAL
AÑO V | N° 5 | SEPTIEMBRE DE 2021

5



 

Ts | 8

Para avanzar hacia este plano, hemos adherido a la perspectiva de salud como conquista, 
lazo, encuentro. Nos fueron de inspiración las ideas del sanitarista Floreal Ferrara (2008) 
al considerar que la definición de salud es que las personas “que resuelven problemas están 
sanos”.2 Al hacer nuestra esta consigna pudimos analizar y reconocer que tanto los problemas 
que afectan a los sectores más empobrecidos y/o subalternizados de nuestra región, como sus 
estrategias de resolución para hacer de necesidades derechos reconocidos, son una dimensión 
vital, esperanzada y auspiciosa que no podía ser desoída. Este modo de entender los procesos 
de salud, atención y cuidado ofició de sostén y aportó a esta convocatoria artículos que bus-
caron reflexionar, discutir y problematizar nociones que no sólo analizaron las consecuencias 
que en sus múltiples dimensiones la pandemia generó, sino también permitió mostrar discu-
siones de novedosos procesos institucionales, territoriales y sociales vinculados a la expansión 
de derechos y de mejora de la calidad de vida de los sectores populares.

El dossier que presentamos a continuación es fruto de un trabajo colectivo. Un destacado 
equipo colaborador3 y editorial4 ha sabido difundir la revista, acompañar procesos e invitar a 
la escritura de un modo respetuoso y cuidado, contemplando trayectorias académicas e insti-
tucionales de lo más diversas. Así, los artículos que encontrará el/la lectorx son una invitación 
a ampliar el horizonte de análisis y apuestas políticas e institucionales para que un mundo 
mejor y más vivible sea posible.

Abren este número, en la sección Artículos Seleccionados, Lucía Cirmi Obón, Iris Pezzari-
ni, Alejandra Anoro, Florencia González Alderete, Celeste Abrevaya, Daniela Castroagudin, 
Valeria Salvador, Melina Massera, Julia Kors, Pilar Ojeda y Rocío Rodríguez, profesionales 
pertenecientes a la Dirección de Articulación Integral de Políticas de Cuidado del Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Las autoras invitan a conocer las prin-
cipales perspectivas de abordaje del flamante Ministerio en torno a la desigual distribución 
de las tareas de cuidado que afecta desproporcionadamente a mujeres y LGBTI+, y buscan 
aportar a los debates actuales acerca de la relevancia de poner a los cuidados en el centro de las 
agendas. Lo hacen con estas sugerentes preguntas: ¿qué particularidades tiene la organización 
social de los cuidados en nuestro país?, ¿de qué manera impactó la pandemia en esta organización?, 
¿qué aspectos se tensionaron?, ¿qué políticas está impulsando el Estado con relación a los cuidados 
y qué desafíos tiene por delante?, ¿en qué medida esta nueva institucionalidad amplía márgenes 
para permitir imaginar un futuro más igualitario? El artículo invita a reconocer los cuidados 
de forma integral y con perspectiva de género, como una necesidad, un derecho y un trabajo 
profundamente innovador en el marco de la política pública. Su lectura, una invitación obli-
gada para los desafíos pospandémicos.

2 Ferrara, F. (2008[1985]). Teoría social y salud. Buenos Aires: Catálogos.
3 Lic. Mariángeles Carbonetti, Dr. Julián Fernández, Lic. Laura González, Mg. Mara Mattioni, Dra. Romina 

Olejarczyk y Lic. Yanina Rivolta. También agradecemos la labor de Lic. Melina Valenzuela.
4 Dra. Cristina Bettanin, Lic. Belén Demoy, Lic. Sabrina Giuliano, Lic. Javier Nascone y Lic. Camila Newton.
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Continúan Virginia Cunzolo y Fernando Rada Schultze. Lxs autorxs se proponen reflexionar 
acerca de la salud de las personas mayores en un año de pandemia con relación al sentido y 
las particularidades de transitar una vejez de “riesgo” y los avatares suscitados por el contexto. 
En palabras de lxs autorxs, la pandemia “desnudó la conceptualización que nuestra sociedad 
y las políticas públicas tienen respecto a la vejez, las cuales suelen constreñir y descuidar a 
las personas adultas mayores, posicionándolas muchas veces en situación de riesgo”. El texto 
invita a repensar los estereotipos que estigmatizan y deshistorizan a la vejez considerando que 
los malestares que enfrentan se encuentran enmarcados en historias de vidas impactadas por 
múltiples factores y experiencias tanto negativas como positivas.

Por otra parte, Mercedes Contreras, Samanta Romero, Lucía Cabrol y Claudia Iriarte pre-
sentan un artículo en el que comparten una experiencia de trabajo en el acompañamiento y 
abordaje de situaciones de interrupción legal del embarazo, en el marco de la pandemia por 
COVID-19. Esta experiencia se llevó a cabo desde la Asesoría en Salud Sexual Integral del 
Hospital San Martín de La Plata, dando cuenta de los avances institucionales en el abordaje 
de la problemática en términos de consolidación de la respuesta estatal. El texto contribuye, 
sin lugar a dudas, a repensar los procesos de trabajo en salud, desde la especificidad del trabajo 
social. Las autoras, en un riguroso y actual análisis, buscan problematizar las dinámicas del 
campo de la salud para ofrecer lecturas de complejidad que contribuyan a la construcción de 
estrategias de disputas de sentido sobre el aborto en particular y la salud en general, y que 
contengan las discusiones de los feminismos como guía para la intervención y para las trans-
formaciones necesarias que el tiempo impone.

Luego, Sofía Virasoro y Cecilia Isla reflexionaron acerca de la noción de corporalidad, desde 
las categorías de afectación mutua y experiencia como campo de conocimiento desde una 
mirada interdisciplinar en la intervención social. En un tiempo sin precedentes, complejo y 
de profunda inestabilidad, las autoras se preguntan acerca de los efectos que acarrean las inter-
venciones des-corporizadas propias de este contexto. Ante esto y lejos de certezas infundadas, 
el artículo propone romper con tradiciones racionalistas de la modernidad que desvalorizan 
el cuerpo para invitar a mapear nuevos saberes desde lecturas situadas, alertas y atentas al 
devenir corpóreo y de encuentro con otrxs.

Continúan María Paula Lehner, Mariana Cataldi y María de los Ángeles Commisso con un 
artículo producido en el surgimiento de la denominada “segunda ola”. Las autoras reflexio-
nan sobre los retos de los cuidados en la vejez en el escenario emergente. El trabajo retoma 
los principales debates teóricos y contribuciones sobre los cuidados en América Latina, y 
aporta conocimiento acerca de las condiciones concretas y la experiencia subjetiva de las 
personas mayores en relación a los cuidados durante la pandemia y en las diferentes etapas 
de aislamiento y distanciamiento social. Un escrito que aporta, además, una perspectiva 
metodológica innovadora para el diseño de estudios cualitativos sobre los cuidados en este 
grupo poblacional.
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Por último, Bruno Suárez, en su artículo titulado “Alcances y límites de la comunicación y 
participación en la salud pública”, analiza la comunicación entre los actores de una campaña 
local en torno al COVID-19 en un hospital regional, reconociendo condiciones inhibidoras 
y facilitadoras de las modalidades participativas en escenarios de crisis. Un escrito que vuelve 
sobre una cuestión indispensable: la centralidad de la construcción del vínculo entre los su-
jetos y las instituciones.

En la sección Territorios Interrogados, fruto del avance de su tesis doctoral, Natalia Nasep 
invita a repensar, de forma extensa, los procesos de construcción y asignación de sentido ex-
plorando las representaciones en torno a los roles y estereotipos de género de jóvenes mujeres 
de primera generación que asisten a una universidad pública. Analiza, a partir de una meti-
culosa indagación, las expectativas, elecciones y los modos de subjetivación que se expresan, 
crean y reproducen en el ámbito universitario. Un artículo que vuelve sobre el análisis de los 
itinerarios de mujeres jóvenes estudiantes de una carrera y el valor de los sostenes institucio-
nales y familiares, incorporando novedosos interrogantes al contemplar las prácticas de los 
sujetos y reflexiones retrospectivas sobre lo vivido.

Continuando con la sección Enseñanza y Práctica de Trabajo Social, encontramos cuatro 
producciones de calidad. Por un lado, Erica Gunther presenta reflexiones en torno al ejercicio 
de la docencia universitaria en el contexto de la pandemia provocada por el virus COVID-19. 
La mirada se establece a partir de la experiencia vivida en una de las comisiones de la materia 
Psicología Institucional, de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires. Un texto autobiográfico, que muestra las marcas del territorio 
de la facultad en la propia historia –vital y formativa– sirviendo, tal como expresa la autora, 
“como espejo que conduce al planteo de preguntas que aún no tienen ni tendrán respuesta”. 
Lo hace poniendo en valor el análisis institucional, las tradiciones y aportes provenientes de 
las epistemologías feministas, la documentación de prácticas narrativas de experiencias do-
centes y la potencia del ensayo corporal y afectivo como punto de inicio para la producción 
de conocimiento.

Por otro lado, Lucila Cuesta presenta un artículo elaborado en el marco de la Residencia de 
Trabajo Social en Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La autora realiza un estu-
dio sobre el campo de la salud desde la problemática de los desalojos forzosos que se suscitan 
sistemáticamente hace más de diez años en un barrio ubicado en el sur de la ciudad. A partir 
de un enfoque etnográfico, la invitación es a revisar de modo permanente el devenir histórico 
en un barrio que dio origen a las primeras conformaciones urbano-espaciales de la ciudad, 
siempre atravesado por diferentes formas de marginación y con un fuerte arraigo identitario, 
al tiempo de dimensionar el lugar y las implicancias de los equipos de salud en estos procesos.

Prosigue Cinthya Belmonte con un artículo que busca reflexionar sobre el problema “sujeto 
de intervención” en trabajo social. Una reflexión siempre necesaria en tanto categoría que 
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se encuentra presente no solo en la propia intervención, sino durante toda la formación 
disciplinar. En su rol de ayudante estudiante de la asignatura Práctica de Trabajo Social III 
de la Carrera de Trabajo Social UNPAZ, retoma debates que existen sobre el tema haciendo 
aportes sustanciales.

Por último, lxs lectorxs encontrarán en esta sección un artículo de Belén Cantarella y María 
Agustina Picca Stortini. Las autoras invitan a reflexionar sobre la relación entre dispositivos 
grupales y adultxs mayores en el marco de la pandemia por COVID-19. Retomando la no-
ción de salud integral, buscan analizar el valor de tales dispositivos colectivos como aporte 
preventivo y promocional en pos de la autonomía y el fortalecimiento de los vínculos entre 
pares, favoreciendo a su vez un proceso de bienestar y mejora en la calidad de vida.

Destacamos, en todos los artículos que integran esta sección, el valor de las producciones 
como posibilidad de continuar construyendo conocimientos de calidad en el trabajo social a 
partir de las prácticas situadas.

En este número continuamos, además, con el propósito de hacer visibles las miradas de los 
diversos actores y colectivos que forman parte de la construcción de nuestra comunidad aca-
démica. Así, docentes, estudiantes y referentes de centros de práctica preprofesionales han 
aportado su mirada y recorrido. De este modo y una vez más, la perspectiva de lxs estudiantes 
está presente en la sección Con Mirada Propia. 

En esta oportunidad, Daniela Rocca, presenta un tema poco abordado pero muy relevante: el 
espectro autista. Lo hace trazando vinculaciones entre el sistema educativo y el trabajo social, 
poniendo en tensión desafíos y pendientes que interpela y que, en términos disciplinarios, 
urge revisitar.

También, Julieta Acardi, Eliana Catena, Nahuel Cobian y Micaela Rodríguez proponen ana-
lizar el ambientalismo, desde la experiencia de “Jóvenes por el Clima”, a partir de la perspec-
tiva decolonial y la mirada específica del trabajo social. Una producción colectiva que busca 
indagar a partir de una sugerente pregunta ¿en qué aspectos el trabajo social puede enriquecerse 
del ambientalismo y la perspectiva ambiental? Ante problemáticas tan complejas como la crisis 
ambiental, se requiere de respuestas y propuestas colectivas que promuevan espacios de subje-
tivación y construyan ciudadanía y es lo que lxs autorxs invitan a problematizar.

Ambos artículos pertenecen a estudiantes que cursan sus estudios en otras unidades académi-
cas, siendo sus contribuciones una posibilidad para enaltecer nuestra revista.

En la sección Experiencias en Territorio, Carla Duarte y Gonzalo Fernández, analizan la 
intervención del trabajo social en organizaciones sociales del conurbano bonaerense en con-
texto de pandemia. Lxs autores advierten que el protagonismo de organizaciones sociales en 
los barrios ante la emergencia sociosanitaria ha generado nuevas lógicas de acción colectiva 
que procuran dar respuestas a las necesidades sociales emergentes; ello permitió un encuentro 
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dialógico entre el trabajo social, las instituciones y la comunidad. El texto es una invitación a 
recentrar el lugar del territorio como espacio de lo común ante una emergencia sociosanitaria 
como la actual.

Por su parte, Vanina Obenat analiza los abordajes en trabajo social en cuestiones de consumo 
problemático de jóvenes, propiciando renovados acercamientos al tema. En su artículo con-
sidera la potencia del vínculo, el acompañamiento y la mirada, y vuelve sobre cuestiones de 
accesibilidad a sistemas sanitarios para quienes se encuentran afectadxs por situaciones pro-
blemáticas vinculadas al consumo de sustancias. Un texto que incluye una serie de reflexiones 
e interrogantes que sin lugar a dudas contribuyen a pensar en los procesos de intervención del 
trabajo social, lxs jóvenes, las instituciones y el territorio.

En la sección Nuestro Colectivo, Mara Mattioni y Bárbara García Godoy se animan a un 
encuentro reflexivo, un escrito en clave biográfica narrativa que buscó conocer cómo se fue 
gestando, en clave longitudinal, una historia de vida que trascendió lo individual para nutrir 
al colectivo del trabajo social. Una conversación que logró trascender los límites de las panta-
llas, humanizando lo virtual, propiciando un encuentro potente y afectivo que hace aporte a 
nuevos modos de comprender la realidad social y los desafíos de nuestro colectivo profesional 
en clave subjetiva.

Ampliando miradas y saberes, en la sección En Diálogo, Soledad Molina y Noelia Sierra 
entrevistan a Paula Goltzman. Una conversación necesaria para un tiempo que nos impone 
nuevos modos de interpretación y resolución de problemas sociales. Así, la entrevista ofrece 
valiosas reflexiones en torno al campo de usos de drogas que requiere de nuevas miradas y 
renovados enfoques. Bajo el título: “La potencia de los Territorios en las intervenciones con 
usuarixs de drogas”, en la entrevista se analizan cuestiones significativas como el lugar del 
trabajo social en los acompañamientos, los avances normativos y los desafíos que estos con-
llevan en materia de institucionalidad, así como el lugar de lo territorial para el despliegue 
de intervenciones que potencien el encuentro y favorezcan el acceso a sistemas integrales de 
atención en clave relacional. Una lectura obligada para quienes buscan trazar intervenciones 
respetuosas en clave de acceso a derechos.

De igual modo, Eliana Cesarini y Constanza Canali entrevistan a Alfredo Carballeda. En 
una conversación a tres voces, Carballeda realiza contribuciones importantes para conocer 
la construcción histórico-social en torno al concepto de salud y su relación con las políticas 
públicas, los procesos microsociales y la intervención en un tiempo que desafía de modo 
permanente el quehacer profesional. Una entrevista que afirma una vez más la importancia 
de historizar procesos para comprender lo que sucede en el plano actual, haciéndole lugar a 
nuevas preguntas como horizontes posibles de transformación.
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Este número cuenta además con la presentación de dos libros de reciente publicación. La 
primera fue realizada por Gabriela Rubilar, en base al libro de Mara Mattioni: El caleidoscopio 
de la interdisciplina. La construcción de prácticas profesionales en una guardia de salud mental. 
En palabras de Rubilar, el libro supone un ejercicio activo de reflexividad del quehacer profe-
sional, invitando al trabajo social a repensar su práctica. Para comentar el libro, la autora trae 
hacia nosotrxs la sugerente imagen del caleidoscopio, recuperando la metáfora que permite 
el juego entre las luces, los ángulos, la simetría y la geometría. Un escrito que nos envuelve y 
nos zambulle de lleno en una experiencia de alto valor para el trabajo social.

De igual modo, Cintia Rizzo nos presenta el libro Tiempos y lugares de la política de la vivien-
da, de Romina Olejarczyk. Al decir de la autora, se trata de un libro que realiza un aporte 
valioso para continuar problematizando las experiencias de los diversos actores que atraviesan 
la ejecución de una política habitacional en un barrio del conurbano bonaerense y sobre todo 
para reflexionar desde el trabajo social acerca de los niveles de autonomía y la capacidad de 
agencia en el hacer cotidiano. Una reseña que destaca el abordaje novedoso a través del aná-
lisis de los tiempos, espacios y lugares que se produjeron, articularon y disputaron entre los 
diversos actores participantes durante su implementación.

En suma, esta quinta edición de la Revista Territorios agrupa valiosos artículos donde se abren 
y se comparten ensayos, entrevistas, experiencias de trabajo, avances de investigación, y re-
flexiones sobre la práctica profesional, atravesados por los desafíos pospandemia, otorgándole 
un lugar central para abonar a nuestros debates.

Agradecemos principalmente a lxs autorxs por compartir sus producciones en nuestra revis-
ta, al equipo editorial colaborador de este número que difundió la convocatoria al colectivo 
profesional, acompañando el proceso de los escritos que conforman esta edición. Valoramos 
especialmente el trabajo de quienes evaluaron los artículos con dedicación, profesionalismo, 
amorosidad y respeto, y a todxs lxs que prestaron su tiempo y energía para que la Revista 
Territorios logre una nueva edición. Una vez más, agradecemos la labor comprometida y 
dedicada del equipo de EDUNPAZ que hace realidad nuestra revista.


