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PRESENTACIÓN 
El X Congreso organizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata, nos encontró en un contexto inquietante, en tiempos que ponen de manifiesto, que dejan 

ver. Amenazas, tensiones y guerras en el mapa geopolítico internacional, junto con la 

profundización de la globalización y las redes de intercambio. Con una Latinoamérica que 

modifica su mapa político relacional, calando fronteras y conflictos, mientras se ve convocada 

por problemáticas comunes, buscando generar respuestas organizadas y acciones 

micropolíticas. Un territorio Nacional envuelto en una maraña de conflictos que van desde el 

recrudecimiento de la violencia social, la pobreza, la crisis climática, entre otras, y entramados 

comunitarios de sostén que dignifican nuestras existencias. El Estado puesto en cuestión en su 

facetas política, territorial y representativa, junto a la proliferación de discursos que hablan de 

su maliciosidad, siendo nuestra Memoria y el entramado social nuestros protectores. La crisis 

del vínculo Gobierno - Sociedad - Derechos y la hegemonía del vínculo Mercado- Individuo- 

Exito. La instalación de un esquema social individualista y la crueldad como estilo relacional, 

tensionan con la organización social, lo colectivo y la resiliencia como marcas de nuestra 

identidad. 

En medio de la inestabilidad generada por el intento de reducción y destrucción de lo público. 

Donde el agravio hacia la democracia representativa busca inhabilitar la participación y fomenta 

procesos neocoloniales. En un escenario donde toman protagonismo movimientos neofascistas 

que crean desde categorías como raza, nacionalidad o género, estrategias de violencia 

conservadora y exclusión. En épocas donde se observa un ataque sistemático a la Universidad 

Pública, que desvaloriza la importancia de la construcción de conocimiento soberano y su 

función como garante del bienestar y el ascenso social. En medio de una disputa de sentidos, 

donde se niega su rol como mediadora entre el estado y su comunidad, desde el que promueve 

la construcción de ciudadanía y mayor compromiso con la organización colectiva. 

En este entorno donde la deshumanización busca ser figura y la desolación es una constante, 

se busca  trabajar sobre nuestros modos y estares, sobre nuestras convicciones y nuestras 

dudas. Interrogarnos sobre los efectos que trae la amenaza hacia nuestros proyectos vitales, 

tanto como hacia nuestros consensos y los que nos reúne. Porque cuando no atendemos con 

los ojos y razones del mercado, es cuando aparece una mirada comprensiva e integral que 

puede volverse transformadora. Una posibilidad para aminorar nuestros padecimientos y 

generar mayores niveles de respeto y tolerancia en nuestra comunidad. Reconocernos como 

una actor clave y de relevancia en las esferas políticas, científicas, comunitarias y vinculares e 

implicarnos como opción. Reivindicar nuestra historia de alto compromiso y participación en la 

tarea de construir escenarios de mayor equidad y bienestar social. Sabernos responsables de 

tener que proponer y aportar para la resolución de las problemáticas actuales. 

Este espacio y lugar que se propuso busco generar escenarios donde podamos dialogar en 

complejidad. Crear un pensamiento situado en nuestra Abya Yala, con nuestras tensiones, 

nuestra historia, y nuestras cadenas. Generarnos un desafío y una posibilidad para escuchar 

nuestras voces de hoy y de ayer, para abrir intercambios, reflexionar conjuntamente, y poder 

potenciarnos a través del encuentro. Un compromiso y un desafío con la Psicología en nuestra 

Latinoamérica de hoy. Desde nuestras potencialidades y nuestro empoderamiento. Pensarnos 

acá, hoy.  
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DESTINATARIXS 

 Profesionales de la carrera de Psicología y Licenciado/a en Psicología 
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 Asistente 
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RESUMEN 

Desde la experiencia clínica de la Psicología y la Medicina General, se observa que muchxs de 

lxs pacientes que ingresaban a la guardia del hospital, reingresaban al poco timepo en las 

mismas condiciones. ¿Qué lugares se ofrecen para el sujeto en los escenarios terapéuticos „de 

guardia‟ en el hospital Municipal de Pinamar durante los meses de mayo a septiembre del 

2024? Declaramos como objetivo general conocer los lugares que existen y se ofrecen para el 

sujeto en dichos escenarios terapéuticos. Así mismo, que los análisis y los resultados 

posteriores de esta investigación logren llegar a los equipos de Salud del Municipio, para que 

juntos podamos repensar nuestras prácticas y quehaceres profesionales. Para ello realizamos 

esta investigación cualitativa sincrónica de perspectiva etnográfica/etnometodológica, con 

jornadas recurrentes en turnos diurnos y nocturnos en dicho servicio. Encontramos dos lugares 

posibles: no lugar para el sujeto, entendido como lugar que deshabilita la dimensión 

absolutamente singular de las personas que requieren de cuidados; y lugar que promueve y 

reconoce al sujeto. Un encuentro paciente, una escucha ofrecida, una pregunta en clave de 

conocer a la persona que trae su sufrimiento al escenario ―de guardia‖. ¿Quién escucha? 

¿Quienes participan de ese lugar posible? Posible ya no sólo para el sujeto, sino los sujetos. 

Hay dos disciplinas que emergen desde reconocerse insuficientes pero posibles frente al 

sufrimiento del otrx. La Medicina General y el Psicoanálisis: 

ambas se encuentran como esos lugares posibles con quien sufre desde las palabras, los 

silencios, la escucha. 
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RESUMEN 

La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 fue promulgada en el año 2010. 

Hoy en día se da cuenta que los principios rectores en los que se ampara son vulnerados y a 

su vez la misma continúa siendo resistida y cuestionada. Se busca caracterizar las expresiones 

de los principios rectores de la ley en el Hospital Comunitario de Pinamar desde las vivencias 

de profesionales de la salud y usuarios/as en el periodo comprendido octubre 2022-enero 

2023. 

Trabajo de Investigación Cualitativo orientado en el diseño propuesto por Yin, R (2008) 

conocido como estudio de serie de casos múltiples nomotético. Selección de cuatro casos. 

Cada uno compuesto por intervenciones y entrevistas a sujetos en sus roles de padecientes y 

trabajadores de la salud. 

Resultado y discusión: En los casos seleccionados, han sido vulnerados los tres principios 

rectores de la ley: no discriminación, mejor atención disponible y trato digno. Con la sola 

implementación de la ley no es suficiente, se propone caracterizar a ciertas prácticas médicas y 

dirigir la mirada científica a la concepción de sujeto de derecho. Esto se logra poniendo como 

escenario el Primer Nivel de Atención. 
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Asociando entre el humor y el superyó: ¿Mecanismo 

defensivo o cura subjetiva? 
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RESUMEN 

El presente trabajo final integrador tuvo como objetivo analizar la influencia del humor como 

intervención en la psicoterapia con orientación psicoanalítica desde la perspectiva de los 

terapeutas. Para ello, se realizó un estudio de casos cualitativo, en el cual se estudió 

entrevistas, libros, informes y artículos académicos de los últimos 10 años de la lengua 

española. Por lo cual, se examinó una muestra de 13 psicólogos con matriculación nacional 

que se encuentren trabajando en la actualidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran 

Buenos Aires, Argentina. El instrumento utilizado fue la entrevista semidirigida a partir del 

encuentro con los profesionales, para así examinar los datos por medio de la formulación de 

las categorías de análisis en función de los criterios de respuesta. Los resultados esperados 

han sido contemplados dentro del supuesto de que la influencia del humor como intervención 

en la psicoterapia con orientación psicoanalítica desde la perspectiva de los terapeutas, 

generan un bienestar en los pacientes, superando las etapas de estancamientos, resistencias y 

obstaculizaciones, en comparación con los que no lo experimentan. 
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RESUMEN 

Se presentan algunos resultados de la investigación "Los duelos en tiempo de pandemia" 

patrocinada por la Universidad Kennedy. El objetivo principal de la investigación es indagar los 

modos de atravesamiento de las pérdidas durante la pandemia por COVID-19. Se trata de una 

investigación exploratoria con una metodología cualitativa. 

Una parte del trabajo de campo consistió en la indagación a profesionales que se 

desempeñaron en servicios de salud mental de instituciones públicas o privadas durante la 

pandemia. A través de un cuestionario digital expresaron sus concepciones sobre la 

problemática y la implementación de dispositivos específicos destinados a personas en duelo 

durante la pandemia. La participación fue totalmente libre y voluntaria, se realizó un 

consentimiento informado explicitando el resguardo de la identidad de los participantes. 

La muestra fue conformada por 28 informantes clave, el 70% (20 casos) son licenciados en 

Psicología, 22% (6 casos) médicos psiquiatras, 4% (1 caso) trabajadora social y 4% (1 caso) 

psicóloga social. En relación al género el 85% (24 casos) pertenecen al género femenino y un 

15% (4 casos) al género masculino. 

Merece destacarse que el 46% (13 casos) afirma que en su institución de pertenencia no se 

realizó ninguna estrategia específica para el tratamiento de los duelos. 

Por otro lado, si bien el 54% (15 casos) afirma que su institución implementó alguna estrategia 

de salud mental, solo en 4 casos fueron efectivamente estrategias clínicas específicas para 

abordar situaciones de duelo y pérdida en la pandemia. Esto representa sólo el 14% de la 

muestra total de profesionales. Resulta de interés mencionar que de estos 4 casos, sólo uno 

responde a un programa gubernamental, el resto surgió desde una iniciativa particular. 

La totalidad de los entrevistados afirma que el aislamiento social afectó a la elaboración de los 

duelos. Se identificaron cinco categorías sobre la especificidad de los duelos en pandemia: 

―Dificultades para compartir el dolor‖; ―Impedimento de realizar rituales funerarios tradicionales‖; 

―Impedimento de despedirse del familiar enfermo‖; ―Detención de los duelos en aislamiento‖; 

―Barreras de accesibilidad a servicios de salud mental‖. Asimismo como parte de la 

especificidad de los duelos en pandemia los profesionales coinciden en señalar la 

preponderancia de los siguientes sentimientos: soledad, angustia, miedo y enojo. 

Al indagar si los pacientes en duelo en ese contexto presentaron manifestaciones clínicas se 

señalaron con mayor frecuencia: insomnio, ansiedad-angustia y depresión. 

Es de importancia destacar que los propios profesionales reconocen la escasez de las 

respuestas del sistema de salud respecto al abordaje de los duelos, incluso teniendo en cuenta 
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su especificidad. Puede pensarse que esta inédita experiencia, evidenció y recuperó la 

importancia de los rituales funerarios y la dimensión social en la elaboración de los duelos. De 

esto se desprende que los duelos en el contexto traumático de una pandemia, reúnen las 

condiciones para volverse ―complicados‖ o ―suspendidos‖, lo que implica un detenimiento en el 

proceso de duelo a la espera de un trabajo de elaboración. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se inscribe dentro de una investigación más amplia que se propuso 

caracterizar la actividad de las psicólogas en el Primer Nivel de Atención (PNA) en un municipio 

de la provincia de Buenos Aires. Para alcanzar el mencionado objetivo se recuperan los 

aportes del campo de la salud, de la psicología comunitaria y de la psicología de la salud, 

articulándolos con la teoría de la actividad. Esta perspectiva delimita como unidad de análisis a 

la actividad entendida como un sistema en el que se interrelacionan diferentes componentes, 

enfatizando factores contextuales como la comunidad, la división del trabajo, las reglas y las 

herramientas, permitiendo un abordaje superador de la dicotomía individuo/sociedad. El PNA 

es un ámbito laboral complejo que requiere diversas aptitudes por parte de los trabajadores, al 

ser el primer punto de contacto entre la población y el sistema sanitario y por esta razón las 

demandas recibidas son heterogéneas, exigiendo distintas respuestas. Diversas 

investigaciones han demostrado que esta estructuración del sistema sanitario permitiría que 

hasta un 90% de las problemáticas que se presenten en este nivel sean resueltas, evitando la 

saturación de los niveles de mayor complejidad y haciendo al sistema en su totalidad más 

eficiente y eficaz. La propuesta metodológica del estudio incluyó 20 entrevistas 

semiestructuradas a psicólogas que se desempeñan en Centros de Atención Primaria de la 

Salud (CAPS). Las entrevistas fueron analizadas recuperando los componentes centrales de 

un sistema de actividad de acuerdo a la propuesta de Yrgo Engeström. Los resultados 

obtenidos en la investigación convergen en mostrar que las psicólogas en el PNA tienden a 

centrar sus intervenciones en la atención clínica individual, de acuerdo a un modelo restrictivo. 

Las tareas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, centrales en el PNA, 

resultan escasas e incluso generan contradicciones éticas entre las entrevistadas al sostener 

que aquello ―no es trabajo del psicólogo‖. La formación de grado y el perfil profesional de las 

entrevistadas son elementos relevantes en la comprensión del fenómeno. Los datos obtenidos 

brindan evidencia empírica acerca de la modalidad de intervención y los servicios de salud 

mental en este ámbito específico, en relación con los cuales existen escasas investigaciones 

en nuestro país. 
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RESUMEN 

La expansión de la praxis que involucra el Acompañamiento Terapéutico (AT), nos invita a 

realizar una permanente revisión de su legitimidad, particularidad y ensamble en el entramado 

disciplinar que suponen los abordajes clínicos fundamentados en el texto y orientación propios 

de la Ley Nacional N° 26657 de Salud Mental. El paradigma de derechos sitúa a los niños, 

niñas y adolescentes en tanto sujetos de derechos que deben ser protegidos, y en ese cuidado 

integral la sociedad en su conjunto se encuentra involucrada. La articulación posible entre el 

psicoanálisis -en su vertiente más pluralista, cuestionadora y abierta- y la Ley referida, recupera 

la singularidad de cada subjetividad inserta en los dispositivos sociales y terapéuticos. 

Asimismo, en la actualidad, asistimos al asentamiento de ciertas marcas de lo epocal que 

afectan a las subjetividades tanto como a las instituciones, -atravesadas por la urgencia, la 

premura propiciada por la inmediatez imperante y parámetros neoliberales que desconocen la 

importancia de lo colectivo en las condiciones de salud-. Tiempo histórico-social en el que las 

coordenadas témporo-espaciales en torno a las cuales se organiza la subjetividad, se ven 

afectadas, demoradas o detenidas, cultura que propicia cierto recorrido-construcción-

representación del cuerpo atravesado por la pregnancia de imágenes y pantallas. Tiempo 

urgido en el que los procesos subjetivos y los padeceres pueden ser leídos como disturbio, 

desorden o turbulencia a acallar, a sancionar, a silenciar.  Por ende, las prácticas profesionales 

requieren ser revisadas para que las intervenciones que promuevan no devengan en ejercicio 

de poder en tanto no se priorice la escucha activa del sufrimiento y la historia particular de cada 

niño, niña o adolescente. Dicha situación conlleva el arribo a diagnósticos clasificatorios y 

dispositivos de atención patologizante. 

A su vez la escuela, se instituye en una de las instituciones prioritarias en la función de 

subjetivación y socialización de los niños, niñas y adolescentes. Las exigencias culturales que 

recaen sobre ella son trasladadas, en muchas oportunidades, a quienes la habitan y sus 

familias. Familias a su vez que pueden reproducir dichos mandatos sin involucrarse 

suficientemente en las condiciones -complejas, múltiples y diversas- que promueven 

determinadas manifestaciones en las subjetividades en producción. 

Valga esta abreviada contextualización para propiciar la reflexión en torno a la tarea específica 

que supone la inserción de un acompañante terapéutico (at) en el área educativa. Inserción, 

práctica, dispositivo que se sostiene, al igual que en la multiplicidad de áreas de competencia, 

en el análisis de cada pedido de intervención, en la singularidad de cada situación clínica y en 
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la amalgama resultante de los criterios disciplinares que se conjugan en el equipo de salud 

mental, a los fines de propiciar la autodeterminación como meta terapéutica. 

Dos situaciones clínicas nos interrogan y nos advierten de los riesgos de quedar en serie con 

demandas sociales, institucionales, -que desconocen la complejidad y avatares de la 

subjetividad, su historia y devenir, así como el lugar que ocupan en la producción de sus 

problemáticas-. Riesgos de corrimiento y desvirtualización del lugar de promotores de salud, de 

cambio, de derechos, en tanto la respuesta del equipo de salud no se habilite la pausa para el 

intercambio, la discusión y prosecución de los movimientos terapéuticos más idóneos para 

cada situación clínica particular. 

El campo de la salud mental tiene que instalarse, esto es, la interdisciplina, la intersectorialidad, 

la heterogeneidad de agentes congregados con un propósito responsable y compartido en el 

sostén de una ética, de un pensamiento complejo que dé lugar a una praxis transformadora, 

para que, entramado de este modo, un AT en la escuela, tenga lugar. 
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RESUMEN 

Elegimos en este escrito compartir los interrogantes que nos atraviesan como Residentes de 

Psicología Clínica respecto al fin de los tratamientos analíticos en el Servicio de Salud Mental 

del HIGA, teniendo en cuenta la intersección entre Psicoanálisis y Salud Mental. Para ello será 

necesario dar cuenta en principio de cómo acceden los usuarios a tratamiento en nuestro 

servicio y en este punto destacamos la guardia y la internación como las principales puertas de 

entrada al mismo. Luego daremos lugar a la reflexión acerca de los modos en que se puede 

dar un cierre a los tratamientos y los obstáculos que se nos presentan allí teniendo en cuenta la 

particularidad de las presentaciones clínicas y la situación social de los pacientes con los que 

trabajamos. Nos centraremos principalmente en aquellos cierres que pensamos como 

novedosos y que articulan con espacios grupales creados en la institución como modos de 

salida al lazo social. 
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RESUMEN 

En el siguiente resumen, se abordará la experiencia del proyecto de extensión 

Acompañamiento Telemático Psicosocial. 

El proyecto se fundamenta en la Ley Nacional de Salud Mental Nº26.657, promulgada en 2010, 

que establece que la salud mental debe entenderse como un proceso influido por factores 

históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Esta ley promueve la 

inclusión social y el respeto por los derechos humanos en la atención de la salud mental, 

aspectos reflejados en el acompañamiento que brinda este proyecto. Su enfoque integral no 

solo aborda la enfermedad, sino que también promueve el bienestar emocional y psicosocial de 

las personas. 

A través de llamadas telefónicas, el proyecto ofrece atención personalizada. Las personas son 

derivadas desde los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) de la ciudad de Mar del 

Plata y desde el Servicio Social Universitario para estudiantes. Esta modalidad telemática 

resulta crucial para asegurar la continuidad del apoyo emocional en un contexto donde la 

demanda de servicios públicos de salud mental está desbordada. 

Uno de los logros más destacados del proyecto es su impacto positivo en el bienestar de las 

personas. Estas reportaron una disminución de la angustia y el estrés, así como un 

fortalecimiento de la autoestima y una mejora en la calidad de sus relaciones interpersonales. 

Además, el proyecto facilita el acceso a información relevante y fomenta el ejercicio de los 

derechos de las personas, en concordancia con los principios de la Ley de Salud Mental, que 

promueve una atención equitativa e integral. 

Sin embargo, el proyecto enfrenta desafíos, como la dificultar para mantener un compromiso 

sostenido por parte de las personas, la falta de conexión inicial en algunos casos y el 

escepticismo respecto al valor del acompañamiento. Para abordar estos problemas, se 

implementaron estrategias como la comunicación personalizada y una metodología flexible 

adaptada a las necesidades de cada persona. 

Un elemento central del proyecto es su énfasis en la promoción de la autonomía de las 

personas, en concordancia con la Ley Nacional de Salud Mental. Esta ley garantiza el derecho 

de las personas a tomar decisiones informadas sobre su tratamiento, lo que se refleja en un 

modelo de acompañamiento horizontal. Lxs operadores actúan como facilitadores del 

empoderamiento de las personas, evitando imponer soluciones desde una posición de 

autoridad. 

Además de su impacto en el bienestar individual, el proyecto demostró ser un recurso valioso 

para fortalecer el tejido social y comunitario. La colaboración con los CAPS y otras 
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organizaciones de salud mental resulta fundamental para asegurar una atención integral y 

coordinada, abordando las necesidades de salud mental de manera más eficaz y equitativa. 
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RESUMEN 

Partiendo desde el marco normativo de salud mental y derechos humanos se analizará la 

función de la angustia en relación a las autolesiones en la subjetividad contemporánea de los 

adolescentes. 

Si bien se expresa desde una heterogeneidad clínica, es fundamental situar un punto de 

anclaje para estos casos clínicos, cuyo efecto de tratamiento expresa no solo la cantidad sino 

lo que ese número traduce. 

Del análisis de estas categorías podremos articular una función posible para el atravesamiento 

de la angustia que emergerá de tales prácticas adolescentes y el concepto de dignidad 

inherente al campo de los derechos humanos. 

Se concluirá estableciendo una tensión entre tajos y atajos, entendiendo que un tratamiento 

posible de las autolesiones -metaforizadas como tajos- podría abordarse en una clínica integral 

desde la perspectiva de derechos que permita la construcción de una red o malla de soporte –

atajo-que preste fundamento al discurso como sujetos de derecho. 
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RESUMEN 

Datos aportados por organismos internacionales siguen informando sobre un deterioro de la 

salud mental que ha alcanzado niveles preocupantes en la población y no se prevén 

condiciones de vida que favorezcan su disminución. Asimismo, el aumento de medicalización 

del sufrimiento psíquico sugiere un estado de situación que se complejiza particularmente 

cuando las prescripciones de psicofármacos no se fundamentan en criterios clínicos sólidos o 

bien las personas recurren frecuentemente a la automedicación. Continuando con 

investigaciones realizadas en los últimos años por el Grupo de Investigación en Evaluación 

Psicológica (GIEPsi-IPSIBAT), sobre la prevalencia de ansiedad y depresión en la población 

general de Mar del Plata y el fenómeno de la medicalización de estados emocionales, este 

trabajo aporta datos actuales sobre la presencia de estados del espectro ansioso-depresivo en 

la población y el uso de psicofármacos con el propósito de analizar los cambios observados al 

respecto en la post pandemia. Este trabajo busca aportar nuevos datos sobre la distribución 

poblacional de indicadores de ansiedad y depresión, así como sobre los patrones de 

prescripción y consumo de psicofármacos en la ciudad. Se exploran los aspectos comunes y 

las diferencias en este fenómeno. Se espera que este trabajo contribuya al diagnóstico de las 

necesidades actuales en salud mental y ofrezcan información valiosa para la formulación de 

políticas sanitarias, dada la alta prevalencia de afectación de la salud mental y del consumo de 

psicofármacos en la población. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se configura como un ensayo que busca aventurar algunos interrogantes y 

líneas de pensamiento movilizados a partir del título que nos convoca. Se recuperan aportes e 

ideas de los psicoanálisis, de la epidemiología crítica, abordajes en salud-salud mental y en 

Salud Colectiva para dialogar, refrescar y reflexionar sobre nuestra concepción de salud, 

nuestra praxis (y nuestra formación) en tanto profesionales de la salud y del cuidado, al calor 

del contexto socioeconómico que atraviesa nuestra sociedad actualmente. 

Nos encontramos ante un escenario social adverso, deshumanizante, de achicamiento y 

vaciamiento del Estado, de desfondamiento y agravio al sector público, junto con la 

proliferación de discursos y actos de odio… ¿cómo y desde dónde tomamos posición para 

pensar y trabajar en salud-salud mental? ¿Qué lugares-refugios encontramos para resistir a 

estos embates? A la primera pregunta, podríamos responder: desde el posicionamiento ético 

que brindan los Derechos Humanos, el piso y marco que dan la Ley 26.657 y la Ley 26.529; 

postura inalienable de una perspectiva crítica, de género y de diversidad, especialmente 

situada en nuestro territorio - y en nuestros cuerpos -. La segunda pregunta, pronto tendrá 

algún intento de contestación. 

Este trabajo de reformular y desandar la concepción de salud-salud mental, nos invita a 

acercarnos al campo de la epidemiología crítica, que se nutre del diálogo con disciplinas 

sociales para integrar la noción de sujeto-subjetividad en los procesos de enfermar y sanar, 

para arribar a una epidemiología de la salud mental superadora (Ausburger A. C. y Gerlero, S., 

2005). Durante los años 70, en América Latina, el enfoque crítico y emancipador de la 

epidemiología se enfocaba en la relación entre el orden social capitalista y la salud, lo que 

propicia el uso de la noción de determinantes sociales de la salud, que se retoma en este 

trabajo (Breilh, J., 2013, p. 14). Cuán actuales resultan estas reflexiones hoy, ante el más 

cruento avance neoliberalista y del imperio del mercado. 

Desde los psicoanálisis, ¿qué podemos aportar sobre la salud/salud mental en este contexto 

de urgencia social? Para las autoras Ausburger y Gerlero (2005), el campo psicoanalítico es un 

gran interlocutor para que la epidemiología en salud mental se formule la pregunta por el 

sujeto, históricamente ausente en la epistemología de esta disciplina. El psicoanálisis entiende 

al sujeto humano como escindido, en conflicto, estructurado - en su vulnerabilidad - en una 

relación primordial y determinante, primero, con el Otro, y luego, con los otros. 

Entendemos que, al tratar con una persona, con unx sujeto, nunca realmente trabajamos con el 

sujeto aislado sino con la persona-en-relación, con la persona en lazo. Podemos inteligir a la 

salud mental como un proceso multideterminado por componentes históricos, 

socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, que se construye dinámica y 

socialmente y se vincula con la concreción de los derechos humanos y sociales de las 
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personas. Se trata de una concepción inseparable del pleno goce y ejercicio de derechos, 

libertades y obligaciones, en un abordaje con otrxs y en comunidad. 

Por todo lo dicho, cobra enormísimo valor nuestro posicionamiento ético y político. La invitación 

es a continuar revisando y revisitando incesantemente estos conceptos, pactos, concepciones 

e imaginarios cristalizados para ponerlos en movimiento. ¿Cuál es nuestro rol en todo esto que 

sucede y que nos afecta? ¿Qué es lo que insiste y emerge actualmente en nuestros campos y 

entornos de acción? En este sentido, la política del psicoanálisis va de la mano de una 

invención-refugio a contrapelo del arrasamiento capitalista extremo, contribuyendo a la 

exploración de la expresión colectiva de los procesos psíquicos implicados en las formas de 

vivir, enfermar, padecer y sanar de los grupos sociales (Ausburger, párr. 7). 
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RESUMEN 

El presente trabajo se desprende de una labor reflexiva por el ejercicio profesional de las 

autoras en el Departamento de Orientación Educativa (DOE) del Colegio Nacional Rafael 

Hernández de la UNLP y el Proyecto de Investigación ―Exploraciones sobre la producción de 

subjetividad en niños, niñas y adolescentes en tiempos de pandemia. Efectos de 

desubjetivación ante una catástrofe natural-social‖, de la Facultad de Psicología de la UNLP. 

Se parte de una experiencia realizada por el DOE durante el 2023, de un torneo de truco a 

pedido de los propios estudiantes, dentro de un proyecto enfocado en la inclusión de lo lúdico 

en la institución, como un modo de trabajar la convivencia, el encuentro con el otro y la 

simbolización, post pandemia COVID-19. 

Estudiantes atravesando el tiempo de la adolescencia, con las particularidades y singularidades 

que la diversidad misma conlleva. Adolescentes inmersos en la virtualidad, pantallas que 

¿conectan? Tecnologización de los lazos con los otros como característica principal de la 

época. Anonimato, soledad, individualización, despersonalización mediatizada por la pantalla 

son singularidades que se repiten en gran parte de los estudiantes; características que se 

vieron profundizadas y agudizadas a partir de las medidas de distanciamiento y aislamiento por 

el COVID-19. Si bien la tecnología fue fundamental para darle continuidad a las actividades 

escolares, con el tiempo se puso de relieve la imposibilidad de sustituir lo enriquecedor del 

encuentro con otros. 

La adolescencia conlleva una importante transformación, que se complejiza en un contexto 

neoliberal. Para el psicoanálisis, el psiquismo de niños y adolescentes presenta su 

particularidad. Silvia Bleichmar (2009) refiere a la adolescencia como una categoría que alude 

al tiempo donde se define la identidad sexual y se recomponen las formas de la identificación, 

abandonando las propuestas originarias y reformulando los ideales que formarán parte de la 

adultez. 

La desidentificación producida por las políticas neoliberales conlleva que los referentes 

identificatorios de los adolescentes estén imposibilitados de brindar modelos garantes de 

porvenir, la temporalidad queda inmersa en la inmediatez, propiciando el arrasamiento de las 

propuestas identificatorias. Resulta difícil proyectarse a futuro cuando sólo hay incertidumbre. 

Si bien Argentina vive hoy un avance neoliberal que produce desubjetivación, agudizada por 

los efectos post pandemia, se atestigua que éstos son afrontados con re-identificaciones 

humanizantes sostenidas en la identificación recíproca dentro de espacios colectivos, 

simbólicos y de encuentro entre semejantes. 
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La escuela es la caja de resonancia de los conflictos y las violencias externas, es un espacio 

de convivencia de todos los actores que la integran y de alguna manera reflejan lo que pasa en 

el afuera. Es allí donde emerge el desafío de pensar cuál es rol de la escuela en este 

escenario. La autora Silvia Bleichmar (2006) destaca una de las funciones de lo escolar. ―La 

escuela tiene que cumplir una función que no puede cumplir cualquier tecnología, que es la 

producción de subjetividad‖. 

En este contexto es que surge la pregunta ¿Cómo apelar a que afloren sentimientos de 

empatía, de ternura y la ética del semejante en tiempos donde impera el malestar, el 

individualismo y la crueldad?  ¿Cuál es el rol de la escuela en este contexto? Pensar a la 

escuela como un espacio posible, requiriendo de la apuesta colectiva con el fin de, al menos, 

intentar evitar los efectos de arrasamiento que proponen estos tiempos. Las escuelas pueden 

funcionar como promotoras de la construcción de dichos espacios, buscando el reforzamiento 

por el respeto a la alteridad del otro, empáticamente; abandonando los individualismos 

imperantes, propiciando el proyecto del adolescente, necesariamente en comunión con otros. 
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RESUMEN 

Resumen: El puerperio ha sido definido desde una visión médica-biologicista, como el período 

que transcurre desde que la persona gestante ha dado a luz hasta que su organismo vuelve a 

su estado anterior. En la clínica perinatal, se observa que el período tradicionalmente estimado 

en 40 días no es suficiente para que sientan que han recuperado su estado pre-grávido, ni en 

lo físico ni en lo psicoemocional. 

Actualmente, ha tomado mayor visibilidad la dimensión psicológica y emocional de la etapa 

perinatal y se ha vuelto imprescindible considerar otras variables: los aspectos emocionales 

que atraviesan esta etapa tan vulnerable. Esto ha llevado a comprender que se trata de un 

proceso singular y por ende, cada persona lo transita de manera única e irrepetible. 

Esta etapa tampoco escapa a la mirada social cargada de mitos, mandatos y prejuicios sobre 

cómo debe ser vivido el puerperio. Esto impacta en el estado emocional, cobran protagonismo 

los pensamientos acerca del rol materno, la disonancia entre lo que les gustaría ser y lo que 

están pudiendo ser, la ambivalencia, las expectativas no cumplidas y las culpas generadas por 

ello. 

Desde la óptica de la Psicología Perinatal, es imprescindible conocer esta realidad para 

acompañar con respeto y calidad los sistemas familiares, atender su singularidad y definir el 

tipo de acompañamiento o de ayuda requerida durante el Puerperio Emocional. 

El presente trabajo describe la experiencia de los primeros dos años de funcionamiento de un 

taller de frecuencia quincenal, denominado Ronda de Puerperio, que surge desde el Área de 

Psicología Perinatal del Hospital Municipal de la localidad de General Madariaga. 

A partir del año 2021 comienza a brindarse el servicio de consultorio de Psicología Perinatal 

para la población de gestantes y puérperas que se atienden en el hospital. Si bien muchas 

mujeres comenzaron a recibir atención personalizada de cuidado de la Salud Mental Materna, 

quedaba afuera una amplia población que, aunque no cumplía las condiciones para recibir 

acompañamiento psicológico individual, podía beneficiarse de otro dispositivo.  En Abril de 

2022 se da inicio al taller, cuyo formato consiste en reuniones de madres, quienes pueden 

asistir con sus bebés y/o acompañante. En ellas, se realiza apoyo emocional y se brinda 

información validada sobre los temas de relevancia en la etapa mencionada. 

El dispositivo resalta la importancia de la intersubjetividad y los vínculos que se gestan en un 

grupo. Las personas participantes comparten, elaboran y re-significan las diferentes 

emociones, vivencias y circunstancias que transitan, generando así una grupalidad 

salutogénica, es decir potenciadora de Salud. 

El Dispositivo grupal aumenta las posibilidades de identificación entre las participantes, genera 

una vivencia emocional de hermandad y simetría. Esto permite la modulación de las emociones 

emergentes en tanto son validadas, respetadas y escuchadas, favoreciendo la integración de la 
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experiencia del puerperio en sus vidas como un estado natural y necesario, una transición 

compleja, ambivalente, que se ve facilitada al experimentarla de manera colectiva. Así, la 

Ronda se convierte en un factor protector, salutogénico, para la Salud Mental Materna, de la 

díada y de la familia. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito dar cuenta de los efectos que trae consigo la privación 

de la libertad en la salud mental de las mujeres en contextos de encierro en nuestro país. Para 

esto es esencial llevar a cabo una lectura con perspectiva de género, contextualizada e 

interseccional que implique un entrecruzamiento de variables. Se parte de una concepción de 

la salud como salud integral que permite indagar los efectos y repercusiones de estos 

contextos sobre la salud de las mujeres en prisión, destacando la prisionalización, el consumo 

problemático de sustancias y las autolesiones o intentos de sucidio como los más 

representativos en esta población. 
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RESUMEN 

El CeTeC-U (Centro de Telemedicina Covid-Universitario) surgió en el 2020 y estuvo vigente 

hasta el mes de diciembre de 2021 como respuesta del Estado Nacional al contexto de 

emergencia sanitaria por COVID-19. Este dispositivo, tuvo su marco institucional en el trabajo 

de articulación entre Universidades Nacionales y el Estado, con el propósito de dar atención al 

malestar social desde sus distintas dimensiones, permitiendo que estudiantes avanzadxs y 

graduadxs de diferentes disciplinas realicen un seguimiento telemático a personas en situación 

de ASPO y DISPO. La función principal desde el equipo de Salud Mental, en tanto psicólogxs 

en formación, fue brindar un acompañamiento psicosocial a través de llamadas telefónicas 

salientes, a personas en situación de aislamiento. 

En el presente trabajo, se verán reflejados cuáles fueron los principales malestares subjetivos 

experimentados en las personas de 18 a 60 años del partido de General Pueyrredón, que 

formaron parte de la muestra estudiada. A su vez, se realizará un análisis de los niveles de 

complejidad que guiaron los acompañamientos realizados, los malestares subjetivos 

encontrados en la población y sus causas, junto a las variables etarias y de género. 

Estos datos fueron analizados y cuantificados en el marco de la realización del TIF (trabajo de 

investigación final) titulado ―Salud mental en pandemia: intervenciones en CeTeC-U MdP‖ por 

las autoras del presente trabajo. 
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RESUMEN 

El presente trabajo surge en el marco de la labor realizada en el Dispositivo Territorial 

Comunitario dependiente de la SEDRONAR, ubicado en el barrio El Martillo de la ciudad de 

Mar del Plata. Allí trabajamos con personas se encuentran en situación de vulnerabilidad 

psicosocial, especialmente aquellas que tienen consumo problemático de sustancias. En este 

último año se fue gestando al interior  del equipo un espacio destinado a compartir lecturas, 

pensar juntxs y también escribir. Dicho espacio al comienzo no tenía fecha, tiempo, ni una 

lectura estipulada, sino que surgía cada vez por la necesidad de encontrarnos en la intimidad 

de una conversación. Actualmente nuestros intercambios rondan en torno a la  poesía, 

sociología, psicoanálisis, política y todo aquello que nos permita reflexionar sobre la tarea y a 

cómo ésta se entrelaza con nuestras vivencias singulares. Así las dudas sobre nuestro 

accionar, incomodidades frente al status quo, enojos, inseguridades, incluso el entusiasmo 

desbordante de compartir una idea, un sueño, una poesía, un autor descubierto, fueron 

encontrando un cauce por donde transitar. 

Entendemos que la tarea que llevamos a cabo en territorio y en las condiciones laborales 

precarias en las que lo hacemos, se vuelve, por momentos, agotadora, pero es en el encuentro 

con unx otrx, mediante la calidez y el afecto,  que algo del malestar cede y nuestros cuerpos 

vuelven a airearse; y es en el pensar en colectivo que algo del deseo se relanza. 

Dentro de nuestrxs autorxs elegidos se encuentran: Marcelo Percia, Franco Ingrassia, 

Colectivo Juguetes Perdidos, Donald Winnicott, César Gonzàlez, Anne Dufourmantelle y otrxs 

autores, contemporáneos o no, argentinos o extranjeros. En esta busqueda descubrimos un 

pequeño libro de un autor francés, Fernand Deligny, titulado ―Semilla de crápula. Consejos para 

los educadores que quieran cultivarla‖ (Deligny, 1945), texto escrito en la posguerra en Francia. 

Deligny dedicó su vida a trabajar con niñxs autistas, delincuentes, los llamados ―inadaptados‖, 

―retrasados‖, ―niñxs problema‖, aquellos que no se inscriben en los modelos hegemónicos que 

la sociedad impone en cada época. 

En ―Semilla de crápula‖ el autor redacta una especie de guía para educadores, caracterizando 

al oficio como ―oficio de planchadora‖, es decir, que desde la mirada adultocentrista, 

progresista, supuestamente inclusiva, esxs pibxs vienen arrugados, desprolijos, y es aquel en 

el lugar de educador (allí nosotrxs ubicamos: trabajadorxs de centros de referencia, la policia, 
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lxs vecinxs, los medios de comunicación, el Estado, incluso trabajadorxs de la salud mental) 

que puede moldearlos, acomodarlos, y en este accionar despojarlos de sus proyectos (nosotrxs  

leemos: sus anhelos, sueños, afectos). El texto, lejos de dar consejos aplicables, transmite que 

no hay posibilidad de bajar línea, de usar recetas o fórmulas para trabajar con estos pibxs, y 

que el oficio de de planchadora tiene sus fisuras: algo siempre se escapa (Foucault, 1975). Nos 

interesa leer estas páginas a la luz de nuestro contexto actual de trabajo con las preguntas, 

saberes, e incomodidades que aparecen cuando trabajamos con estos jóvenes, los ―pibes 

silvestres‖ (Colectivo Juguetes Perdidos, 2014), y también con los adultos que crecieron en lo 

silvestre. 

Así como Deligny, hablamos y pensamos desde la trinchera de nuestro dispositivo, desde un 

consultorio o tomando mates en la huerta, es decir, desde los hechos cotidianos que nos toca 

escuchar, oler, palpar. En un momento donde el mercado y los gobiernos de derecha se van 

apropiando sobre los sentidos atribuidos a las cosas, la vida, la felicidad, y los lazos van 

perdiendo fuerza, estar en el territorio y trabajar con lo silvestre que crece allí se vuelve de 

suma importancia. 

A raíz de estos encuentros y lecturas nos preguntamos: ¿Qué lugar posible de intervención en 

territorio? 
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RESUMEN 

Las presentes reflexiones se enmarcan dentro del Proyecto de Extensión Colectivo 

Compartiendo de la Facultad de Psicología de la UNMdP, que tiene su origen en el año 2013 

con el nombre de ―Compartiendo Realidades‖. Enmarcados en los fundamentos de los 

Derechos Humanos, la Ley de Salud Mental (26.657) y de Protección Integral de los Derechos 

de NNyA (26.061), este proyecto tiene como objetivo general contribuir en los procesos de 

subjetivación, historización y construcción de proyectos de vida de adolescentes en proceso de 

institucionalización, y promover en el personal encargado de los cuidados de NNyA una mirada 

crítica y reflexiva de sus prácticas laborales cotidianas. 

Como equipo de trabajo extensionista nos encontramos problematizando ¿qué sentimos a nivel 

singular y como equipo como adverso en nuestro último año de implementación del proyecto?, 

¿qué entendemos por diversidad?, ¿qué nos pasa con ella?, ¿cómo pensar intervenciones que 

reconozcan y promuevan lo diverso? Para ello, mates y risas por medio, necesitamos 

historizar(nos) para poner en movimiento el pensamiento. 

En este escrito queremos compartir algunas de las reflexiones arribadas, en nuestros espacios 

de reunión de equipo, en relación a uno de los dispositivos de intervención grupal que 

implementamos en nuestra práctica extensionista: un dispositivo grupal con adolescentes 

alojadxs en un hogar convivencial de la ciudad de Mar del Plata, y así motorizar en este 

espacio a nuevas preguntas y posibles ¿respuestas? 

En el dispositivo grupal mencionado, una de las propuestas es el juego, pensado por y para 

ellxs requiriendo de nuestra inventiva y creatividad. Es a través de la escena lúdica que 

reflexionamos, pensamos entre nosotrxs y con ellos respecto a diversas dimensiones del 

contexto y que consideramos son cuestión de debate. Cómo proyecto de extensión, frente a 

una trama social desgarrada en donde priman las políticas neoliberales y el individualismo nos 

parece de vital importancia poder revalorizar estos espacios en donde alojar, acompañar y 

cuidar es lo primordial. 

En la actualidad, los abordajes comunitarios cobran especial relevancia, encontrarnos con unx 

otrx, compartir experiencias, un abrazo, un mate… Frente al desmantelamiento del Estado y los 

avances de los discursos de odio, encontrarse con unx otrx se convierte en una tarea de 

fundamental importancia.  
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito articular aportes realizados desde la Psicología 

Comunitaria y la Psicología Educacional con la experiencia transitada este año en las prácticas 

realizadas en el marco de la asignatura Psicología Educacional de la Facultad de Psicología 

(UNMdP), llevadas adelante en un Centro Socioeducativo que forma parte del ―Programa de 

los Centros Socioeducativos en Barrios Populares‖. 

Dicho programa empezó a funcionar en la provincia de Buenos Aires a partir del año 2023 y 

tiene como objetivo fortalecer las políticas socioeducativas desde un enfoque de derechos para 

la revinculación de aquellos estudiantes (desde 4 a 21 años) que se han desvinculado de la 

escuela o presentan trayectorias escolares discontinuas. Se busca dar cuenta en este trabajo 

acerca del rol de lx psicologx dentro del equipo de este Centro y de la potencialidad que el 

trabajo interdisciplinario promueve en dicho espacio, al contar con profesionales del trabajo 

social, docentes y talleristas. La interdisciplina opera como una herramienta de trabajo que 

permite dar respuestas a demandas complejas y trayectorias educativas atravesadas por 

contextos donde se presentan situaciones de vulneración de derechos sociales, económicos y 

culturales, entre otros aspectos. A su vez, la intersectorialidad como otra herramienta que 

permite, en este caso, la articulación con otras organizaciones e instituciones del barrio. En 

consonancia con ello, desde la psicología comunitaria se hace hincapié en cómo la 

participación activa de la comunidad es un pilar fundamental de la intervención, atendiendo a 

las potencialidades que los actores sociales poseen hacia la búsqueda de la transformación 

social. 

Además, se buscará en este trabajo analizar las particularidades que la práctica de la 

psicología educacional adquiere en este centro a la hora de pensar cómo se da el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en lxs estudiantes, entendiendo los múltiples atravesamientos que 

pueden posibilitar o dificultar las trayectorias educativas. Siguiendo con la propuesta para este 

Congreso: Psicología, Estado y Democracias, la implementación de políticas públicas en 

educación como lo es este programa es una manera en la que el Estado se hace presente; se 

hace presente para construir un abordaje que permita el cumplimiento de derechos y el acceso 

a la educación. Desde la Psicología es mucho lo que se puede aportar y es un compromiso 

ético-político que demanda la profesión (y la sociedad). Se espera con este trabajo dar 

visibilización, abrir preguntas e invitar a seguir pensando la construcción de una psicología 

anclada en territorio y en las necesidades de la población, ocupando nuevos espacios de 

intervención y buscando ser agentes y partícipes de una sociedad más justa y democrática. 
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RESUMEN 

Aprovecharé este espacio para compartir mi experiencia desempeñándome como psicóloga 

con funciones comunitarias en el área programática de Ameghino (MGP). Se comentarán 

algunas intervenciones construidas a partir de nuestro trabajo (en conjunto con la Promotora de 

Salud) para la promo-prevención de consumos problemáticos en adolescentes y jóvenes de 

barrios vulnerables de la ciudad de Mar del Plata. 

Trabajamos un primer momento de recorrida-reconocimiento barrial e institucional. Un segundo 

momento de implementación de un mural colectivo y un tercer momento de instalación de taller 

grupal. 

Durante todo el proceso como equipo de intervención buscamos estar advertidas de no entrar 

en prácticas discursivas que buscasen el Bien para esos sujetos. Al decir de Sullivan (2023) se 

trata de generar un movimiento en cuyo resultado habrá una producción de sujeto, en la 

medida en que entremos en relación con lo no sabido. 

Generar esa escansión, es provocar una ruptura con aquello respecto de lo que se ubica en el 

campo del saber (pág. 15). El desafío aparecía en poder agujerear las certezas desde las 

cuales lxs adolescentes se enunciaban (―es el otro o yo‖, ―lo tuve que cagar a trompadas 

porque sino sos un quebrado‖), escuchar algo distinto allí, ofrecerles un espejo diferente al de 

la pulsión desbocada, la supervivencia y el horror. 

Recorrer el territorio y sus instituciones nos fue haciendo tomar contacto con la realidad de 

niños, niñas y adolescentes. Fuimos desarrollando algo similar a lo que Jorge y Emilia Broide 

(2018) definen como Escucha territorial. 

Mientras discurríamos en ese proceso de conocer y hacernos conocer nos articulamos con 

Colectivo Crisálida, en una gestión conjunta con escuelas y centros socioeducativos del área 

programática para poner en marcha un proyecto artístico-comunitario creando un mural. El 

tema de convocatoria, y sobre el cual se trabajó, fue ―El país de los sueños: Dispositivo de 

desarrollo cultural comunitario en salud mental‖. Esta actividad se desarrolló en una zona 

estratégica del barrio: donde inicia y finaliza el recorrido del colectivo 511-512. Trabajar allí nos 

permitió ser testigos de  historias que no se cuentan, que no siempre se ven. También nos 

permitió crear un lugar para soñar, poniendo voz e imágen a esas historias, para que sean 

narradas y enlazadas; buscando, al mismo tiempo, imaginar un futuro que pueda ir más allá de 

la repetición automática de las urgencias del barrio. 

Esta tarea no fue sin resistencias justamente porque no es sencillo abrir pausas en la inercia y 

los arrojos de las necesidades. Resistencias a darle cuerpo a los sentires como a darle 

existencia al semejante desde un lugar distinto que no fuera el del enemigo. Sin retroceder 

frente a las resistencias, apostábamos a hacer de esa esquina-parada un lugar. Entendiendo 

que para hacer lugar es necesario erigir y bordear un vacío. Esa es, según Broide citando a 

Badiou, la esencia de cualquier lugar (2018). Ese vacío se fue trabajando y bordeando con la 
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tarea de dibujar, narrar y pintar sueños. Así, un grupo, una institución sólo tienen sentido si 

tienen una tarea colectiva para la transformación social que permita que el sujeto avance en su 

lucha contra el desamparo y contra el gozo del uno en detrimento de la vida de los otros. 

Estos recorridos fueron toda la antesala del actual dispositivo grupal que sostenemos 

semanalmente en La Herradura. Este espacio grupal que vamos construyendo se presenta 

como la posibilidad de hacer un ―Pasaje del circuito cristalizado y fijado de la identificación 

imaginaria y enferma del inexorable destino, a la reinvención del presente‖ (Broide, 2018, pág 

29). 
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RESUMEN 

El presente escrito tiene como finalidad la presentación de un dispositivo integral de 

acompañamiento a personas mayores del Barrio Libertad, en la ciudad de Mar del Plata. El 

mismo surge el presente año en el mes de abril, como propuesta en el marco del trabajo 

territorial del Programa de Residencias Interdisciplinarias (PRIn) que tiene como sede el Centro 

de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Libertad. En ese momento, se presenta la necesidad 

y el interés del trabajo con la población de personas mayores del área programática. Luego de 

una primera aproximación a los espacios que este grupo frecuenta en el barrio y de dialogar 

con distintos referentes barriales sobre los mismos, emerge la motivación por comenzar a forjar 

vínculos y llevar adelante la tarea. 

En primera instancia, luego de observar la fragilidad de los lazos sociales y predominante 

aislamiento, según pudimos inferir luego de nuestra primera aproximación a dicha población; 

planteamos como objetivo general generar un espacio de encuentro y socialización de 

personas mayores. 

La complejidad de las problemáticas que atraviesa dicha población requieren de un abordaje 

interdisciplinario e intersectorial. Desde una sola disciplina o institución, se volvería insuficiente 

el abordaje de las mismas. Estos se encuentran enmarcados en un proceso de cuidados que 

se sostienen en estrategias de promoción de salud-salud mental, basados en la Atención 

Primaria de la Salud (APS).De este modo, el dispositivo grupal  se construye de  manera 

interdisciplinaria  apostando a un anclaje territorial del mismo, por lo que consideramos 

pertinente que los encuentros se realicen en la sociedad de fomento del barrio. La coordinación 

es llevada a cabo por residentes de Medicina General, Psicología y Trabajo Social. El encuadre 

es flexible y lo que se propone es un espacio lúdico, de intercambio y socialización. Sumado a 

esto, desde la coordinación nos proponemos propiciar el diálogo entre las personas, dando 

lugar a que sean ellxs quienes habiten el espacio y propongan actividades, fomentando así una 

posición activa, de intercambio y autonomía; pensarlxs como sujetos de derecho, siendo 

protagonistas de la escena.  En el área programática no hay dispositivos similares, es por eso 

que pensamos la creación del mismo como un espacio fundamental para formar redes, 

compartir un juego, un mate, una historia, una risa… generando de esta manera acciones que 

promuevan la participación social y fomenten entornos de vida saludables. 
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Como profesionales de la salud, no podemos concebir a la misma de otra manera: la salud es 

integral y está atravesada por múltiples dimensiones. Como equipo de salud, buscamos crear 

estrategias que propicien la atención integral de salud, desde una mirada de derechos, de 

perspectiva de género, interdisciplinaria y de APS, donde el sujeto tenga un lugar activo en el 

proceso de salud- enfermedad-atención- continuidad de cuidados. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se propone reflexionar acerca de la experiencia transitada en el Grupo 

Terapéutico de Mujeres, dispositivo que tiene lugar en el marco del Programa de Residencias 

Interdisciplinarias (PRIn), con sede en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) 

Libertad, Mar del Plata. 

El mencionado grupo inicialmente fue desarrollado por profesionales de psicología y tras una 

pausa, en 2024, se propuso volver a pensarse y a co-crearse de manera interdisciplinaria entre 

las residencias que componen la PRIn: Trabajo Social, Psicología y Medicina General. Desde 

el dispositivo tomamos los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, los 

aportes de la Salud Mental Comunitaria, la estrategia de Atención Primaria de la Salud y 

posicionándonos desde una mirada de derechos y perspectiva de género, orientando las 

prácticas en salud desde una mirada integral, interdisciplinaria e intersectorial. De esta forma, 

intentamos promover espacios y abordajes que puedan dar cuenta del complejo entramado 

social y la multidimensionalidad de los sujetos. En cuanto a las demandas de las personas, se 

nos presentan como problemas sociales particulares, individuales y singulares, y la 

construcción de cómo pensamos los mismos determina en cierto modo cómo reflexionamos y 

elaboramos las estrategias de abordaje. 

El objetivo general del grupo es promover un lugar seguro entre las usuarias, consolidando 

redes de apoyo y fomentando la reflexión compartida. Se constituye como un espacio de 

escucha, donde se habilita y se valida el relato y las experiencias que las participantes 

despliegan. Las mujeres a medida que ubican dicho contexto como un sitio seguro y van 

trazando redes de confianza con las demás personas y con el equipo de salud, empiezan a 

relatar y a contar, poco a poco, algunos retazos de sus historias de vida. Esto emerge a la par 

de las intervenciones de la coordinación que busca habilitar un espacio de diálogo y escucha 

para que los distintos sentidos y sentires puedan ser enunciados. 

El grupo está diseñado como un espacio estable, permitiendo una mayor intimidad y confianza 

entre las participantes. Las mismas se presentan al dispositivo por articulaciones coordinadas 

por profesionales del efector de salud interviniente y/o el equipo coordinador. 

En el transcurso de los encuentros se generan diálogos que permiten a las mujeres reflexionar 

sobre sus trayectorias, identificando y problematizando situaciones de violencia y desigualdad 

a las que se enfrentan. Surgen temáticas relacionadas a mandatos, creencias y roles 
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vinculadas al género, entre otras cuestiones. Hemos podido vislumbrar que el encuentro con 

otros quienes han atravesado situaciones similares o con puntos de contacto, enmarcados en 

problemáticas sociales compartidas, permite salir de la singularidad y de la sobrecarga en lo 

individual para trascender y entender a estos en el marco de las relaciones sociales 

históricamente construidas. Estas interacciones promueven una comprensión más profunda de 

las dinámicas sociales que afectan su cotidianidad. 

La propuesta grupal se constituye como resistencia, apunta a desafiar paradigmas tradicionales 

y a adoptar un enfoque crítico y reflexivo, que considere la interseccionalidad de los problemas 

sociales. En este sentido, la construcción de un espacio grupal y comunitario se presenta como 

una estrategia potente para fomentar la autonomía y ampliar los derechos de las mujeres en el 

marco de un contexto socio-político donde predominan las políticas neoliberales e 

individualistas. 
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RESUMEN 

Este Congreso y la Facultad de Psicología nos invita a dialogar en la complejidad, ―Psicología, 

Estado y Democracia‖, encuentro, compromiso, proponer resolver las problemáticas actuales, 

mirada transformadora. 

Llevo 20 años de recibida en la UBA y este desafío me parece novedoso para los psicólogos, 

aunque siempre me desempeñé en espacios comunitarios e hice varios posgrados, pero hoy 

2024, en el Conurbano del Gran Buenos Aires encuentro poco estas palabras como propuestas 

de los psicólogos en lugares formales, salvo desde los Colegios de Psicólogos donde un 

puñado de colegas lucha por el entramado y el encuentro. 

Todos sabemos que el hacer del psicólogo es más allá de un terapeuta, su tarea es mas allá 

del consultorio, pero claro, esta propuesta superadora suele ser menos redituable 

económicamente y suele ser una tarea compleja. Otras posibilidades laborales pueden ser el 

trabajo en Educación, comunidad, hospital, emergencia, y seguramente por eso estamos hoy 

aquí. 

Seguiré los lineamientos de Maritza Montero en referencia a la democracia participativa, quien 

destaca: ―la creación de nuevas formas de participación organizada que van más allá de la 

militancia partidista o de la movilización de la protesta‖ (Montero, 2006, p. 154) 

Contare experiencias desde nuestra tarea…contemplando las pautas del Congreso: 

Reivindicar nuestra historia de alto compromiso y participación en la tarea de construir 

escenarios de mayor equidad y bienestar social. Sabernos responsables de tener que proponer 

y aportar para la resolución de las problemáticas actuales. 

A Partir de 2023 comienzo a trabajar en un Centro Socioeducativo a partir de una política 

pública de la provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo es incluir a los pibes en el sistema 

educativo, aquellos que no pueden sostener la trayectoria escolar o que han abandonado. 

A esta tarea donde he sido convocada me implica partir de la Psicología Social Comunitaria 

para coordinar, para intervenir, para repensar las practicas comunitarias desde la educación 

hacia la comunidad; y allí me en encuentro con otros colegas, que también coordinan 

dispositivos grupales, educativos y de salud comunitaria. Nos planteamos diariamente el cómo 

tejer lazos, cómo salir del individualismo, cómo construir con los otros, cómo generar espacios 

abiertos, comunitarios, educativos, de salud que realmente estén en las problemáticas sociales, 

Los programas estatales son una oportunidad para estos desafíos, desde el Programa Centros 

Socioeducativos Comunitarios hasta SEDRONAR 

Por otro lado, me encuentro con colegas en los Colegios de Psicólogos de la provincia, me 

encontré que querían reunirse, que querían formarnos, que en plena pandemia deseaban 

hacer lazos, en Campana, Zarate, Escobar nos fuimos uniendo; tarea difícil: a pesar de las 

diferentes convocatorias, los colegas tienen otras prioridades, trabajo y familia. Implica poner 
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nuestro tiempo, energía y apuesta para cuestionamos qué necesitamos, cómo podemos 

ayudarnos y seguimos intentando estar, proponer, responder…pero algo es claro; apuntalar al 

mayor compromiso, requiere mirarnos, pensar, dedicar; para llegar a transformar la realidad es 

necesario interrogar(se), generar participación y también hay que renunciar ―De no haber 

prohibición y por lo tanto renuncia, sería imposible la constitución del lazo social.‖  (Toimil, 

Loinigro, 2015, p. 29), 

Entonces, en esta tensión tenemos el desafío del compromiso donde coexistimos con las 

lógicas del mercado. Spinelli (2010) postula cómo ―el campo de la salud‖ está atravesado por la 

mercantilización y propone apuntalar a lo colectivo partiendo de la singularidad hacia la 

planificACCIÓN, impulsadas desde el deseo y la solidaridad; para cambiar la salud, ―es 

imposible de realizar sin la activa participación e   los trabajadores de la salud y los conjuntos 

sociales destinatarios de esas prácticas. Lo cual indudablemente se verá fortalecido con el   

apoyo   político y de estructuras de gobiernos‖ (Spinelli, 2010, p. 289). 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo avanzar en la problematización de la formación de lxs 

psicólogxs que realizan la residencia en el Programa de Residencias Interdisciplinarias (PRIn) 

en el Municipio de General Pueyrredón. Se parte de la pregunta acerca de la construcción del 

problema y la inscripción de agenda a la vez que brinda un análisis de la conformación de las 

representaciones sectoriales de los profesionales en la formación de posgrado, que condiciona 

los modos de hacer y pensar la Salud Mental Comunitaria. El análisis del referencial de la 

política pública y sus posibles modificaciones a partir de las políticas de formación profesional y 

sus efectos en los servicios de atención, a la par de la tarea de identificar, describir y analizar 

los tipos de abordajes que propone la formación en servicio ofrecida y el nivel de coherencia 

con la legislación, permite dar curso a la efectivización de la política pública. 

En función de la ley de Salud Mental y con un contexto actual cruel y limitante, no podemos 

entender a la Salud Mental de otra manera que no sea comunitaria. Ante la complejidad de los 

padecimientos y la centralidad de las determinaciones sociales, nos encontramos con la 

necesidad de ampliar los saberes disciplinares y construir lógicas colectivas que revistan de la 

complejidad técnica que las situaciones emergentes nos presentan. 

Recuperar las experiencias que dan cuenta de la potencia existente en el campo de la Salud 

Mental para crear dispositivos y formas de respuesta con un compromiso ético y profesional 

que orienta a las prácticas en el contexto de formación de profesionales. 
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RESUMEN 

El presente trabajo explora los obstáculos y niveles de complejidad presentes en los procesos 

de inclusión laboral y alfabetización digital de mujeres y diversidades, en el marco del 

Programa Comunidades sin Violencias, implementado por el Municipio de General Pueyrredón. 

Este programa busca el empoderamiento económico y social de personas en situación de 

vulnerabilidad por razones de género, utilizando la alfabetización digital y el acompañamiento 

psicosocial como herramientas clave. 

La investigación sigue un enfoque cuanti-cualitativo y analiza los datos recopilados por el 

Equipo de Acompañamiento Psicosocial Telemediado de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata. Entre las fuentes principales se incluyen registros de 

contacto, seguimientos realizados, relatorías de talleres e informes proporcionados por el 

equipo de coordinación del programa. El objetivo es comprender cómo las mujeres y las 

diversidades perciben estas intervenciones y cuáles son las principales barreras objetivas y 

subjetivas que enfrentan en el proceso de empoderamiento económico. 

El análisis evidencia que los obstáculos se clasifican en tres niveles de complejidad. 

El primer nivel identifica la ausencia de barreras significativas; el segundo nivel contempla la 

presencia de obstáculos que pueden ser superados con la intervención directa del programa; y 

el tercer nivel presenta barreras que requieren la intervención de organismos externos al 

programa debido a su complejidad. Estos obstáculos abarcan tanto factores subjetivos, como 

miedos, inseguridades, creencias limitantes y falta de motivación o autoeficacia, como factores 

objetivos, entre los que se encuentran limitaciones físicas, insuficiencia de recursos y 

condiciones adversas del entorno. 

Los resultados obtenidos sugieren que la implementación de programas de alfabetización 

digital y empoderamiento económico tiene un impacto positivo en la vida de las mujeres y 

diversidades que enfrentan situaciones de violencia de género, especialmente en la 

construcción de autonomía económica. No obstante, es fundamental continuar trabajando en la 

eliminación de las barreras que limitan la efectividad de estos programas, incluyendo la 

necesidad de una articulación interinstitucional que permita abordar los casos de mayor 

complejidad. 

Este estudio busca aportar una mejor comprensión de los desafíos en la implementación de 

políticas públicas que promuevan la autonomía económica y la inclusión laboral, y pretende 
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contribuir al desarrollo de intervenciones más efectivas y equitativas en contextos de 

vulnerabilidad. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se sitúa dentro del Proyecto de Extensión Colectivo Compartiendo de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que tiene su origen en el 

año 2013 con el nombre de ―Compartiendo Realidades‖. Enmarcadxs en los fundamentos de 

los Derechos Humanos, la Ley de Salud Mental (26.657) y de Protección Integral de los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26.061), este proyecto tiene como objetivo general 

contribuir en los procesos de subjetivación, historización y construcción de proyectos de vida 

de adolescentes en proceso de institucionalización, y promover en el personal encargado de 

los cuidados de NNyA una mirada crítica y reflexiva de sus prácticas laborales cotidianas. 

En esta ocasión se compartirán algunos interrogantes, reflexiones, y conceptualizaciones 

acerca de un dispositivo de intervención grupal implementado durante 7 encuentros de 2:30hs 

de duración en los meses de abril a julio del año 2024. El mismo fue destinado a un efector del 

campo de las infancias y adolescencias en situación de vulnerabilización ante el pedido de 

intervención por parte del coordinador de dicho efector y algunxs de sus trabajadores. Con 

modalidad de co-coordinación descentrada, durante los encuentros se utilizaron diversas 

técnicas lúdicas, psicodramáticas y de reflexión, visibilizando otros modos de manifestar y 

comprender el malestar en su quehacer laboral, invitando a co-construir herramientas que 

permitan sentipensarse singular y colectivamente y posicionarse como equipo de trabajo ante 

los avatares del contexto. 
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RESUMEN 

La población travesti, trans y no binarie (TTNB) enfrenta desafíos en términos de salud, siendo 

la discriminación, estigmatización y la falta de acceso a servicios de salud, barreras 

persistentes que impactan negativamente en su bienestar. En este sentido, el presente trabajo 

recopila el camino del Programa de Salud y Diversidad MGP, un equipo que aborda la atención 

primaria en salud para dicha población. 

Focalizamos en la construcción colectiva de los procesos de atención y la co-construcción de 

modelos respetuosos basados en la horizontalidad. Buscamos compartir nuestra experiencia 

para ampliar la perspectiva sobre los modelos de atención vigentes, desde un enfoque de 

derechos humanos, con perspectiva de género y diversidad, centrados en las necesidades de 

las personas. 

El Programa atraviesa el tercer año desde su formalización en 2021, funcionando con un 

equipo interdisciplinario conformado por medicina general, enfermería, psicología, trabajo 

social y personal administrativo. 

El acompañamiento abarca la prestación de servicios sanitarios, el apoyo integral y la 

promoción de la salud en sentido amplio, siendo claves las redes de afecto-contención-

cuidado. Además de garantizar las consultas individuales, se desarrollan dispositivos grupales: 

el conversatorio TTNB, espacio cogestivo coordinado por la asamblea Mostris en la Orilla; el 

Converfem, espacio de encuentro para feminidades trans y no binarias, coordinado y sostenido 

por las integrantes del equipo. 

También se desarrollan ―Encuentros para familiares y referentes afectivos de personas TTNB‖, 

donde además de desmitificar estigmas y prejuicios, promueve un entorno familiar más 

solidario y respetuoso. 

Otro dispositivo grupal es el taller de escritura creativa, que estimula la expresión, pilar 

fundamental para la salud mental y el bienestar emocional. También se fortalecen lazos y redes 

de apoyo. 
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Asimismo el Programa es destino de rotaciones de pre y post grado de variadas disciplinas, 

recibiendo rotantes de cualquier parte del país. Se ofrecen formaciones en diferentes espacios 

e instituciones para facilitar la problematización e intercambio, aportando herramientas y 

estrategias para la descisexualización de las prácticas en el campo de la salud, desde una 

mirada crítica y reflexiva. 

Se realizaron convenios con el ―Programa de formación de graduades en acompañamiento 

psicosocial telemediado‖ y actualmente con el ―Programa de Formación de Graduades en 

clínica psicoanalítica en el ámbito de la Salud Pública‖, ambos de la Facultad de Psicología 

UNMDP, a partir del cual se incorporaron psicólogas, quienes llevan a cabo prácticas 

profesionales, recibiendo supervisión, formación y capacitación situadas. 

En articulación con la UNMDP el Programa fue partícipe de actividades de Extensión 

Universitaria presentadas en las Facultades de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, 

Psicología, Medicina y actualmente un Proyecto de Extensión desde la Facultad de Psicología, 

que permiten el acercamiento y labor conjunta de estudiantes, graduades y docentes con el 

equipo y les usuaries. Aporta sensibilización y capacitación en servicio con perspectiva integral 

de la salud desde una mirada intersaberes; aspectos presentes en la formación profesional, 

valorados por la comunidad académica, pero con escaso respaldo práctico. 

Asimismo, es dable destacar que a partir de la escucha activa en el trabajo cotidiano surgieron 

líneas de acción que responden a demandas de la comunidad, como por ejemplo visitas 

guiadas a diferentes espacios culturales de nuestra ciudad, espacios de acompañamiento a la 

inclusión laboral, talleres, etc. 

Actualmente el equipo obtuvo una Beca de Investigación Julieta Lanteri del Ministerio de Salud 

de la Provincia de Buenos Aires por el proyecto ―Derecho al cuidado de las personas TTNB 

(travestis, trans, no binarias). Fortalezas y debilidades del Programa de Salud y Diversidad 

MGP desde la experiencia de les usuaries‖ a partir del cual se está llevando a cabo un 

diagnóstico participativo del programa. 

PALABRAS CLAVE 

Salud integral - Diversidad - Derechos - Accesibilidad – Saberes situados 

ENLACE A TRABAJO COMPLETO 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0846-0036442160(L-F-

2)202411252358.pdf 

BIBLIOGRAFÍA 

 Breilh, J (2002). De la vigilancia convencional al monitoreo participativo. Trabajo basado en 

la ponencia a la Conferencia sobre Salud en el Trabajo y Ambiente: Integrando las Américas – 

Salvador (Brasil). 

 - Crenshaw, K. (1991). Cartografiando los márgenes. Interseccionalidad, políticas identitarias, 

y violencia contra las mujeres de color. En Stanford Law Review, vol.43 (6), pp. 1241-1299. 

 - Declaración de Alma Ata, realizada en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 

de Salud, Alma Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978. 

 - Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). 

 - Ley N° 26743. Información legislativa. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Presidencia de la Nación, Argentina. (2012) 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0846-0036442160(L-F-2)202411252358.pdf
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0846-0036442160(L-F-2)202411252358.pdf


 

 
86 

 Luciani, L. (2006). Aportes para una recuperación crítica de la salud comunitaria. Revista 

Salud y Educación No 6-7, Editorial Universitaria de Rosario, Tomo II. 

 Millet, A. (2020). Cisexismo y Salud. Puntos suspensivos ediciones. 

 Pautassi (2023) El derecho al cuidado. De la conquista a su ejercicio efectivo. Analisis. 

Trabajo y justicia social. Fundacion Friedrich Ebert 

 Rovere, M. (2006). Redes En Salud; los Grupos, las Instituciones, la Comunidad. Segunda 

Edición corregida y aumentada. El Agora, Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario, 

Instituto de la Salud ―Juan Lazarte‖. 

 Radi, B. (2022). Injusticia hermenéutica: un ejercicio de precisión conceptual. Estudios de 

Filosofía. 

 Stolkiner, A. (2005). ―Interdisciplina y salud mental‖ IX Jornadas Nacionales de Salud Mental, 

I Jornadas Provinciales de Psicología.  



 

 
87 

Psicología Institucional Como Abordaje Comunitario 

Y Transdisciplinario 

AUTORXS 

Clara Eugenia Pérez 

Kennyperez11@gmail.com 

RESUMEN 

La Psicología Institucional es una rama de la psicología que se ocupa de las instituciones, las 

organizaciones y las prácticas instituidas. Se encuadra en la psicología social y desde la 

cátedra II de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, proponemos un 

abordaje peculiar que calificamos como una ―marca registrada‖ para enfatizar la original 

combinación de herramientas teóricas y técnicas de abordaje que empleamos de acuerdo a 

cada consulta. Tenemos una fuerte tendencia a considerarla una transdisciplina ya que atiende 

problemáticas sociales complejas como las violencias y el sufrimiento institucional. Esas 

problemáticas demandan la interdisciplina y -aún más- construir conocimiento. Para ello, la 

investigación acción es un excelente vehículo. El perfil de quienes se ocupan de lo institucional 

requiere disposición para traspasar las fronteras de lo disciplinar, conocer y comprender 

diversos contextos, culturas y subculturas. Los institucionalistas, en su percepción y acción 

directa sobre las comunidades y organizaciones que consultan deben poder reflexionar crítica y 

responsablemente sobre los tejidos políticos, sociales y económicos que conmueven. Deben 

ser respetuosos de la autoridad política, así como lo son de la autoridad científica. Hacemos 

nuestra práctica apoyados fuertemente en los pioneros argentinos que fundaron la Psicología 

Institucional argentina (José Bleger, Fernando Ulloa y Ricardo Malfé) pero permanentemente 

revisamos y reelaboramos los supuestos teóricos desarrollados a partir de la demanda 

concreta y los abordajes organizacionales desplegados. En la práctica docente - siempre 

enriquecida por la investigación y la extensión universitaria- nos vemos obligados a 

diferenciarnos de otras asignaturas del plan de estudios pero también señalamos, rescatamos 

y valoramos las similitudes, intersecciones e interacciones con otras especialidades 

psicológicas así como con otras disciplinas científicas y saberes conceptuales y procedurales 

de la sociedad y/o comunidades con las cuales trabajamos. La Psicología institucional -nuestra 

marca registrada- no piensa en términos de objeto a su blanco de estudio y partenaire de 

acción; muy por el contrario, se posiciona desde una idea de sistema a conocer y respetar en 

su singularidad. Trabajamos con organizaciones y/o comunidades que conforman un sistema 

complejo consistente en subjetividades interconectadas de manera dinámica y cambiante que 

lejos de ser una entidad pasiva son actores vivos y necesarios para su existencia. Entre toda 

esa complejidad, mantenemos nuestro objetivo y modalidad de trabajo asentados en los 

acuerdos básicos que sostienen nuestra cultura organizacional, nuestra base como equipo de 

trabajo que no teme a la exploración e implementación de metodologías de abordaje plurales y 

transdisciplinares. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad la presentación de dispositivos grupales que funcionan 

en el barrio Libertad, en la ciudad de Mar del Plata. Siendo psicólogas y formando parte de la 

residencia de salud en el programa de residencias interdisciplinarias (PRIn) con sede en el 

Centro de Salud del barrio Libertad nuestra apuesta ha sido la creación de dos dispositivos 

grupales que de a poco vamos instituyendo. Cada uno toma como objetivo un grupo 

poblacional diferente: uno a los adultos y el otro a niños y adolescentes. Ambos funcionan en la 

Sociedad de Fomento del Barrio Libertad, lugar propicio para anclar nuestras intervenciones en 

el territorio por fuera de los muros del CAPS. Son coordinados por Psicología y acompañados 

por Trabajo Social y Medicina General. 

Dichos dispositivos, de encuadre flexible, fueron diseñados para funcionar abiertos a la 

comunidad. Se conforman como una primera respuesta que amortigua la demanda espontánea 

de la población, las derivaciones de situaciones que surgen en la consulta con otras disciplinas 

o en consultorios interdisciplinarios, las de otras instituciones del área programática (escuelas, 

CPDEN, comedores, merenderos, etc.) o bien la de aquellas personas que se encuentran 

esperando un turno, ya sea para la admisión o para tratamiento. Sostenemos que resultan 

efectivos para alojar el padecimiento que no puede esperar, para evaluar la urgencia o 

subjetivarla cuando sea necesario, para determinar la necesidad de derivaciones y/o para 

formalizar o reformular la demanda en el tránsito o el acompañamiento hacia un tratamiento 

individual o grupal. 

A su vez, consideramos que nos permiten pensar colectiva e interdisciplinariamente las 

estrategias a seguir, tanto con la comunidad que asiste, como con el equipo a cargo. De este 

modo, haciendo circular la palabra, y compartiendo la escucha, ésta se vuelve más atemperada 

cuando es con otros. 
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RESUMEN 

De las múltiples relaciones entre las artes, la psicología y la educación superior, el siguiente 

trabajo opera un recorte en torno a tres preguntas. La primera interroga por los diálogos 

posibles entre disciplinas diversas, sean de naturaleza multidisciplinar, interdisciplinar o 

transdisciplinar; se continúa por este camino, las huellas de inteligibilidad del pensamiento 

complejo. Otro territorio de exploración es el que abre el giro estético y el giro afectivo, 

amplificando los efectos posibles de las artes sobre las ciencias. Dichos efectos 

transformadores potencian un segundo interrogante, indagando cómo: sensibilidad, 

imaginación, creatividad, emoción e intuición, propias de las artes, impactan en la psicología y 

en la educación superior. Además, se reflexiona, dentro de este segundo tópico, sobre 

categorías qué interactúan de una forma compleja con las artes, como son: mundos posibles 

de Goodman o narrativas de Bruner. El tercer interrogante se focaliza en la formación de 

psicólogxs, y particularmente, en cómo semejantes afectaciones provenientes de las artes 

resquebrajan el sentido común hacia el interior de la psicología. Sentido común, naturalizado, 

por la posición hegemónica en un momento y contexto dado. De acuerdo con Talak, la pérdida 

de conciencia de la perspectiva, que es constitutiva del sentido común, afecta tanto a la 

formación de psicólogxs, como a la investigación y a las praxiologías, frenando la fluctuante 

dinámica de las mismas. La incorporación de las artes al territorio de la psicología, produce 

rupturas epistemológicas, ontológicas, éticas y políticas; interpelando la tradicional definición de 

la psicología como ciencia del comportamiento y de la mente. El siguiente ensayo teórico es 

una composición que reúne saberes diversos, anhelando contribuir reflexivamente a la 

inteligibilidad y visibilidad de este campo interdisciplinar. 
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RESUMEN 

Irvin Yalom es una de las figuras más destacadas del campo de la psicoterapia a nivel mundial. 

Fundador del enfoque de la psicoterapia existencial, también desarrolló una prolífica obra como 

autor de libros de ficción literaria, en donde integra sus experiencias de terapeuta 

experimentado con reflexiones filosóficas y la vida de filósofos célebres (como Nietzsche, 

Schopenhauer y Spinoza). Con su particular condición de terapeuta y escritor, y un estilo 

narrativo accesible y profundamente autobiográfico, sus obras exploran los grandes dilemas 

existenciales de la condición humana: Muerte, Soledad, Libertad y Sentido. 

En la presentación se desarrolla un conjunto de reflexiones en torno al uso de la escritura 

autobiográfica en su obra, sobre todo en su último libro: Inseparables, reflexiones sobre el 

amor, la vida y la muerte (escrito conjuntamente con su esposa, Marilyn Yalom). Se destaca 

cómo su obra, que conjuga el ensayo psicológico con la narrativa autobiográfica,  ofrecen una 

visión valiosa y genuina sobre el oficio de la psicoterapia y puede ser utilizada en la formación 

de terapeutas noveles. 
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RESUMEN 

En nuestra calidad de investigadoras del Grupo de Estudios de Género y Eróticas Disidentes, 

pretendemos dar cuenta de la relevancia del dispositivo de clínica cinematográfica para 

elucidar los desamores de las mujeres almodovarianas. Aplicar con detalle este dispositivo en 

los casos fílmicos de Pedro Almodóvar, permitió conjugar los saberes de la teoría butleriana del 

sujeto de deseo y los devenires performativos del sujeto de género (2018a, 2018b, 2020ª, 

2020b) con metodologías cualitativas del campo estético (Aumont, Bergala, Marie & Vernet, 

2008, Aumont & Marie, 1990), histórico (Benjamín, 2017) y psicoanalítico (Lacan, 2007, 2015). 

La construcción de este enfoque posibilitó comprender la potencia de la mirada artística y 

psicológica del director manchego sobre las mujeres y sus existenciarios. 

Pensar el género como performance (Butler, 2024), significa deconstruir el ideario de esencias 

rígidas y comprender esta noción en otra clave. Remite a una actuación que se repite y se 

incorpora en los sujetos a través de acciones, gestos y prácticas culturales. La performatividad 

almodovareana en relación a las mujeres, se configura del siguiente modo: a) se pone en 

marcha la iterabilidad, donde las identidades se repiten y reinterpretan en clave instituyente del 

deseo femenino, b) luego, se articula con la citacionalidad, a fin de visualizar la desigualdad de 

género instituida y naturalizada, por último, c) se opera desde el desafío visual de transformar 

aquellos papeles femeninos instaurados en los desamores por la cultura androcéntrica, a partir 

de utilizar los recursos sistemáticos de la ironía, la metáfora, la banalización, la ambigüedad y 

la narrativa paródica sobre los estereotipos sexistas en todo su repertorio cinematográfico. 

En ésta reunión científica, seleccionamos dos casos fílmicos correspondientes a la etapa de 

consolidación creativa del cineasta español: Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) y 

Tacones lejanos (1991). Con la ilustración práctica de estos rodajes observamos que las 

mujeres almodovarianas emergen como figuras empoderadas, rizomáticas e independientes. 

Expresan emociones intensas y sus estampas aparecen con un semblante vívidamente 

sexualizado y un desenfado seductor. A su vez, construyeron biografías plasmadas de secretos 

y vínculos familiares conflictivos, pero esta situación, por el contrario, no las amilana. En su 

vida afectiva ha predominado el abandono, los duelos y la traición. Sin embargo, estos 

desamores no nublan el ―intelecto de amor‖ (Agamben, 2021) que gobierna sus reflexiones 

románticas o vindicatorias. Entre sus mayores anhelos, encontramos la búsqueda identitaria y 

una lucha constante por la supervivencia ante situaciones desbordantes. Las mujeres de éstas 

ficciones son multifacéticas en sus sentimentalidades y elección de partenaires, nos dan a 

conocer sus modos melodramáticos de representar el mundo, sus maneras de pensar y decir 

pensante desde una original estética kitsch madrileña, (Almodóvar, 2016, 2023). 
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Slavoj Zizek (2006), postula que para lograr comprender el mundo contemporáneo precisamos 

ver cine, pues a través de la ficción cinematográfica encontraremos la dimensión crucial que 

aún no estamos preparados para afrontar de nuestra realidad. En este sentido, el dispositivo de 

clínica cinematográfica se convierte en dispositivo de comprensión hermenéutica que se abre 

como espacio (per)elaborativo de nuevas significaciones entre audiencias, con puntos de vista 

situados sobre las mujeres, que padecen por el dolor de amar y se cobijan en las solidaridades 

del universo femenino para duelar sus pérdidas. La mirada intimista de esas historias de 

mujeres con sus narrativas profundas sobre la identidad, el género y el deseo, son tópicos que 

el cine almodovareano crea y recrea sin cesar. Estos artilugios performativos promueven la 

exploración de feminidades desafiantes, que se preguntan, no sólo ¿qué significa que las 

mujeres sean sujetos de su propio deseo?, sino además se cuestionan retóricamente: ¿qué 

han hecho ellas para merecer estos desamores? 
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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se presentarán, a partir de dos casos clínicos, los dispositivos clínicos 

implementados en el Servicio de Psicología Clínica de Niños de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Buenos Aires (SPCN). A su vez, se pensará la vigencia de la Tendencia 

Antisocial teorizada por Winnicott (1956) en sus dos posibles vertientes y cómo se ubica en los 

casos. 

El Servicio de Psicología Clínica de Niños dependiente de la Segunda Cátedra de la asignatura 

Psicoanálisis: Escuela Inglesa, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, 

se encuentra ubicado en la Sede Regional Sur del Ciclo Básico Común (CBC) en el partido de 

Avellaneda.  El Servicio brinda atención psicológica gratuita a niños y niñas de entre 3 y 12 

años de edad que no cuentan con ningún tipo de cobertura de salud. 

La mayoría de los niños y niñas que asisten, y sus familias, se encuentran en condiciones de 

extrema vulnerabilidad psico-social y son derivados por instituciones como escuelas, hospitales 

y/o juzgados de las localidades aledañas y la zona.  En su mayoría las derivaciones son 

efectuadas por parte de los Equipos de Orientación Escolar (EOE) de las escuelas, a raíz de 

inconvenientes en el aula como son los problemas de conductas, dificultades en el aprendizaje 

y en el vínculo con los pares. Manteniendo una comunicación activa con estas instituciones. 

Las estrategias de atención privilegiadas a tomar son, por un lado, los grupos psicoterapéuticos 

psicoanalíticos de niños y niñas y los grupos de orientación a padres o adultos responsables 

que funcionan en paralelo, en el mismo día y horario, y por el otro, los tratamientos focalizados, 

implementados solo en los casos que ameriten, ya sea, para tratar situaciones puntuales con el 

niño/a y su familia o para lograr una ―adaptación‖ previa al ingreso a un grupo psicoterapéutico. 

Los casos presentados serán el de Gastón y el de Marcos. Gastón y su madre fueron 

derivados al servicio por la escuela debido a que presentaba dificultades en el habla, conflictos 

vinculares y por baja tolerancia a la frustración. Marcos, por su parte, también es derivado de la 

escuela a la que asiste, por presentar actitudes de desgano, desinterés, enojos y situaciones 

de angustia frecuentes. Ambos niños realizaron la consulta junto a  sus madres. 
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Luego del proceso de evaluación que consiste en un primer momento en varias entrevistas con 

la madre, padre, cuidador o adulto responsable, y en un segundo momento con el niño/a donde 

se le administra la ―Hora de Juego Diagnóstica‖ y la técnica del ―Dibujo Libre‖, para, posterior 

supervisión en el equipo, indicar qué conclusiones se arribaron y comunicar tanto al adulto 

como al niño/a el tratamiento más conveniente a la situación. 

En ambos casos, la indicación a tomar consistió en la psicoterapia psicoanalítica grupal para el 

niño, y a su vez, el grupo de orientación a padres para la madre, realizado en simultáneo en el 

mismo día y horario, pero con otro/a profesional. Ambos tratamientos tienen una frecuencia 

semanal, pudiendo ser en cualquiera de los tres días de atención del Servicio, Lunes, Martes o 

Miércoles, según disponibilidad y otros grupos ya conformados. Cabe aclarar, que los criterios 

de agrupabilidad en los grupos psicoterapéuticos de niños/as no se realiza por problemática, 

situaciones similares o patología, sino por edades. 

A partir de los casos, se va a poder observar que desde el momento en el que ingresaron al 

grupo, fueron desplegando sus distintas problemáticas, algunas sumamente relacionadas con 

el motivo de consulta. Ambos tratamientos tuvieron una duración aproximada de dos años. 
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RESUMEN 

Si bien han pasado más de cuatro años desde que se dispuso en nuestra región el aislamiento 

social preventivo y obligatorio (ASPO), producto de la pandemia mundial de Covid 19, aún hoy 

se continúan relevando en los espacios psicoterapéuticos sus repercusiones. 

Fundamentalmente, en niños y adolescentes, quienes relatan sensaciones de desamparo y 

soledad asociadas a esta catástrofe natural y social de magnitud global. En aquella época, 

caracterizada por la incertidumbre, el desconocimiento y el temor, que alguien saliera de su 

hogar podría volverse una amenaza letal. Y podemos caracterizarla como letal, ya que la 

amenaza de muerte inminente al contraer el virus primaba en el colectivo social. Los impactos 

psíquicos producidos por el desconcierto como por la inermidad pueden recortarse en los altos 

niveles de angustia, las manifestaciones de ansiedad y desubjetivación. 

En el siguiente trabajo, producción emergente de la investigación titulada ―Exploraciones sobre 

la producción de subjetividad en niños, niñas y adolescentes en tiempos de pandemia. Efectos 

de desubjetivación ante una catástrofe natural-social‖, haremos una lectura de aquellas 

repercusiones que en la actualidad se escuchan en el ámbito terapéutico, en el marco del 

trabajo con adolescentes y jóvenes. Proyectos identificatorios suspendidos en un tiempo 

irrecuperable o dificultados en su investidura; imposibilidad de la construcción de una matriz 

relacional por fuera de la pareja parental; obstáculos en el encuentro erótico con un otro; 

desasimiento del encuentro como de los lazos; desgano y apatía frente a la virtualización que 

se ha vuelto un estado sostenido desde la emergencia epidemiológica; constituyen lecturas 

recurrentes de las primeras entrevistas. 

¿Qué posibilidades hay de construcción de un proyecto identificatorio cuando el futuro y el 

presente se desdibujan en una completa incertidumbre? ¿Qué lugar para la caída de la pareja 

parental existe cuando la conminación de muerte se vuelve real y roza de cerca? ¿Qué 

oportunidad para el investimiento de nuevos vínculos cuando la orden de aislamiento se 

materializa en la posibilidad de ser amenaza directa para seres queridos? ¿Qué posibilidad de 

historización existe de ese pasado cercano que muchos jóvenes nombran como vacío o como 

tedio sostenido? 

Con ese objeto, considerando que la investigación surge de los interrogantes como de los 

aportes que el encuentro clínico suscita, es que se harán uso de viñetas clínicas que permitan 

detenernos en las condiciones para el armado como el sostén de un proyecto identificatorio y 

libidinal adolescente en marcos de incertidumbre, como así también en qué condiciones de 

producción de subjetividad generan estos contextos discursivos. 
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Es así que Julián, de 21 años, relata con angustia cómo tuvo que realizar su último año del 

secundario de manera virtual y en medio de una profunda incertidumbre, coartado en la 

posibilidad de proyectar sus inicios universitarios de forma esperada. 

―Siento que me sacaron dos años de mi vida‖. Relata las dificultades en la posibilidad de 

concreción del tradicional viaje de egresados y la decepción de haber tenido un primer 

acercamiento a la Universidad intermediado por una pantalla. 

Mientras que Marina relata apenada cómo el mandato de una convivencia familiar sin solución 

de continuidad tuvo efectos en el lazo con su hermano mayor, referente identificatorio central 

para ella en la pubertad, afirmando ―mi casa se convirtió en departamentos, cada cual estaba 

en su cuarto, y ahí siento que no pude charlar más con él‖. Ahora, confrontada con el tiempo de 

elección de una carrera universitaria dice que no puede pensar nada del futuro, que lo 

encuentra vacío y que a sus amigas les pasa lo mismo, que le gustaría charlar con su familia 

sobre ello pero que ―cada cual está en la suya, cenamos juntos pero cada uno con su celu‖. 
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RESUMEN 

La pubertad, con su irrupción pulsional, confronta a cada sujeto con lo real del sexo, 

desestabilizando el modo en el se las arreglaba con su sexualidad infantil y demandando la 

invención singular de alguna respuesta. Será la adolescencia, al decir de Alexander Stevens 

(1998), la categoría que designa ese conjunto de conductas sintomáticas que son elaboradas 

por el sujeto como respuesta a la metamorfosis puberal. 

El enigma de la sexualidad y la muerte al que se enfrentan los púberes, aparece escenificado 

en la obra ―El despertar de la primavera, una tragedia infantil‖ que el dramaturgo alemán Frank 

Wedekind escribe en 1891 y que fue objeto de estudio y referencia tanto de Freud como de 

Lacan. La pieza teatral escenifica las vicisitudes que genera en un grupo de jovencitos el 

despertar de la sexualidad, mostrando como los obstáculos en el encuentro con ésta y la 

imposibilidad de significarla, desencadenan la tragedia. Transgresora para su época, la obra se 

adelanta incluso al psicoanálisis, abordando la temática de la adolescencia y describiendo 

escenas de erotismo y muerte. Asimismo, constituye un intento de mostrar la íntima relación y 

determinación que en el tránsito adolescente tienen padres, educadores y las personas 

significativas del mundo adulto que rodean a los jóvenes. 

Más de un siglo después, quienes nos dedicamos a la clínica con adolescentes, encontramos 

en esta obra una sorprendente e insistente actualidad. El presente escrito se propone retomar 

las preguntas y encrucijadas con las que los jóvenes protagonistas de Wedekind se 

encuentran, para compararlas con las problemáticas que nos encontramos como motivos de 

consulta actual en la clínica con adolescentes. Además, tiene como objetivo interrogar el lugar 

y la función de los adultos durante el pasaje adolescente, valiéndose del personaje del hombre 

enmascarado al que el autor dedica incluso su obra. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se enmarca dentro de experiencias recogidas desde el Servicio de 

Psicología Clínica de Niños (SPCN) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos 

Aires (UBA), el cual depende de la Segunda Cátedra de la asignatura Psicoanálisis: Escuela 

Inglesa. El Servicio está ubicado en la regional Sur del CBC de la universidad, en el partido de 

Avellaneda, y brinda atención psicológica gratuita a niños y niñas entre 3 y 12 años que no 

cuenten con ningún tipo de cobertura de salud. La población que asiste al Servicio, tanto los 

niños como sus familias, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y, en su mayoría, 

llegan al Servicio por derivación de escuelas de la zona. Por lo general, presentan dificultades 

de aprendizaje, conflictos en el vínculo con pares, falta de límites y problemas de conducta. 

Las estrategias de atención terapéutica que priman en el Servicio son los grupos 

psicoterapéuticos psicoanalíticos de niños y los grupos de orientación a padres o adultos 

responsables. Estos funcionan en paralelo, en el mismo día y horario. 

El presente trabajo indaga en los inicios de un proceso de duelo de un niño de 7 años, a quien 

llamaremos Martín, cuya madre falleció cuando tenía entre 1 y 2 años de edad. El niño llega al 

servicio por demanda espontánea motivada por la escuela, quien refiere que Martín tiene 

problemas de conducta, se angustia y llora. A su vez, la familia añade que el niño pregunta con 

frecuencia por el cielo, la muerte, los cementerios y su madre biológica. Se hace presente la 

necesidad de obtener respuestas acerca del fallecimiento de su madre biológica, problemática 

que representó un desafío a la hora de pensar el abordaje psicoterapéutico desde el Servicio 

para este niño y su familia. 

En principio se realizó un proceso de evaluación psicológica consistente en entrevistas al padre 

de Martín y a su pareja actual. También se administró la hora de juego y dibujo libre al niño. A 

partir de la supervisión, la indicación terapéutica fue realizar algunas entrevistas focalizadas 

para poder trabajar sobre el proceso de duelo y, principalmente, poder abordar la dificultad que 

tiene el grupo familiar para hablar sobre el fallecimiento de la madre biológica de Martín. En 

estas entrevistas estuvieron presentes el niño, su hermana (quien también está en tratamiento 

en el Servicio), su padre y la pareja del padre. Nos proponemos pensar dicho proceso de duelo 

en función de las producciones gráficas y lúdicas que se realizaron a lo largo de las entrevistas 

focalizadas que se llevaron a cabo con el niño y su familia. 

Se realizará un recorrido por las conceptualizaciones de duelo, angustia y juego (incluyendo 

producciones lúdicas y gráficas) de ciertos autores psicoanalíticos, en articulación con algunos 

fragmentos del caso clínico. 
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RESUMEN 

Los encuentros e intercambios sostenidos a partir de nuestra tarea clínica, en articulación con 

la actividad docente, de investigación y extensión en la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional de La Plata, derivan en múltiples temáticas atinentes a las adolescencias 

actuales que nos proponemos compartir a través de este escrito. Para tal fin, nuestro recorte y 

ensamble con los proyectos académicos en los que participamos en este tiempo, comprende 

las significaciones y manifestaciones que asumen el erotismo, la sexualidad contemporáneos 

en el enlace con marcas epocales, en especial los vertiginosos avances tecnológicos y el lugar 

que éstos ocupan en las subjetividades adolescentes. 

Las adolescencias serán nuestro pivote, entonces, ya que sus presentaciones, mostraciones y 

respuestas, nos convocan a despertarnos de tanto en tanto, sacudir el polvo de nuestras 

conceptualizaciones, interrogarlas, deconstruirlas y rescatarlas. 

En tal sentido, ¿qué nociones continúan balizando los territorios psicoanalíticos respecto a los 

procesos psíquicos fundamentales en el tramo vital adolescencia-juventud? ¿Cuáles se han 

complejizado? ¿Qué aportes, miradas de otras ramas del saber merecen ser consideradas al 

formar parte del pensamiento de nuestras existencias y experiencias? Los encuentros clínicos 

motorizan los interrogantes que nos ponemos a analizar: ¿Qué cuestiones inéditas plantean los 

enlaces amorosos en las adolescencias contemporáneas? ¿Cuáles son las invariancias en 

tanto procesos psíquicos particulares de este tramo del devenir y cómo se entraman con las 

novedades que aporta el tejido social? ¿Qué trabajos psíquicos deben concluir y cuales se 

sostienen en tránsito? ¿Qué relación establecen los adolescentes con sus cuerpos? ¿Cómo se 

vinculan, exploran y significan las manifestaciones del erotismo y la sexualidad? ¿Qué otras 

cuestiones plantean las experiencias adolescentes? 

La subjetivación en estos tiempos de postpandemia, sufre los efectos del abatimiento y el 

desdibujamiento del porvenir en las propuestas sociales contemporáneas. 

Adrián Grassi (2015), considera un tiempo de espera para acompañar los procesos de 

tramitación y transición en juego. En la orientación dada por el autor, proponemos un derecho 

de espera para dar respuesta a las preguntas que se realizan los adolescentes. ¿Quién soy, 

qué quiero, hacia dónde voy? ¿Por qué porto este nombre? ¿Qué significa ser varón y ser 

mujer en el circuito parental, genealógico y en la cultura actual? ¿Qué deseos y mitos circulan 

en la familia? ¿Esperaban una mujer, un varón? Preguntas que remiten al origen del sujeto, del 

placer y del deseo. 

Tal como plantea Ricardo Rodulfo (2005), en la latencia se abre la tramitación edípica con la 

impronta de la función simbólica de los amigos. El quebramiento de la primacía de lo 
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extrafamiliar no viene dado, hay que conquistarlo. Nos apuntalamos en una praxis que supone 

el psicoanálisis- pluralista y abierto- en articulación con el paradigma de derechos y la 

perspectiva de género. Construcción teórica que es puesta en cuestión en cada encuentro 

clínico. Nos situamos en el ejercicio de una práctica, en consecuencia, que involucra la 

plasticidad técnica y con ella la creatividad, cimentada en el interjuego de nociones que aluden 

a las invariantes de la constitución psíquica y aquellas que hacen referencia a las novedades 

con las que nos encontramos en el trabajo con cada sujeto considerado en sus dimensiones 

psíquica, biológica y social. Pensamos los abordajes clínicos en situación. Tal como plantea 

Ignacio Lewkowicz (2023) ―[…] Transformar un fragmento en una situación es una estrategia 

sofisticada, aunque imprescindible en los tiempos contemporáneos‖ (p.97) 

Apostamos a estrategias de intervención que propicien la ligadura, que permitan otras 

composiciones. A eso llamamos habitar la situación. Un trabajo que comprende promover la 

construcción de un proyecto, sostener períodos de espera activa soportando lo disruptivo, lo 

desanudado propio del devenir incierto. Contener las angustias y los afectos en juego tanto de 

los adolescentes como de sus familias. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un estudio cualitativo preliminar de las manifestaciones depresivas 

de niños y niñas entre 6 y 11 años, que concurren a un servicio asistencial universitario. El 

estudio forma parte de una investigación UBACYT (Programación 2023): ―Estudio de los 

efectos de la pandemia por COVID-19 en una población infantil vulnerable, con especial énfasis 

en el estudio de las manifestaciones depresivas en la niñez, diferenciando por género‖ dirigida 

por la Prof. Ana María Luzzi con sede en la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Buenos Aires. 

En la población de niños y niñas asistidos en el servicio asistencial, se ha observado luego de 

la pandemia por Covid-19 un incremento sostenido de consultas por niños y niñas con crisis de 

angustia, inhibiciones, problemas en la incorporación a las rutinas escolares y dificultades en el 

aprendizaje. Se destaca especialmente el incremento de la desregulación en el control de los 

impulsos, ideas de muerte, tentativas de suicidio y síntomas somáticos diversos. 

En el estudio que se presenta se exponen resultados preliminares de una muestra piloto de 

niños y niñas cuyos adultos consultaron luego de haber padecido situaciones de pérdida. Este 

estudio se complementa con otro que aborda la relación entre depresión y tendencia antisocial. 

Se relevan los datos de las historias clínicas y se analizan las horas de juego diagnósticas de 

acuerdo con indicadores de depresión establecidos en una investigación anterior (Borthiry y 

Luzzi, 2022). Nos interesa profundizar el estudio del juego en el contexto clínico, diferenciando 

entre conductas que se aproximan al juego pero que no lo son -actuación, acción dramática, 

juego estereotipado-, y producciones verdaderamente simbólicas, así como el intercambio 

comunicativo entre terapeuta y paciente, y la posibilidad de expresión de fantasías respecto del 

padecimiento subjetivo. 

Los resultados se relacionan con los motivos de consulta expresados por los adultos a cargo 

de los pacientes infantiles, para observar concordancias o discrepancias con el padecimiento 

que niños y niñas expresan en la hora de juego diagnóstica a través de sus producciones 

lúdicas, gráficas y verbales. 

Dada la dependencia de los niños y niñas de sus adultos significativos, es necesario indagar la 

relación entre la sintomatología que registran los adultos responsables de los niños y el 

padecimiento subjetivo que estos últimos manifiestan a través de sus producciones y actitudes 

en la consulta psicológica. 
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El análisis del material clínico evidencia indicadores de depresión que no fueron advertidos por 

los adultos (padres y maestros). Es posible que la variabilidad y superposición de 

sintomatología obstaculice la detección temprana de la depresión infantil. 

De acuerdo con estudios internacionales y con el último estudio efectuado por este equipo 

(Borthiry y Luzzi 2022; Ramos et al, 2022), la sintomatología internalizante en niños y niñas 

aumenta a medida que aumenta la edad. 

La detección oportuna del cuadro depresivo permitirá que los niños y niñas reciban la 

asistencia psicológica pertinente y que no se agrave y cronifique el cuadro clínico. 

Es prioritaria la continuidad de una indagación sostenida en la salud mental en poblaciones 

infantiles, a fin de garantizar un seguimiento de las condiciones de la salud mental en las 

infancias, especialmente en poblaciones en condiciones de máxima vulnerabilidad psicosocial. 

PALABRAS CLAVE 

situaciones de pérdida; depresión infantil; motivos de consulta; 

ENLACE A TRABAJO COMPLETO 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0512-0010795191(L-F-

4)202411181853.pdf  

BIBLIOGRAFÍA 

 Alvarez, A, Arcila,J, Lizarbe, J., Ludena,S. y Vergara,K. (2018). Programa Preventivo en 

Niños y Adolescentes. Guia de Depresión en Niños y Adolescentes. Universidad Nacional 

Federico Villareal. Lima, Perú. 

 American Psychiatric Association APA (2000) Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders. Washington, DC: American Psychiatric Association. Bardi, D., Grigoravicius, M., 

Borthiry, D y Luzzi, A. (2020). Caracterización psicopatológica de niñas entre 6 y 11 años que 

reciben psicoterapia psicoanalítica grupal. Un estudio cualitativo. Enciclopedia Argentina de 

Salud Mental. Fundación Aiglé. 

 Borthiry, D. y Luzzi, A. (2022). Síntomas, niñas y acceso a los centros de Salud Mental 

Infantil. XIV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXIX 

Jornadas de Investigación. XVIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. 

IV Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. IV Encuentro de Musicoterapia. 

Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 

 Casanova, E., Merea, A., Morici, S., Pelento, L., Popiloff, T., Wainer, A. (1992). Algunas 

consideraciones sobre los duelos en la infancia. Primer Encuentro Psicoanalítico 

Interdisciplinario. 

 Charles,J., y Fazeli, M. (2017). Depression in Children. FOCUS, Vol 46, N.12, 1-907. 

https://es.scribd.com/document/419387531/Depression-in-Children 

 Guillén Guillén, E., Gordillo Montaño, M. J., Gordillo Gordillo, M. D., Ruiz Fernández, I. y 

Gordillo Solanes, T. (2013). Crecer con la pérdida: el duelo en la infancia y adolescencia. 

International Journal of Developmental and Educational Psychology, vol. 2, núm. 1, 2013, pp. 

493-498. 

 Liberman, D., Waserman, M., Podetti, R. y Miravente, I. (1983). Semiótica y Psicoanálisis de 

niños. Amorrortu. 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0512-0010795191(L-F-4)202411181853.pdf
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0512-0010795191(L-F-4)202411181853.pdf
https://es.scribd.com/document/419387531/Depression-in-Children


 

 
110 

 Mardomingo, MJ. (2019) Depresión en el niño y en el adolescente. Psiquiatría infantil. 

https://www.mardomingopsiquiatriainfantil.es/interrogantes/depresion/ 

 Pelaz, A., Bayón Perez, C., Fernandez, A. y Rodríguez Ramos, P. (2008) Temperamento, 

ansiedad y depresión en población infantil. Revista Pediatría de Atención Primaria.Volumen X. 

Número 40. 

 Ramos, L.; Bardi, D.; Grigoravicius, M.; Aguiriano, V.; Borthiry, D.; Martínez Mendoza, R y 

Luzzi, A. (2023). Estudio sobre la salud mental de una población de niños y niñas escolarizados 

desde la perspectiva epidemiológica. Interdisciplinaria – Revista de Psicología y Ciencias 

Afines- https://doi.org/10.16888/interd.2023.40.2.22 

 Sandler, J. & Joffe, W. G. (1965). Notes on Childhood Depression. International Journal of 

Psychoanalysis 46:88-96 

 Waserman, M. (2008). Aproximaciones psicoanalíticas al juego y al aprendizaje. Ensayo y 

errores. Buenos Aires: Centro de publicaciones educativas y material didáctico.  

https://www.mardomingopsiquiatriainfantil.es/interrogantes/depresion/
https://doi.org/10.16888/interd.2023.40.2.22


 

 
111 

Familias y prácticas de crianza: 

realidad pixelada y constitución subjetiva 

AUTORXS 

Lic. Carla Andrea Binelli  

cabinelli@gmail.com   

Esp. TO Mariana Guaresti  

marianaguares@gmail.com    

Esp. Patricia Marin 

paitemarin1227@gmail.com   

Lic. AT Fátima Martín  

fati_martin@yahoo.com.ar  

RESUMEN 

El presente trabajo libre se propone reflexionar y generar interrogantes acerca del efecto de lo 

virtual y el constante atravesamiento de pantallas y avances tecno mediados en la constitución 

de subjetividades, en las organizaciones familiares y formas de crianza en la actualidad. 

Se atraviesan tiempos de dominio de lo virtual, tiempos de ―fono sapiens‖ como aquel que se 

consagra al instante, a la vivencia de realidades momentáneas. La potencia de las imágenes 

con sus múltiples estímulos, las actuales formas de constituir familias y prácticas de crianza, tal 

vez puedan estar eclipsando la alteridad y la vincularidad del lazo social. Pantallas que pueden 

pensarse, no sólo ―influyendo‖ sino también entramando y construyendo subjetividad. Época de 

algoritmos y exposición permanente de información íntima compartida a través de distintas 

redes, donde niñxs, adolescentes y adultxs quedan inmersxs en un mundo virtual que 

constituye realidad. 

Se propone una mirada desde distintas disciplinas, donde cada una de ellas tendrá algo que 

aportar y decir. Desde la psicología, la terapia ocupacional y el acompañamiento terapéutico 

nos preguntamos acerca del lugar de las funciones parentales y las prácticas de crianza en 

nuestros días. ¿Qué particularidades adquieren las nuevas formas de mapaternar en relación a 

los cuidados, al cumplimiento de las funciones de sostén, corte y separación, a la posibilidad de 

alojamiento y de disponibilidad? ¿Qué características epocales prevalecen en adultxs que 

debieran ser los garantes de la construcción de legalidades y de producción de subjetividad? 

En épocas actuales podemos observar una visión idealizada y adultizada de las niñeces, 

posición que desmiente la vulnerabilidad y la indefensión infantil. ¿Qué se espera de las 

infancias? ¿Qué implica una crianza respetuosa? 

En un mundo donde la concepción del tiempo ha cambiado, en tiempos de multitasking y 

tiempos continuos y simultáneos, nos cuestionamos cómo se producen los encuentros con lxs 

otrxs. Las pantallas, los medios de comunicación y el lenguaje de las redes promueven cierta 

indiferencia, proponen estímulos permanentes a través de imágenes veloces, ritmos agitados y 

sonidos estrepitosos. Esto desencadena que tanto lxs niñxs como lxs adolescentes y adultxs 

queden en gran medida, atrapadxs e identificadxs a las realidades virtuales que se les propone 

¿Qué pasa con la constitución de sus subjetividades y la construcción del cuerpo en estos 

contextos? ¿Qué tipo de corporeidades encontramos hoy? 
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Poder pensar qué construimos desde lo corporal, desde lo psicomotor, desde lo vincular en 

contextos epocales que se caracterizan por la retirada de la mirada y la dificultad en la 

disponibilidad para alojar, y donde se acrecientan las expresiones de malestar ante las 

demandas de la infancia. 

Las crianzas transcurren en un pasaje de la horizontalidad a la verticalidad, de la necesidad de 

máximos apoyos y sostén, a la reducción de los mismos, favoreciendo la autonomía y 

considerando las características propias de cada etapa del desarrollo. 

¿Qué pasa cuando el cuerpo acumula acciones desde lo lúdico virtual sin poder ponerlo en 

práctica? ¿Cómo se organiza lo manual, lo visomotor? 

Asimismo, las actuales formas del sufrimiento psíquico infantil parecen no encontrar protección 

ni contención en otros ámbitos, la política de la escuela inclusiva no logra en muchos casos 

poder alojar subjetividades frágiles y vulnerables por diferentes causas. Tejer una trama 

vincular con todxs lxs actorxs involucradxs en un trabajo transdisciplinario es fundamental. 

Apostar a la escucha de niñxs y adolescentes considerándolxs sujetos de derecho, personas 

con historias, inmersxs en una comunidad, con distintas identidades, creencias y deseos. 

¿Cómo poder alojar las complejidades de las infancias sin patologizar las diferencias? ¿Cómo 

acompañar en las instituciones escolares a lxs niñxs y adolescentes con sus diferencias? 
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RESUMEN 

El presente escrito tiene por finalidad comunicar algunas de las conclusiones arribadas en el 

Proyecto de investigación ―Dimensiones de lo corporal y el campo virtual. Indagaciones en la 

subjetividad de niños, niñas y adolescentes en contexto de pandemia‖ de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Consideramos importante someter a una 

reflexión crítica la trascendencia de los avances tecnológicos en la medida en que nuevas 

formas de sociabilidad, modalidades laborales, experiencias educativas y procesos identitarios 

y de subjetivación están atravesados por las dinámicas digitales y las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). Prácticas, lenguajes, códigos, normas y comportamientos 

propios de la cultura digital (Castells, 2009) se reproducen o conectan con las del mundo físico, 

presencial. Según un informe de UNICEF (2017), uno de cada tres usuarios de Internet en el 

mundo es menor de 18 años dando cuenta que los niños y adolescentes son quienes más se 

han apropiado de las tecnologías digitales, tanto en lo que respecta al acceso como a la 

intensidad y diversidad de usos. 

Consideramos que en el actual entorno caracterizado por la tecnificación de la socialidad (Van 

Dijck, 2016), efectivamente emergen nuevas maneras de ser y hacer en el mundo, nuevas 

formas de percibir y sentir, nuevos modos de reconocerse y vincularse. La tecnología configura 

las experiencias, prácticas y pensamientos de los sujetos, quienes a su vez transforman las 

tecnologías a partir de sus usos, apropiaciones y de los sentidos que les atribuyen. Por tanto, 

no acordamos con las perspectivas deterministas y homogeneizantes sobre los medios 

digitales que establecen de manera antagónica una conclusión reduccionista que clausura 

cualquier posibilidad de entendimiento de los usos o, por el contrario, aquellas que realizan una 

defensa a ultranza de sus bondades. 

En función de este posicionamiento, la investigación planteada se propuso explorar, desde la 

perspectiva del sujeto psíquico enmarcada en el psicoanálisis, la incidencia de la cultura digital 

en los modos de constitución de la subjetividad de niños, niñas y adolescentes. Para ello 

recuperamos las categorías de producción de subjetividad y constitución del psiquismo 

propuestas por Silvia Bleichmar (2009) para explorar bajo qué forma y en qué circunstancias la 

realidad exterior afecta el funcionamiento psíquico, tarea central para el psicoanálisis si se 

pretende comprender tanto el sufrimiento psíquico como su resolución. Ubicar el tema en la 

intersección de estos dos ejes, que tienen un ensamblaje relativo, apunta a deslindar aquellos 

aspectos que hacen a la construcción social del sujeto, en términos de producción y 

reproducción ideológica y de articulación con las variables sociales que lo inscriben en un 

tiempo y espacio particulares desde el punto de vista de la historia política; y por otro lado, las 
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invariantes del funcionamiento psíquico, los aspectos universales cercables en el campo 

específico conceptual de pertenencia. 

El acontecimiento de la pandemia de COVID-19 produjo la amplificación, profundización y 

aceleración del proceso de digitalización de la vida y ha generado diversas reconfiguraciones 

materiales y subjetivas que impactaron en la subjetividad de niños, niñas y adolescentes, tanto 

en el plano educativo, como en lo afectivo y vincular. Desde el campo del psicoanálisis, 

consideramos que este estudio es fundamental para evitar dos riesgos: por un lado, la 

subordinación de la teoría a las transformaciones históricas, lo que podría comportar un exceso 

de relativismo culturalista que invalide las teorizaciones fundamentales de nuestra concepción 

del sujeto psíquico; y por otro, la desestimación de las marcas de época en el malestar 

psíquico, con las consecuentes transformaciones subjetivas que deben ser consideradas en la 

respuesta que nuestra praxis ofrece al sufrimiento del sujeto concreto. 
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RESUMEN 

Resumen: (máx. 600 palabras) 

Los modos de presentación del sufrimiento de niños, niñas, niñes y adolescentes 

indudablemente se anudan a identidades, modalidades deseantes y ejercicios de goce que los 

feminismos y los movimientos de la diversidad sexual han instaurado en nuestro contexto 

socio-histórico. Este trabajo se propone una indagación metapsicológica de la  identidad de 

género asociada a la problemática identificatoria  en infancias y adolescencias, con el objetivo 

de definir parámetros de intervención en la clínica psicoanalítica infanto-juvenil que se adecúen 

a las exigencias y especificidades del objeto que se pretende abordar. 

Se sostiene una perspectiva que considera a las infancias y adolescencias como psiquismos 

en constitución, en los que, tal como lo señala Silvia Bleichmar (1993), la intervención del otro 

tiene un carácter fundante aunque su operatoria no defina a priori ni linealmente los modos en 

que se constituyen. En oposición a la homotecia estructuralista que define el inconsciente 

infantil subsumido en el discurso parental, se considera que el inconsciente se define como 

producto de las inscripciones determinadas desde lo histórico-vivencia, de origen traumático y 

exógeno. Para Bleichmar (1993), lo que proviene del otro, como todo aquello que proviene del 

exterior, se inscribe psíquicamente de forma metabólica. Define la metábola como aquel 

proceso de descomposición, descualificación y recomposición posterior de algo  que pasará a 

formar parte de la realidad psíquica. Con lo cual, aquello del exterior se inscribe y deja de 

pertenecer a ese espacio para transformarse en una materialidad psíquica neocreada, 

produciendo efectos desde el interior. La determinación causal del sufrimiento psíquico es 

intrapsíquica, representacional y libidinal: remite a inscripciones metabólicamente instauradas 

en el psiquismo, abriendo a la consideración de los distintos destinos que esas inscripciones 

van teniendo a medida que el sujeto va constituyéndose. 

Desde la perspectiva que se desarrolla en este trabajo, se considera la identidad de género 

como un complejo ensamblaje que se produce en la intersección de la constitución del 

psiquismo y la producción de subjetividad. Es decir, que se sostiene por una lado en las 

invariantes universales que permiten una comprensión de la arquitectura del aparato psíquico y 

sus modos de funcionamiento, sin desconocer las formas en las que cada sociedad pauta los 

modos, siempre en cambio, por los que un sujeto puede ser reconocido en su interior. La 

argamasa representacional que compone a la instancia yoica configura el tejido mismo que le 

da sostén a la identidad de género, ya que, hasta este momento de la historia, en las 

sociedades occidentales la propuesta de humanización se acompaña desde los orígenes por 

una propuesta identificatoria en términos de género.   

Los movimientos inaugurales de la vida psíquica son el terreno sobre el que se van edificando 

las representaciones que un sujeto se forja sobre su propio género y el de los otros, pero a 
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medida que se producen complejizaciones en la estructuración psíquica se propician complejos 

reensamblajes en la problemática identificatoria. Es necesario advertir que entre lo que los 

padres y el discurso social ofrecen y lo que se inscribe en el psiquismo infantil hay siempre una 

diferencia. Lo que se desprende de dicha oferta impacta de modo diferencial en el psiquismo 

de niños, niñas, niñes y adolescentes, y una vez dentro, sigue diferentes líneas de articulación. 

Se debe definir el estatuto metapsicológico de los elementos que se presentan anudados a la 

identidad de género, para así comprender qué lugar ocupan en la economía psíquica del sujeto 

y poder definir los modos de intervención más adecuados para mitigar los sufrimientos que los 

mismos vehiculizan. 
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RESUMEN 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de tiempos de desmantelamiento subjetivo? ¿Cuál es 

su correlación con el tiempo post pandemia por Covid 19 y qué efectos han supuesto en la 

organización psíquica de niños, niñas y adolescentes cuyos psiquismos se encuentran en 

constitución o en reestructuración? ¿De qué modo compete (y compromete) a Psicoanalistas y 

Trabajadores/as del campo de la salud mental atender las coordenadas socio históricas en el 

diagnóstico y abordaje del padecimiento infantil y juvenil? Dichos interrogantes se enmarcan en 

el Proyecto de investigación 2022-2025 ―Exploraciones sobre la producción de subjetividad en 

niños, niñas y adolescentes en tiempos de pandemia. Efectos de desubjetivación ante una 

catástrofe natural-social‖ dirigido por la Esp. Lic. Gaudio Roxana, correspondiente a la Facultad 

de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, 

y pretenden orientar el recorrido y desarrollo del presente trabajo. Se partirá de ubicar el tiempo 

post pandemia como una coordenada crucial para dar cuenta de la articulación que supone 

dicho momento histórico con las nociones conceptuales propuestas por la psicoanalista 

argentina Silvia Bleichmar (1944-2007) sobre catástrofe (2005a), traumatismo (2005b, 2010), 

producción de subjetividad y constitución psíquica (2005b), en interrogación con la 

especificidad que supone la clínica con niños, niñas y adolescentes a partir de la lectura de 

viñetas clínicas. Teniendo en cuenta los elementos teórico clínicos que de allí se desprendan, 

se abordarán reflexiones sobre los diagnósticos en la infancia, considerando el reduccionismo 

que discursos y prácticas imperantes en la actualidad realizan sobre el padecimiento psíquico 

infantil hacia su patologización y medicalización (Vasen, 2022). Por último, como eje 

transversal al presente escrito, se propondrá asumir un posicionamiento de interrogación entre 

el saber teórico y la práctica en el marco de un paradigma de derechos en la clínica con niños, 

niñas y adolescentes.  Se propiciará una actividad de reflexión en la escritura que invite y 

permita convertir aquello no pensado, que ha irrumpido desde la realidad,  tal como resultó el 

tiempo de pandemia y post pandemia conmocionando categorías conceptuales y sistemas 

representacionales hasta entonces construidas, en producciones que permitan pensar, 

nombrar y teorizar sobre nuestros tiempos (Bleichmar, 2003) (Hornstein, 2003). 
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RESUMEN 

En el marco del proyecto UBACYT "Estudio de los efectos de la pandemia por COVID-19 en 

una población infantil vulnerable, con especial énfasis en las manifestaciones depresivas 

diferenciadas por género", dirigido por la Prof. Ana María Luzzi en la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Buenos Aires, este trabajo propone analizar la relación entre las 

manifestaciones depresivas y la tendencia antisocial en niños de entre 6 y 11 años. La temática 

que aquí se aborda es un aspecto parcial de la investigación, que se complementa con un 

estudio sobre duelo y depresión en niños, con manifestaciones depresivas típicas. 

Es importante considerar que en los niños, la depresión no siempre se manifiesta como 

tristeza, desinterés o retraimiento emocional. En ocasiones, suele expresarse de modo atípico, 

a través de un cuadro clínico que D. Winnicott ―tendencia antisocial‖, que no es un diagnóstico 

y puede darse en distintas estructuras. Esta se caracteriza por presentar comportamientos 

disruptivos, violencia, impulsividad e hiperactividad. Estos comportamientos son respuestas 

defensivas frente a las pérdidas tempranas. Entonces, los duelos no elaborados generan 

manifestaciones más visibles y conductuales que interpelan al medio para su manejo. La 

tendencia antisocial incluye la defensa maníaca frente a la pérdida; es un pedido esperanzado 

de recuperar lo perdido frente a un ―trauma de desposesión‖. Los niños con esta presentación 

clínica buscan permanentemente un marco que limite la impulsividad. Este enfoque enriquece 

la perspectiva sobre depresión infantil, al incluir aspectos vinculares del niño y su familia, que 

gravitan no solo en el origen de los síntomas, sino también en su tratamiento psicoterapéutico. 

Desde este marco conceptual, se realiza un análisis de material clínico de tres niños que 

presentan tendencia antisocial, quienes realizan psicoterapia grupal, en el marco de un Servicio 

de Psicología Clínica de Niños, de carácter público, que depende de la Secretaría de Extensión 

de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Dicha sintomatología 

determinó la derivación al Servicio. 

Se tomarán en cuenta tanto los datos recabados en la Historia Clínica de cada niño, historia 

que comprende varios ejes: momento de aparición de los síntomas, eje evolutivo, escolaridad, 

salud integral, intervenciones del sector judicial, historia de la pareja parental y de la familia, 

entre otros. Se analizan indicadores observados durante la Hora de Juego Diagnóstica, 

analizando el tipo de juego y el comportamiento global del niño, así como la interacción que 

mantiene con el psicoterapeuta. Siguiendo investigaciones actuales sobre depresión en niños, 
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los ejes para el análisis son: esfera afectiva y conductual, esfera cognitiva, esfera familiar y 

esfera somática. 

Es necesario entender a la depresión infantil desde una perspectiva más amplia y compleja. De 

este modo pueden diseñarse estrategias e intervenciones para el manejo de dichos casos, que 

muchas veces requieren del trabajo interdisciplinario. 

PALABRAS CLAVE 

duelo, tendencia antisocial, depresión infantil. 

ENLACE A TRABAJO COMPLETO 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0890-0041173528(L-F-

4)202411282111.docx  

BIBLIOGRAFÍA 

 Freidin, F.; Calzetta, J.J. (2016). ―Niños insuficientemente sostenidos‖: consideraciones sobre 

accidentes  en la niñez‖. Memorias del VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica 

Profesional en Psicología, XXIII Jornadas de Investigación y XI Encuentro de Investigadores en 

Psicología del MERCOSUR. Tomo 1.pp 50-53 

 Freidin, F. (2018). ―Accidentes en niños‖. Tesis Doctoral, inédita. 

 Grupo de trabajo de la actualización de la Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor 

en la Infancia y la Adolescencia. (2018). Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor en 

la Infancia y la Adolescencia. Actualización. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 

 Lewin, M.; Santos Barreiro, M. D. (2019). Niños deprimidos. Controversias en Psicoanálisis 

de Niños y Adolescentes. (25), 181. 

 Liberman D., Miravent I.; Bravo de Podetti, R.F.; Waserman, M. (1981b). Juego y actividades 

pseudo lúdicas en el psicoanálisis de niños, Revista Argentina de Psicoanálisis, 11, (27), 57-89. 

 Winnicott, D. (1984). Deprivación y delincuencia. 1984, Paidós.  

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0890-0041173528(L-F-4)202411282111.docx
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0890-0041173528(L-F-4)202411282111.docx


 

 
122 

Pandemia y simbolización: reflexiones sobre el 

trabajo de duelo en las infancias 

AUTORXS 

Decurgez Sicilia, Laura Mariel 

lauradecurgez@gmail.com  

Moser, Mariana 

RESUMEN 

En el presente trabajo se caracteriza por tener doble raigambre, a saber: la participación en un 

Proyecto de Investigación titulado ―Exploraciones sobre la producción de subjetividad en niños, 

niñas y adolescentes en tiempos de pandemia. 

Efectos de desubjetivación ante una catástrofe natural-social" de la Universidad Nacional de La 

Plata, como así también el recorrido clínico singular de ambas autoras que se intersecta en la 

temática que las convoca. 

El objetivo del mismo es dar lugar a la reflexión analítica sobre la temporalidad y especificidad 

del trabajo psíquico de duelo en la infancia, en tanto trabajo atravesado por operatorias 

estructurantes propias de un psiquismo en constitución, previas al segundo tiempo constitutivo 

de la subjetividad. Ello partiendo desde la afirmación de que el psicoanálisis tiene aún mucho 

que decir sobre la relación entre el niño y la muerte, en esa intersección entre la lectura 

metapsicológica de las operatorias constituyentes y las categorías psíquicas presentes, que 

determinarán el estatuto que adquiera esa pérdida como sus posibilidades de subjetivación, 

como desde la singularidad a lo que la práctica clínica nos confronta, en donde reside el valor 

de la labor del analista. 

Asimismo, desde un posicionamiento teórico-clínico que incorpora una detención en el discurso 

del conjunto y su operatoria en la constitución psíquica como en la producción de subjetividad, 

será central incorporar a la reflexión antedicha consideraciones sobre la significación 

sociocultural de la muerte y cuáles son los enunciados que se les refiere a los niños sobre ella 

desde el mundo adulto, poniendo en especial consideración cómo la negación y el 

silenciamiento representativo y ritual alrededor de las pérdidas obstaculizan el trabajo psíquico 

de duelo en el tiempo de la infancia, operatoria afectiva y de pensamiento que requiere de la 

presencia de un otro adulto dador de palabras verdaderas sobre los hechos acontecidos como 

sostén de las escenificaciones del niño en el proceso de progresiva simbolización. 

Siguiendo la línea de pensamiento propuesta, es que se hará una especial consideración sobre 

los modos de simbolización de las pérdidas en el contexto social y discursivo que la pandemia 

por COVID-19 trajo aparejado. La muerte negada, excluida y rechazada desde la Modernidad, 

apareció en este contexto epidemiológico en primer plano: la amenaza a la supervivencia se 

volvió un riesgo transversal e insondable, la muerte adquirió el carácter de lo masivo como de 

lo multiplicado en conteos y en imágenes permanentes. Los adultos encontraron en este marco 

aún menos referencias para dar sentido a la muerte y poder transmitirlo a sus hijos, menos 

herramientas para cumplir con la función de sostén que el sufrimiento de los niños y 

adolescentes requiere, quienes se vieron interpelados a representaciones y discursos de 

medios de comunicación con escasos recursos para su elaboración e inscripción. 
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Las consecuencias de esta encrucijada epidemiológica y discursiva aún resuenan dentro del 

entre de un encuentro clínico, lo que hará necesario un tiempo de inferir sobre cómo ella se 

enhebra a un modo particular y actual de sufrimiento psíquico en las infancias y las 

adolescencias, con efectos en los posibles de un proyecto identificatorio. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se elaborará una articulación teórico- clínica, considerando los efectos 

de la singularidad de la cultura globalizada actual en la producción de subjetividad en infancias 

y adolescencias. Esta relectura de un caso clínico propio, es posible a partir de la apuesta a 

reflexionar en forma crítica y ética, respecto a cuál es el estatuto que toman las notas de época 

en las modalidades de presentación del sufrimiento en niños, niñas y adolescentes que 

predominan en la actualidad, que expresan efectos de desubjetivación, bajo la forma de lo 

desligado. 

Se recuperarán nociones como ―contrato narcisista‖ de Piera Aulagnier (1975), las 

coordenadas socio- históricas desde la óptica ofrecida por autores como Bauman (2007) 

respecto a la ―liquidez‖ característica de la fase actual y Byung Chul Han (2021) respecto al 

―imperativo de ser feliz‖. Además, se trabajará sobre los efectos de la pandemia por COVID- 

19. 
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RESUMEN 

La violencia sexual contra las niñeces es una problemática compleja. UNICEF (2016) señala: 

―El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia 

contra la niñez y adolescencia. A pesar de que constituye un problema creciente en el mundo, 

la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados‖ (p. 7). Esta forma de violencia está 

profundamente arraigada en normas, valores y tradiciones del sistema patriarcal, donde el 

ejercicio del poder de quienes se encuentran en una posición de dominio se manifiesta 

mediante el control sobre los cuerpos y la sexualidad de quienes se ven subordinados por 

razones de edad, género, orientación sexual u otras características que perpetúan relaciones 

desiguales de poder. 

Como profesionales de la salud mental, los psicólogos debemos considerar que la violencia 

sexual vulnera el derecho a la salud en todas sus dimensiones: física, psicológica y social. Este 

fenómeno impacta de manera integral, afectando tanto el bienestar intrapsíquico como las 

dinámicas familiares y sociales. 

En 2018, la Ley N° 27.455 modificó el artículo 72 del Código Penal, transformando estos delitos 

en acciones de instancia pública. Por ello, es fundamental recordar que todos debemos asumir 

una responsabilidad activa desde nuestro ámbito; estamos llamados a interpelarnos como 

sujetos sociales. 

Ahora bien, ¿cuál es el rol del psicólogo en el acompañamiento de estos casos? abordaremos 

la función del psicólogo, entendiendo que una atención de calidad implica acompañar al niño, 

niña o adolescente y a las personas adultas protectoras o referentes afectivos que garanticen 

el cuidado necesario. Este acompañamiento debe extenderse el tiempo que sea necesario para 

contribuir a las estrategias de protección, poner fin a la situación de violencia y mitigar las 

consecuencias en la salud. Este trabajo demanda abordajes interdisciplinarios, intersectoriales, 

comunitarios y sensibles a la interseccionalidad. 
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RESUMEN 

Somos Juan y Renata miembros de un grupo de extensión de la facultad de psicología de la 

UNMdP que lleva adelante la producción de un podcast que explora por medio de entrevistas 

las vertientes tanto básicas como aplicadas de la psicología en relación a temáticas que son de 

interés en la actualidad y va dirigido tanto a quienes forman parte de la disciplina como a 

quienes tienen interés por la misma. Luego del primer año de conformación del grupo y trabajo, 

estrenamos recientemente nuestra primera temporada titulada ―Psicología y Tecnologías, en 

intervención e investigación‖ y nos encontramos planificando la segunda ―Salud pública, 

investigación y profesión‖. 

Dentro del grupo de extensión tenemos la función de planificar las entrevistas y llevar adelante 

las mismas, por lo que expondremos nuestra experiencia como estudiantes avanzados de la 

carrera, contando nuestra llegada a un proyecto que comenzaba a gestarse, la conformación 

de un grupo, el trabajo en equipo, nuestras expectativas y los distintos beneficios y desafíos 

que se fueron presentando, enmarcado en nuestra formación como futuros profesionales que 

abogan por la comunicación de la psicología por medio de un formato que se encuentra en 

plena vigencia como son los podcasts, lo que requiere habilidades, tanto para escuchar y 

preguntar como para adaptar un estilo que permita al público oyente elegir nuestro contenido 

por interés propio y hacer llevadera su escucha. 
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RESUMEN 

El Programa Actives - Programa de Acción Colectiva para la Transversalización de la 

perspectiva de género en la formación de psicólogues y la erradicación de la violencia machista 

en la Facultad de Psicología- nace como programa de extensión en el año 2019 con el objetivo 

de hacer transversal la perspectiva de género a la carrera de psicología tanto a nivel de 

contenidos curriculares, como también en lo que refiere a políticas universitarias. Las 

principales actividades de nuestro programa tienen que ver con hacer de la comunidad 

universitaria un lugar seguro, libre de violencias machistas, respetuosa de todas las identidades 

y poder construir un pensamiento crítico y colectivo para poder revisar y deconstruir lo instituido 

en la sociedad. 

Respecto al contexto social en el que surge Actives se caracteriza por la emergencia de 

movimientos feministas a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro país con la lucha por la ley 

de IVE, lo que tuvo como resultado una fuerte consolidación del movimiento feminista y como 

consecuencia el cuestionamiento de las prácticas de poder arraigadas hasta ese entonces. 

En esa efervescencia de las masas tomando las calles, las aulas, las organizaciones sociales 

haciendo expansivas las preguntas incómodas y las prácticas novedosas, que los 

transfeminismos enuncian a viva voz, las universidades empiezan a repensar sus posiciones, 

sus modos de transmitir y producir saberes, como así también sus políticas de bienestar 

estudiantil, docente y personal universitario. De este modo comienzan a proliferar las 

experiencias universitarias en materia de género y desde la Secretaría de Extensión de la 

Facultad de Psicología se gesta Activas (nuestro nombre anterior). Tiempo después pasa a 

depender de la Secretaría de Género y Diversidades. 

La modificación en el nombre de Actives se materializó en el año 2023 en respuesta a la 

demanda social y como un modo de no reproducir un lenguaje sexista, en concordancia con los 

principios que desde el programa se proclaman. 

En el marco del quinto aniversario del programa, aparece la oportunidad de sistematizar la 

trayectoria de Actives a través de la escritura grupal de un libro. Esto nos permitió ir más allá de 

la cronología, es decir, no quedarnos en un mero conteo histórico de acciones, sino más bien 

emprender una labor cartográfica que nos posibilite construir una imagen panorámica de lo 

hecho, lo que insiste, lo silenciado y aquello que aún queda por hacer. 
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A partir de entrevistar a las fundadoras y diferentes participantes del programa, y de un análisis 

pormenorizado de insumos construidos (actas, registros, informes, encuestas)  fue posible dar 

cuenta de la transformación institucional que se fue dando a partir de la problematización 

constante, a fin de visibilizar cómo opera implícitamente la lógica patriarcal, lo cual facilitó el 

reconocimiento de las demandas del contexto. 

Entonces, sistematizar la experiencia desde un posicionamiento epistemológico y metodológico 

de la mano de la Extensión Crítica Feminista constituyó un salto para teorizar la práctica que 

venimos desarrollando en los cinco años de existencia del Programa, y además fortalecer el 

equipo de trabajo, enriqueciendo la formación de cada une de sus integrantes, y anhelamos 

que nuestra labor cotidiana siembre otros modos de transitar la vida universitaria para la 

comunidad con la que trabajamos y de la que somos parte. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo se deriva en tres segmentos principales: presentar 

algunas líneas diagnósticas que fuimos construyendo los últimos años; desarrollar algunas 

reflexiones acerca del avance de los discursos de odio y el lugar de un Programa de Extensión 

como Actives, en sus alcances y su compromiso social. 

Por último, visualizar desafíos y deseos de hacer, de cara al futuro próximo. 
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RESUMEN 

―No tenemos suficiente imaginación para tener una idea de lo que nos estamos perdiendo‖ La 

cultura está en el barrio El presente trabajo busca conceptualizar las intervenciones 

micropolíticas realizadas dentro del Proyecto de Extensión ―Dispositivo Psicoeducativo de 

acompañamiento: Proyecto de vida y trayectorias escolares en contextos de desigualdad 

social‖ ( Demasi, 2023) 

El Programa acompaña a estudiantes del último año de nivel secundario en la indagación y 

construcción de sus proyectos de vida. El mismo fue transformándose desde su primera 

edición en el año 2010 . Y adecuándose a través de procedimientos de ajuste continuos , 

haciendo lectura crítica del contexto y de las problemáticas y emergentes socio-histórico -

políticos. 

En este trabajo haremos foco en el diseño e implementación de nuestras prácticas en la EES 

N° 47 durante el año 2023. 

Buscando compartir la reflexión teórico-metodológica sobre nuestras intervenciones, 

entendiéndolas como prácticas de investigación-acción. (Tommasino 2022). A fin de buscar 

potenciar efectos de transformación , máxime en los nuevos escenarios , marcados por el 

avance del modelo neofascista en nuestro país. Entendiendo,tal como lo plantea Carpintero 

(2023) que ―Este neofascismo es una cultura del odio y la destrucción. Abiertamente se 

proclama destruir la Salud Pública, la Educación Pública, las tolerancias a las diferencias, el 

medioambiente, las diversidades, la justicia. ― 

Entendemos que este contexto demanda una renovada apuesta y explicitación del propósito de 

nuestra labor en investigación -acción participativa. Que, siguiendo a Fals Borda ( 2009) busca 

un mejoramiento de las condiciones para la vida en situaciones colectivas, pero por sobre todo 

para las clases populares. 

En lo micro de las escuelas secundarias en las que trabajamos, asistimos a las consecuencias 

en las subjetividades del desamparo del Estado hacia sectores vulnerabilizados . 

Realizamos este trabajo en un contexto que registra un 52,9 por ciento de pobreza.(INDEC, 

Informes técnicos al 26/09/2024) Con presentaciones de traumatismo generalizado en ―todos 
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los sectores de la sociedad ,pero donde, como siempre, los más afectados son los desvalidos 

socialmente.‖(Carpintero 2024) 

Estas cuestiones, entre otras, exacerban la fragilización del tejido social y constituyen a la 

exclusión como destino . Por ello ,nos orientan enfáticamente en pos de los objetivos del 

programa, a crear condiciones de posibilidad para construir espacios ―anti-destino‖. (Nuñez 

2012) Creando lazos y propiciando el habitar ―lo común‖. (Feldman,2024) 

Nos alienta pensar en nuestro trabajo en extensión universitaria propiciando el armado de lazos 

colectivos como resistencia micropolítica al avance de la crueldad neofascista . Un común 

democrático que buscamos desplegar en distintas dimensiones: 

- Propiciando espacios de hospitalidad 

- Realizando lecturas, análisis e intervenciones desde formas insurrectas , como las 

pedagogías queer. 

- Diseñando intervenciones psicoeducativas desde lenguajes otros , capaces de descoagular 

sentidos hegemónicos, como las narrativas autobiográficas ó el uso de Multiplicación 

dramática. 

- Construyendo caminos hacia la integración extensión-docencia-investigación. que potencie 

capacidades de transformación. 

- Reflexionando en relación a las formas que adopta hoy la crueldad ( Feldman 2024) y 

creando espacios de ― lo común ― para combatirla. 

Compartimos también en el trabajo el relato de algún momento de nuestra experiencia . 
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RESUMEN 

El 4 de octubre de 2006, se sancionó en la República Argentina la Ley 26.150 que dió inicio al 

Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), cuyo objeto establece que todos los 

educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos 

educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacionales y provinciales. 

En palabras de German Torres (2009), esta Ley implicó la activación de una serie de 

procedimientos discursivos, de poder y de normalización que posibilitaron el nacimiento del 

currículum oficial de la educación sexual. Este programa, no sólo  formalizó diversos 

contenidos que antes no estaban necesariamente anclados en los proyectos institucionales, 

sino que representó un nuevo paradigma discursivo que dio lugar a prácticas innovadoras que 

ya existían por fuera del marco legal,  y que intentan cuestionar el discurso médico y catolico-

moralizante que históricamente prescribió conductas, formas de identidades y cuerpos ideales; 

es decir, sanos, normales y heterosexuales. Tales instancias, simultánea y necesariamente, 

produjeron efectos de exclusión, delimitando un espacio abyecto para aquellas identidades y 

cuerpos contrarios a la heteronorma. (Torres, 2009). Sin embargo, este nuevo marco 

conceptual intenta darle lugar a estas  subjetividades contemporáneas y presentaciones de la 

sexualidad humana que se reconocen a sí mismas como diversas. 

Es así que la educación sexual integral como parte del currículum educativo está conformada 

por 5 ejes cuyos contenidos son enseñados de forma transversal a lo largo de todo el ciclo 

escolar; teniendo en cuenta las edades y el desarrollo psíquico del alumnado. Ellos son: el 

cuidado del cuerpo y la salud, reconocer la perspectiva de género, el respeto por la diversidad 

sexual, la valoración de la afectividad y el ejercicio de los derechos. 

Desde el proyecto de extensión ―Educación Sexual Integral desde el Nivel Inicial‖ de la 

Facultad de Psicología, realizamos talleres en 1° y 6° año de primaria en diversas escuelas 

públicas de la ciudad de Mar del Plata. En los mismos, nos proponemos de forma lúdica, 

explorar el bagaje teórico que los alumnos han adquirido en diversos espacios como el hogar, 

la escuela, y en muchos casos, los medios de comunicación (específicamente, las redes 

sociales) en relación a los diferentes ejes de la E.S.I. Uno de nuestros objetivos es, a grandes 

rasgos, reflexionar sobre estas temáticas y abrir interrogantes desde una perspectiva más bien 

constructivista, es decir, tomando como punto de partida el conocimiento que les niñes ya 

llevan incorporado; ya sea en forma de pregunta, interrogante o  de una creencia formada. 

(Castorina, 2014).  De ese modo, aparecen infinidad de inquietudes como ―¿está bien ser gay?‖ 

―¿Qué son los géneros no binarios?‖ ―Como disfrutan las lesbianas?‖, realizadas de forma 

anónima por niños púberes, quienes ven en estos espacios una oportunidad para desplegar 

sus decires acerca de lo que les está aconteciendo a nivel físico y psíquico y para lo que 

demandan respuestas. 
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Nos proponemos en este trabajo abordar la importancia de la curricularización de la ESI en sus 

respectivas vertientes como democratizadora de la información, respetuosa de los derechos del 

niño, y del acceso a la sexualidad no como algo exclusivamente genital sino afectivo y 

emocional; y que encuentra muchos destinos posibles por fuera del sistema binario del sexo-

genero. (Secretaria de Cultura, 2020).  Para ello, utilizaremos como referencia los encuentros 

acontecidos en el contexto del Proyecto de Extensión con los estudiantes de 6° año. 
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RESUMEN 

En este trabajo nos proponemos recuperar experiencias extensionistas entre compañerxs 

docentes y estudiantes que integramos un proyecto de extensión con un fuerte componente 

educativo y comunitario. Entendiendo que la sistematización de experiencia es un recurso 

potente, que recupera la afectación y el sentir, pero que el mismo debe ser compartido y 

dialogado, interpelado colectivamente en sus condiciones sociales de producción así como en 

su relación, en parte antagónica, con el dispositivo académico-universitario. 

Asumiendo que el modelo áulico intramuros captura o "secuestra" dimensiones afectivas en 

pos del desarrollo de una subjetividad cognoscente anclada en conceptualizaciones abstractas 

y técnico-instrumentales (ambas validadas por oposición a aquellas del orden de lo afectivo), 

nos proponemos problematizar(nos), desde nociones afines al compromiso social universitario, 

para así recuperar desde nuestras prácticas esa dimensión de lo afectivo, central en todo 

proyecto de una Universidad Pública puesta al servicio de los sectores populares 

vulnerabilizados. 

En otras palabras, nos ordenan en este trabajo los siguientes interrogantes: ¿cómo desarrollar 

compromiso donde el dispositivo formativo aplaca la posibilidad de expresión y desarrollo de 

nuestra sensiblidad frente a diversas problemáticas sociales? ¿Cómo abordar ello en 

articulación con el carácter sociohistórico de nuestras emociones y sentimientos? Parte de la 

respuesta o mejor dicho el abordaje de estas preguntas, que a su vez hacen las veces de 

prescripciones ideológicas y éticas, las ―resolvemos‖ desde la práctica y experiencia 

extensionista. Sin embargo, consideramos –y es quizás ese el núcleo y corazón de este 

trabajo— que poder escribir, narrar en primera persona nuestras experiencias –sobre todo las 

más movilizantes– en nuestra práctica extensionista para luego compartirlas entre nosotrxs y 

así analizarlas, es un recurso necesario no solo para validar académicamente la extensión 

como función sustancial de la Universidad Pública, sino para fortalecer el desarrollo de nuestro 

sentido crítico como condición de posibilidad de la extensión crítica. 

El trabajo presenta un aspecto operativo, además de analítico, que consiste en una serie de 

preguntas y respuestas escritas en base a nuestras experiencias y vivencias para luego 

socializarlas y debatirlas a la luz de nociones como extensión crítica, formación delx psicólogx, 
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identidad psi y universitaria, entre otras que nos resultan urgentes en tanto agentes sociales y 

universitarixs. 
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RESUMEN 

El presente trabajo pretende compartir un acercamiento desde una mirada subjetiva del trabajo 

extensionista en la facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, espacio 

que nos brinda nuestra casa de estudios para cumplimentar nuestro paso por la formación de 

grado. 

Desde una mirada personal, un espacio  totalmente gratificante, enriquecedor y necesario para 

los alumnos de grado de la carrera. Un ámbito que nos brinda un andamiaje entre universidad y 

sociedad, no desde un lugar meramente idílico sino, crítico, proactivo y subjetivante para 

ambas partes del proceso, territorio del que somos parte. 

Práctica que nos invita a construir un espacio participativo, que lleve a una transformación 

social, incorporando un creciente compromiso social y solidario, enfrentándonos a nuevos 

desafíos fuera de las aulas, lugar de comodidad y costumbre del estudiante. Nos lleva a una 

constante reflexión y actualización, dejando de lado los preconceptos y prejuicios, además de 

una atención crítica, un constante trabajo individual y plural  de revisión, acompañada en el 

proceso por pares que están en constante transformación junto a uno, que aportan para este 

cambio propio y colectivo. 

Se dará un desarrollo desde la conceptualización de la extensión en nuestra facultad, las 

prácticas en el proyecto ―Nacer entre palabras‖ y más precisamente en el área de Primera 

infancia, ejemplificando experiencias atravesadas y cómo eso cambia ampliamente la 

formación del estudiante. 

Todo esto con una revisión de teorías y conceptualización a fines a lo que el trabajo apunta. 

Integrando una mirada tanto individual como de experiencia comunitaria entre todos los actores 

que participan en el desarrollo del proyecto, como también los que brindan su tiempo y espacio 

para que este logre el mejor desarrollo posible. 

Para finalizar realizare una serie de comentarios finales para poder dar un cierre a la 

presentación, mas no, al aprendizaje que este espacio conlleva, dando una mirada abierta para 

las próximas experiencias. 

Con el anhelo que toda la comunidad pueda dar cuenta de la experiencia como movilizante en 

cada paso que se da dentro de ella y más precisamente desde nacer entre palabras, cada 

acción desde  la ternura y  el compromiso, no existe otro camino posible, trabajando desde lo 

que cada uno puede aportar y siendo conscientes de que somos estudiantes eternos en todos 

los ámbitos en los que nos despleguemos, en un constante descubrimiento del territorio, 

planificando, y modificando para que la experiencia sea lo más enriquecedora y realista 

posible, con las posibilidades y limitaciones que hoy más que nunca la realidad nos puede 

mostrar. La extensión como una espacio de transformación tanto personal y profesional, en mi 

opinión necesaria su tránsito para la formación. 
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RESUMEN 

Este podcast fue creado por iniciativa de la docente Lic. Paula Zingales y estudiantes 

avanzados de la Facultad de Psicología, UNMDP, y realizadores audiovisuales. Tiene como 

objetivo favorecer la promoción del bienestar y la prevención del malestar psicológico y 

adentrarse en el debate sobre mitos y creencias que existen en la comunidad acerca de la 

salud mental. Nuestra intención en este trabajo es transmitir nuestra experiencia en la pre y 

post producción del proyecto: cómo se fueron organizando las tareas, la aproximación a los/as 

profesionales psicólogos/as participantes, la elección de los temas para cada capítulo, elección 

del lugar de la grabación, teniendo en cuenta el sonido, la ambientación, la iluminación, etc. 

Nuestras reuniones de equipo fueron encuentros presenciales y virtuales con una frecuencia 

quincenal y luego mensual, para poner en común temas a tratar, a qué invitados se iba a 

convocar, la designación de tareas a realizar, la redacción de las cartas de presentación y la 

confección de un organigrama de responsabilidades, distribución de labores y tiempos de 

gestión de cada actividad. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la experiencia desarrollada en el marco del Proyecto de Extensión 

Integral "Haciendo ruido y agitando saberes. Dispositivos artísticos y de comunicación como 

herramientas para el abordaje y transformación del sistema de salud público de Salud Mental‖. 

La misma consistió en una serie de talleres artísticos y culturales llevados a cabo entre los 

meses de agosto y diciembre de 2023, y entre marzo y julio de 2024, en el Hospital Interzonal 

de Agudos ―Dr. O. Alende‖ de la ciudad de Mar del Plata. En este último período, los talleres 

articularon con la práctica socio comunitaria denominada ―Agitando saberes: el Patrimonio 

Cultural Intangible como estrategia para fortalecer procesos de subjetivación en usuaries del 

sistema público en Salud Mental", lo que permitió la participación de estudiantes de Psicología. 

El objetivo del trabajo es compartir nuestras experiencias, enmarcadas en el planteo teórico de 

la extensión crítica, pensada en clave de salud mental comunitaria y derechos humanos; y las 

conceptualizaciones que fueron surgiendo en el desarrollo de los talleres. Estas fueron 

planteadas desde una metodología ligada a laInvestigación Acción Participativa (IAP) con la 

comunidad del Servicio de Salud Mental. El proyecto llevado a cabo se propuso generar 

dispositivos subjetivantes con eje en el diálogo de saberes y sus territorialidades, así como 

también brindar herramientas, estrategias y recursos a quienes se desempeñan allí. 

Participaron de la propuesta usuaries, profesionales, docentes y estudiantes de la Facultad de 

Psicología. 

Los talleres se enmarcaron bajo el concepto de Patrimonio Cultural Intangible en articulación 

con el Programa de Patrimonio Intangible del Municipio de General Pueyrredón. El campo de 

estudio del PCI implica el análisis de prácticas culturales comunitarias, tradicionales, que 

pueden activarse patrimonialmente o no, según sea consensuado por la comunidad que las 

desarrolla y las sostiene. De esta forma, cada taller se propuso recuperar saberes, historias y 

conocimientos de la vida cotidiana. 

Creemos que estas experiencias posibilitan la apertura de diálogos entre la práctica docente, el 

trabajo en extensión y preguntas de investigación, y así los interrogantes como las afectaciones 

del trabajo socio comunitario hacen su lugar en el espacio áulico. Estos diálogos son 

necesarios para pensar una formación de psicóloges comprometides. 

¿Qué problematizaciones fueron surgiendo? ¿Cómo conceptualizar y sistematizar las 

experiencias en los talleres? ¿Cómo pensar las prácticas socio comunitarias? ¿Qué 

posibilidades en términos de efectos subjetivantes emergen del dispositivo? Estas son algunas 

preguntas que se desarrollarán en el trabajo. 
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RESUMEN 

El presente trabajo pretende retomar la propuesta teórico-práctica de Ignacio Martín-Baró, 

quien en la década de 1970 impulsó la Psicología de la Liberación, un enfoque de la psicología 

social pensado desde y para las problemáticas de Latinoamérica. La originalidad de su teoría 

radica en una articulación interdisciplinaria centrada en las necesidades históricamente 

postergadas de los sectores más vulnerables de nuestro continente. Así, la psicología como 

disciplina debe ser liberada de la opresión epistemológica de teorías extranjerizantes para 

poder acompañar los procesos de liberación de los pueblos oprimidos. Este trabajo tiene por 

objetivo revisar, de forma particular, la propuesta de Martín-Baró respecto a la función social y 

política de las universidades latinoamericanas. En este sentido, el autor plantea la necesidad 

de promover cuatro cambios fundamentales en las Universidades: la asunción del papel 

político, la opción axiológica, la generación de una cultura autónoma y la revisión del sistema 

de aprendizaje. Creemos que, en el contexto actual de desfinanciamiento y ataque sistemático 

a las universidades públicas en Argentina, la reflexión teórico-práctica desde un 

posicionamiento situado no solo nos permite repensar la función social de la educación 

superior, sino que nos invita a una praxis liberadora en un sentido profundo. 
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RESUMEN 

Este trabajo explora la experiencia de dispositivo de atención a personas en situación de 

consumo problemático, violencia de género y vulnerabilidad social, reconociendo la 

interrelación compleja entre estas problemáticas. Se destaca la influencia de las trayectorias de 

vida, el entramado social-vincular, económico y cultural, así como las relaciones desiguales de 

poder entre los géneros en la construcción de consumo problemático. 

Se analiza como el género, en tanto construcción performativa, influye en el acceso a los 

servicios de atención, y en la experiencia del consumo problemático. Las mujeres, atravesadas 

por mandatos patriarcales y expectativas sociales de cuidado, enfrentan una doble 

estigmatización: por su consumo problemático y por el desajuste con los roles 

heteronormativos. La ―buena madre‖, idealizada como cuidadora y abnegada, genera una 

barrera para las mujeres con responsabilidades familiares, dificultando su acceso a 

tratamientos. 

Por otro lado, los estereotipos de masculinidad hegemónica, que asocian la fuerza y la 

invulnerabilidad al varón, dificultan la expresión de vulnerabilidad y la búsqueda de ayuda. Los 

varones suelen llegar a los servicios de salud con problemas más avanzados lo que dificulta su 

tratamiento. 

Se destaca la importancia de abordar las necesidades específicas de mujeres con consumo 

problemático, promoviendo la corresponsabilidad y un enfoque de género en la atención. Se 

propone incorporar la perspectiva de género en salud mental, el desarrollo de intervenciones 

de pareja y la generación de espacios seguros para la comunidad LGBTQI+. 

Se presentan desafíos para lograr un cambio real, como la voluntad política, la separación de 

barreras estructurales y la participación del sector privado y la sociedad civil. 
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RESUMEN 

En el siguiente escrito se presentará un abordaje en materia de consumo problemático de 

sustancias, a través de un caso clínico que será abordado desde el psicoanálisis como una 

apuesta a una subjetivación posible, pensando siempre la relación dialéctica entre tres partes: 

sujeto – objeto – contexto. 

En líneas generales, se puede escuchar que dichos tratamientos son complejos ante la 

imposibilidad de sostenerlos en el tiempo por parte de los usuarios a través de sus 

discontinuidades, la demanda constante hacia los profesionales, las particularidades que 

engloban al vínculo transferencial, la falta de contención y/o acompañamiento de familiares, 

entre otras características que son parte intrínseca de dicha presentación. 

A este escenario, se le agrega la necesidad de contar con cierta preparación específica para el 

abordaje de este padecimiento, que sumada a la escasez de efectores de salud con los cuales 

establecer una articulación o la imposibilidad de ser admitidos en dispositivos ya existentes, 

podríamos pensar que su tratamiento se halla ubicado desde las coordenadas de una práctica 

expulsiva. 

Si bien la Ley de Salud Mental Nº 26657 incluye en su artículo cuarto a las presentaciones de 

consumo problemático como una forma de padecer, su presentación satélite de estar 

―boyando‖ por todos lados y en ningún lado, pareciera confrontarnos ya no ―al loco peligroso‖ 

sino al ―adicto peligroso‖, en plena contradicción con lo establecido por la ley. Continúan, por 

sus características, más cercanos al lugar de la delincuencia y sus idas y vueltas con la ley, 

que entendidos como sujetos padecientes en una época caracterizada por el consumo 

desmedido y la imposibilidad de capitalizar la falta que no sea como un vacío que se nutre de 

cierto goce mortífero. Entendido así… ¿es la sociedad una gran ―adicta‖ o son los sujetos con 

consumo problemático síntomas de ella? 

Es desde éste interrogante que se intentará problematizar este acontecer, repensando la 

práctica clínica desde el psicoanálisis para situar una apuesta a un tratamiento posible. 
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RESUMEN 

La pandemia aceleró la consolidación de la digitalidad como territorio en el que habitamos, 

forzando un éxodo masivo de la vida hacia nuevos tiempo-espacios. Ese desplazamiento 

estuvo signado por la búsqueda de una certeza de inmunidad: la seguridad del no-contacto 

ante la peligrosidad que suponía la cercanía entre los cuerpos. 

Ese pasaje acelerado, situó a la digitalidad como un anti-cuerpo inmunitario: un territorio a 

salvo del contagio de los contactos porque no había cuerpos, una precisa contrafigura del 

cuerpo comunitario de lo común. 

En la irrupción de las apuestas digitales entre infancias, adolescencias y juventudes, 

advertimos un síntoma digital en el que leemos un problema de orden histórico-social. Un 

problema que interroga nuestra forma de vida en común, es decir, que pone en cuestión los 

principios, sentidos y experiencias compartidas alrededor de las cuales organizamos 

colectivamente la vida. 

La pregunta que podría herirnos hoy es ¿por qué infancias y adolescencias ―juegan‖ a ganar 

plata? ¿Qué nos cuenta este emergente acerca de cómo están percibiendo el mundo, sus 

condiciones y horizontes de vida, infancias y juventudes? ¿Qué nos cuenta sobre el presente 

de nuestra cultura, este malestar que duele en el jugar? ¿‖Jugar a ganar plata‖, ―Jugar por 

plata‖, que el juego sea jugable sólo si hay plata, es jugar? ¿Podemos llamar a eso un acto de 

juego o una escena lúdica? 

Apurarnos a concluir que la ludopatía es un ―problema del juego‖, una ―adicción al juego‖ o una 

―patología del juego‖ supone perpetuar e insistir en un equívoco grave, que nos pone en riesgo 

de resignar y entregar la potencia vital del Jugar a las lógicas de monetización y 

mercantilización de la existencia. El problema que atravesamos no anida en el Juego ni en el 

jugar, sino en confundir jugar con apostar, jugar con consumir. 

¿Diríamos de una vida que juega que está enferma o padece? Consideramos necesario invertir 

el planteo clásico de la categoría diagnóstica de ―ludopatía‖ y pensar que aquello que nos hace 

padecer, que nos lastima, que nos duele es no tener dónde ni con quiénes jugar, estar forzados 

a vivir una vida sin territorios lúdicos, sin derecho a jugar, en una realidad cuya creciente 

seriedad, literalidad y crudeza, tornan invivible la vida. 

En el marco de la eclosión de esta problemática, queremos interponer una distinción 

conceptual, cultural, y sensible que dispute el sentido político del Jugar y restituya la necesaria 

diferenciación entre Juego y Apuesta, entre Jugar y Consumir, no sólo para poder reconocer y 

discernir una escena lúdica de una escena de consumo compulsivo, sino también para situar la 

importancia vital del Jugar como un acto de cura del presente y de apertura a otro porvenir de 

lo común. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se asienta en la síntesis de una experiencia de 10 años respecto de la 

implementación de un programa ambulatorio intensivo para el abordaje de personas que 

padecen consumos problemáticos en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Para 

realizar esta síntesis se establecieron tres ejes temáticos: 1) concepciones del programa en 

relación a la problemática abordada; 2) características del programa de tratamiento 

(componentes y fases); y 3) desafíos y fortalezas del programa. Los ejes seleccionados se 

vinculan a las concepciones del programa referidas a los consumos problemáticos como 

problema del campo de la Salud y de la Salud Mental, al diseño de un sistema terapéutico 

especializado en el campo de los Consumos Problemáticos de tipo biopsicosocial, intensivo y 

ambulatorio, y la importancia del fortalecimiento de los programas ambulatorios como 

estrategia válida frente a programas residenciales. El objetivo del trabajo fue sintetizar la 

trayectoria de 10 años de un programa ambulatorio intensivo para el tratamiento de personas 

con consumos problemáticos. Esta experiencia se estructuró contemplando los tres ejes 

señalados con la pretensión de articular aspectos conceptuales, prácticos y técnicos, así como 

también plantear líneas futuras de desarrollo del programa ambulatorio. Para dicha síntesis y 

estructuración, además de los tres ejes, se consideraron experiencias de programas 

ambulatorios intensivos internacionales (programa ambulatorio intensivo Matrix) y nacionales 

(Dispositivo Pavlovsky), sus características, componentes y fases. Se sintetizó como un modelo 

posible de programa de tratamiento intensivo ambulatorio en el abordaje de las personas con 

consumo problemático, se describieron y analizaron los 7 componentes de relación 

interdependiente y afectación mutua: componente individual; componente familiar o de red de 

apoyo; componente grupal; psicofarmacológico; clínico-médico; componente tallerístico; 

reunión de equipo. Así como también se analizaron las 5 fases del programa: Fase de proceso 

de admisión; Fase Inicial de tratamiento; Fase intermedia de tratamiento; Fase de cierre; Fase 

de sostén o mantenimiento. 

Se espera que la síntesis y análisis del programa presentado pueda visibilizar la importancia 

del desarrollo y fortalecimiento de los programas ambulatorios como estrategia válida de 

tratamiento; así como también orientar futuras investigaciones y contribuir al desarrollo de 

intervenciones y enfoques de investigación que puedan abordar otras variables a ser 

analizadas sobre los programas de tratamiento de los consumos problemáticos en sus distintas 

modalidades. 
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RESUMEN 

Desde hace años se escucha acerca del estrés que vive diariamente el sistema de salud. Esta 

situación se vio como nunca acrecentada a partir del 2020 debido a la irrupción del virus Sar-

COV-2 (COVID-19), lo que exigió de lxs profesionales de la salud un esfuerzo enorme; muchas 

veces en condiciones inadecuadas. Según Menéndez (2005) el personal de salud, incluidxs los 

médicxs, constituye un sector en constante incremento en las sociedades capitalistas, siendo 

uno de los sectores ocupacionales que más se incrementa. El desgaste mencionado no es 

nuevo en nuestro país. Hace años leemos en los periódicos y portales informativos que la salud 

está en crisis. Pero ¿de qué salud hablan? En principio parece necesario distinguir dos 

posibles líneas de análisis que no están separadas en su totalidad, a saber: los recursos 

materiales (edilicios, mobiliario, fármacos, etc.) y ligados a estos, los recursos humanos. 

El sector se caracteriza por una marcada dificultad para constituirse en una masa para sí. Dos 

características obstaculizan esta tarea: el multiempleo, y la simultaneidad de organizaciones 

que asumen roles de representación: los colegios profesionales de cada una de las disciplinas, 

y las diferentes afiliaciones sindicales posibles. 

La estructura de salud se caracteriza por la dispersión disciplinar, jerárquica y física de lxs 

trabajadorxs, otro factor a tener en cuenta es la tensión profesional – trabajadorx. ¿qué es unx 

trabajadorx? Me impulsa la siguiente hipótesis: el imaginario social instituido acerca lo que es 

unx trabajadorx, se constituye sostenido desde la experiencia sindical en la argentina. El 

trabajador es ―el obrero‖ de la fábrica, el de la construcción, el del puerto… pero no lx 

profesional, no lx médicx clínicx, lx psiquiatra, lx pediatra, ginecólogx, obstetra, generalista, 

enfermerx, psicólogx, etc. Allí, juramento hipocrático y/o vocación de por medio parecerían 

obstaculizar la noción de colectivo de trabajadorxs y la posibilidad de realizar reclamos, o 

luchas reivindicativas. 

Los imaginarios sociales son, según Castoriadis, los conjuntos de significaciones por las cuales 

un colectivo (grupo, institución, sociedad) se constituye como tal. En su vertiente instituida 

arman verdades, es decir que sus significaciones sociales -organizadas como mitos sociales- 

crean los modos en los cuales y por los cuales percibimos la realidad y la producimos. Estas 

invenciones están anudadas al poder de manera tal que mediante la reiteración de sus 

enunciados poseen eficacia simbólica. El presente trabajo introduce un adelanto de la tesis de 
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maestría en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes. El 

trabajo de investigación asume como objetivo analizar las significaciones imaginarias sociales 

que lxs profesionales de la salud tienen en relación a su ser como trabajadorxs; y desde allí 

poder abordar cuáles son sus potencias y deficiencias a la hora de constituirse en un colectivo 

social. Se busca indagar los mitos sociales que lxs sostienen como trabajadorxs de la salud, y 

desde los cuales se perciben, se piensa, sienten y actúan. Para ello se propuso llevar adelante 

entrevistas -hasta agotar la muestra- a trabajadorxs profesionales del ámbito de la salud que 

desempeñen su práctica en el Municipio de General Pueyrredón. Si bien la investigación no se 

encuentra finalizada, introduciré algunas de las líneas de sentido que se vienen advirtiendo 

como producto del análisis de las entrevistas ya realizadas. 
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RESUMEN 

Los aspectos tanáticos de la humanidad en diversas ocasiones han sido objeto de la obra 

freudiana, sin embargo no es hasta sus obras tardías donde el autor aborda con más énfasis 

las particularidades de la pulsión de destrucción [destruktionstrieb]. En el presente escrito 

trabajaremos sobre algunas de las obras freudianas que se acercan al asunto de las pulsiones 

(como Pulsiones y destinos de pulsión; Nuevas conferencias introductorias al psicoanálisis; 

Esquema del psicoanálisis y El malestar en la cultura) buscando aproximarnos a la 

especificidad de lo que Freud ha llamado pulsión de destrucción. Es así que nuestro objetivo es 

puntualizar una genealogía de la pulsión de destrucción, así como diferenciarla y recortarla de 

otro tipo de pulsiones presentes en el aparato psíquico. Si esta pulsión se caracteriza por ser 

dirigida hacia el exterior y sus formas de sublimación, de represión o de disfraz son distintas de 

las demás pulsiones, nos preguntamos si este análisis nos permitirá relacionarla con la 

destrucción del mundo circundante [Umwelt] que nos conduce a la crisis ecológica actual. De 

esta manera, localizar la genealogía de la pulsión de destrucción podría ayudarnos a arrojar 

algo de luz sobre las dinámicas pulsionales que nos llevan a la destrucción del planeta. 
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RESUMEN 

En el año 1914, Sigmund Freud escribe en El Moisés de Miguel Ángel, que siente una 

poderosa atracción por el arte, en particular por la literatura y la escultura, y le provoca la 

necesidad de comprenderlas ―a su modo‖, no tanto en sus características formales y técnicas, 

sino en eso que produce como enigma la intención del artista: ―Recrear en nosotros la situación 

de afecto, la constelación psíquica que puso en marcha en el artista la fuerza pulsional para la 

creación‖ (2023: 213). 

La obra de la poeta Alejandra Pizarnik despertó en mí deseos similares. Lectora de su obra 

completa, y también de sus biografías, bucear por sus palabras y la densidad que estas 

producen tanto en sus poemas como en sus diarios, me estimula a conocer su vida, pero 

desde otra perspectiva, apelando a la operación de lectura del psicoanálisis como lectura del 

pathos. La propuesta del presente escrito es poder realizar un primer acercamiento a dicha 

tarea. 

Para ello, seleccioné y construí un corpus de trabajo con los libros publicados con sus diarios, 

correspondencias y poesías, sumado a las biografías realizadas por las estudiosas de su vida y 

obra: Ana Becciu, Ivonne Bordelois y Cristina Piña. Apelo a dicho material para poder 

acercarme a la construcción de un ―caso clínico‖ que todavía debe seguir siendo elaborado. En 

un principio, y para este trabajo, me voy a focalizar en la relación entre corporalidad y escritura 

desde el concepto de ―cuerpo subjetivo‖ de Michel Henry, el cual me permite comprender al 

cuerpo como un saber y una experiencia trascendental. Para este autor, el cuerpo es el sujeto 

mismo, en Pizarnik, cuerpo y escritura son indisociables, las palabras develan trauma, 

sufrimiento y padeceres. 

Pizarnik ha sido extraordinaria en su producción poética, dejando huella en el campo cultural 

de nuestra sociedad. Freud sostuvo que los poetas son aliados valiosísimos para nuestro 

comprender del alma humana, ―pues suelen saber de una multitud de cosas entre el cielo y la 

tierra con cuya existencia ni sueña nuestra sabiduría académica. Y en la ciencia del alma se 

han adelantado grandemente a nosotros, hombres vulgares, pues se nutren de fuentes que 

todavía no hemos abierto a la ciencia‖ (2014: 16). Seguramente, algo de esa ―realidad 

encarnada‖ devele mucho más sobre los padeceres humanos. 
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RESUMEN 

El trabajo presenta un primer acercamiento bibliográfico sobre los procesos de creatividad y los 

diseños de investigación en Psicología, tomando los aportes de Guilford (1950). Se encuentra 

enmarcado en el desarrollo del Estado del Arte de Tesis Doctoral que tiene por objetivo 

establecer los debates iniciales y actuales en torno a la creación científica en la disciplina. 

Respecto de la Tesis, por una parte, se indagarán aspectos generales sobre la noción de 

creatividad humana; objeto de esta primera presentación. Esta temática ha estado presente en 

la Psicología y ciencias afines, en especial, durante el siglo XX. La creatividad está referida a 

una capacidad inherente al ser humano, con manifestaciones en todos los ámbitos de su 

injerencia. Una primera conferencia titulada ―Creatividad‖, de alto impacto en nuestra disciplina 

, fue pronunciada por el psicólogo americano Guilford en el año 1950, despertando así el 

interés por su investigación de modo sistemático. En el presente trabajo se realizará una 

revisión de lo postulado, las incidencias que tuvo esa presentación, y las conclusiones a las 

que arribó el autor veinte años más tarde. 
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RESUMEN 

Norbert Elias es un autor clásico de la sociología europea. Me propongo en este trabajo poner 

en discusión algunos de sus aportes para problematizar las dimensiones del pudor, la 

intimidad, la vergüenza y el poder en relación a los modos de subjetivación actuales. Para ello 

se hace necesario introducirme en la obra de Norbert Elias, focalizándome en la noción de la 

modelación de los impulsos, que él plantea en términos del control sobre sí mismo. El autor se 

aleja de lecturas interpretativas del orden del pensamiento racional o ideológico. Produce una 

fundamentación emocional con la que construye los cimientos de su planteo; la internalización 

de la coerción social se asienta, para el autor, en el incremento de los límites del pudor, los 

escrúpulos y la vergüenza. Elias pone en juego una idea de progreso no lineal, y construye 

mediante una revisión histórica directrices que nos ayudan a comprender cómo los individuos –

en tanto miembros de una especie- se constituyen en sujetos. El proceso de civilización va a 

producirse desde diversas singularidades que convergen en la construcción de modos del 

control social de los comportamientos individuales. Afirma el entrelazamiento continuo de los 

hombres en vínculos de conflicto, cooperación y sobre todo de poder. Deconstruye la oposición 

individuo – sociedad desde este posicionamiento epistémico, discutiendo los recortes 

disciplinares del sociologismos y del psicologismo en sus fundamentos básicos en relación a la 

imposibilidad de pensar un objeto de estudio que no se articule en la interdependencia de 

ambos. Construye una red conceptual que nos pone ante la necesidad de pensar un conjunto 

de operaciones que no podemos aislar, cual laboratorio, para entenderlas por separado: la 

función del tabú, de las prohibiciones sociales, el afianzamiento en rituales, la consolidación y 

reproducción desde las instituciones, los efectos en la fabricación de la intimidad. ¿Cómo poder 

repensar estas coordenadas desde el uso de las redes sociales y las modalidades de control 

social en la actualidad? 
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RESUMEN 

En las explicaciones sobre la mente propia y la de otras personas, el concepto de atribución 

mental, permite análisis y debate.  Una de las hipótesis de mayor controversia y debate actual, 

es si es importante, o está sobrevalorado  el desarrollo de  la empatía y la simpatía. Los niños y 

jóvenes con discapacidad intelectual presentan problemas en la participación social, por tener 

dificultades en poder ―comprender‖ o empatizar con situaciones  o emociones contextualizadas. 

En este trabajo pretendo invitar a debatir, y exponer distintos argumentos de porque  considero  

razonable favorecer espacios donde se desarrollen o potencien  la simpatía y la empatía. 

Teniendo en cuenta las distintas perspectivas de  explicación de lo mental, consideradas de 

primera persona, la del ―yo‖, es la de la conciencia y autoconciencia, y la de tercera persona, la 

de ―ellos  o ellas‖ es la de la objetividad y diferencia, que permite poder ―interpretar‖ las 

acciones e intenciones de las personas en determinados contextos y circunstancias. 
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RESUMEN 

Del trabajo interdisciplinario en atención a la primera infancia, nos encontramos con entrevistas 

de padres que refieren de sus hijos pequeños diagnósticos realizados por profesionales de la 

salud, que utilizan diferentes instrumentos, algunos de medición y cuantificación y otros de 

observación del cual deviene alguna conceptualización diagnóstica. 

El impacto que muchos de los cometarios transmitidos a los padres desde estos instrumentos, 

generan una mirada ―patologizante‖ y de ―etiquetamiento‖ con la cual hay mucho para trabajar, 

para desandar, en ese recorrido y poder visibilizar a un niño/a con sus particularidades, 

necesidades y contexto. 

Estas intervenciones abren el camino a un derrotero de consultas tras ese diagnóstico, que en 

muchas situaciones reforzado por la institución educativa, lleva a la familia a la solicitud del 

CUD –Certificado Único de Discapacidad- sin haber realizado consulta psicológica o en salud 

mental. 

Las instituciones educativas desbordadas ante dificultades en el desarrollo, o manifestaciones 

conductuales en niños pequeños, algunas que pueden dar cuenta de tiempos y procesos 

evolutivos, otras vinculadas con modos y pautas de ser y estar en la crianza desde las figuras 

parentales, se presenta una constante que es remarcan la necesidad del acompañante 

terapéutico, el reclamo del diagnóstico por escrito, y por consiguiente el CUD. 

Desde el año 2016, por resolución 699 del Ministerio de Salud de la Nación se aprueba el 

Instrumento de Observación del Desarrollo Infantil (IODI), un instrumento de gran utilidad como 

ordenador de la observación de la conducta para poder realiza el seguimiento del desarrollo en 

las niñas y niños menores a 4 años, contribuir a la detección oportuna de situaciones de riesgo 

y signos de alarma, contemplando a este niño/a inmerso en un contexto sociocultural, e 

integrante de un grupo conviviente particular. 

El recurso del CUD es parte final de un proceso donde deben haber participado otras 

intervenciones previas, y no solamente el puente para el acompañante terapéutico externo en 

el nivel educativo al que concurre el niño. 

Se presentaran viñetas clínicas y se reflexionara sobre el uso de los instrumentos de 

evaluación y observación ante el desarrollo infantil. 
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RESUMEN 

Problema: Desde la psicología, inmersa en el ámbito de la educación, es que se busca 

comprender la conducta, comportamiento y diferentes procesos de aprendizaje de cada 

estudiante respetando su individualidad; así como el ritmo, estilo de enseñanza- aprendizaje, 

entorno sociocultural donde se desenvuelve y de qué manera influyen estos conceptos en su 

proceso de construcción de conocimiento. La formación universitaria no es excepción ante un 

mundo cambiante, desafiante y perplejo luego de atravesar una pandemia. 

Objetivo general: El repensar recursos didácticos pos pandemia en la formación de grado y lo 

traumático acaecido desde el transitar un aislamiento, es que nos interpela e interroga la 

importancia de rever la enseñanza de la curricular en asignaturas de uso de técnicas, a fin de 

actualizar estrategias y herramientas de la enseñanza de la evaluación psicológica, el 

psicodiagnóstico, sus potencialidades de interpretación y elaboración de informes. 

Metodología utilizada: Material bibliográfico referente al tema, así como las experiencias que se 

recabaron sistemáticamente en la enseñanza del psicodiagnóstico con estudiantes de grado 

post pandemia 

Resultados: Se observa en general que la pandemia, hecho sufrido a nivel mundial, ha dejado 

secuelas y enormes consecuencias en los sujetos. Esto se refleja a la hora de enfrentarse a 

una situación de aprendizaje donde poseen dificultades en su cognición manifestando 

alteraciones en la expresión, comprensión, verbalización y desempeño académico, 

principalmente en manejo de entrevistas, interpretación y elaboración de informes. El 

aislamiento y el encierro, el distanciamiento social, han sido vivenciados como un ataque al yo 

que ha generado fallas de tipo comprensivo, de expresión oral, lenificación del pensamiento. Lo 

transcurrido en los años 2020 y 2021 han dejado marcas significativas en la subjetividad, el 

lazo con el otro, Al momento de enfrentar situaciones tanto en clínica como en educación, es 

necesario resignificar saberes y buscar nuevas estrategias para acompañar el ejercicio 

profesional, teniendo el eje en una salud mental post pandemia. 
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RESUMEN 

La escala de Mutualidad de Autonomía (MOA, por sus siglas en inglés) fue elaborada por Urist 

y su equipo (1977) como una medida objetiva del nivel evolutivo de las relaciones objetales. 

Opera clasificando las respuestas de movimiento y reflejo del Rorschach (Sistema 

Comprehensivo) en siete categorías: desde relaciones mutuales y autónomas hasta malignas, 

omnipotentes y fusionales. Su autor indicó que podría ser aplicada a diversos textos narrativos 

más allá del mencionado test. Se propone una revisión sistemática de los ejes teóricos que dan 

sentido a la escala, tomando desarrollos de O. Kernberg y H. Kohut; y una revisión de sus 

normas de codificación a partir de los trabajos de Urist (1977), L. Thom (2016), Holaday & 

Sparks (2001) y la propia experiencia en su uso (D‘Alessio Vila, en prensa), concluyendo en 

una guía de codificación unificada para ser utilizada sobre el Rorschach (SC.), el TRO de 

Phillipson, y los relatos a tres técnicas proyectivas gráficas: el Test de las dos personas 

trabajando (T2PT), la técnica del Dibujo del Animal y la Persona (DAP) y el Dibujo de la 

Persona Bajo la Lluvia (PBLL). 
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RESUMEN 

En el presente trabajo, las autoras se proponen reflexionar sobre una parte de los resultados 

obtenidos en la tesis de grado de la autora principal, denominado  ―Telepsicología y evaluación 

psicológica: un estudio exploratorio de los posicionamientos de psicologxs expertxs en 

evaluación psicológica‖ (Beroldi, 2024).  De esta manera, exponer la extensión de los 

resultados a los que se arribó con la investigación no es el objeto de este trabajo, sino que se 

pretende analizar, a partir de las recomendaciones y reflexiones de lxs expertxs, qué criterios 

ético-deontológicos se deben tener en cuenta para la selección de casos al momento de 

realizar evaluaciones psicológicas online. 

De este modo, se realizará un recorrido por la delimitación conceptual de la tele-psicología, sus 

aspectos históricos y las particularidades de la tele-evaluación psicológica, así como su 

comparación con la evaluación presencial tradicional. A su vez, se tendrá en cuenta la 

normativa vigente de esta praxis para reflexionar sobre las respuestas de lxs expertxs en torno 

a la selección de casos en tele-evaluación psicológica y su vinculación con la misma. 

 El criterio de la selección de casos es parte tanto de la atención psicológica presencial 

como de la telemediada. Lxs profesionales toman decisiones con respecto a los casos con los 

que van a trabajar teniendo en cuenta la singularidad de cada unx, así como también, su 

pericia y formación profesional. Por ejemplo, algunxs evaluadorxs psicólogxs prefieren trabajar 

con un grupo etario específico, otrxs escogen abocarse a la evaluación de ciertos trastornos y 

sintomatologías específicas. Cabe destacar que las particularidades propias de los servicios 

que incluyen tecnologías informáticas y virtuales añaden otros elementos a tener presentes al 

momento de tomar decisiones. Estos aspectos resultan centrales en el tema que se propone 

analizar, ya que forman parte de las decisiones que lxs profesionales arriban para llevar a cabo 

una evaluación psicológica de manera telemediada u optan por realizar la misma de manera 

presencial. 

 La propuesta de este trabajo surge desde el compromiso de las autoras con el ejercicio 

responsable de la profesión, el cual consideramos que se compone tanto de la observancia de 

las reglamentaciones disponibles en el marco de nuestra labor, así como de un 

posicionamiento reflexivo y crítico ante la misma, al atender a la singularidad de las situaciones 

que acontecen en el accionar profesional. Por ello, creemos pertinente que se promueva, tanto 

en los espacios profesional como académico, la reflexión sobre los modos de llevar a cabo la 

práctica presencial y virtual de lxs psicólogxs evaluadorxs, comprometida con la ética y la 

deontología. 
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RESUMEN 

La clínica en el campo de la salud mental toma como herramienta fundamental al diagnóstico 

diferencial. Es lo que permite, entre otras variables, el abordaje a cualquier tratamiento posible, 

perspectivas, intervenciones, etc. Esta característica instrumental no está desprovista de 

desafíos éticos que merecen ser reflexionados. En efecto, el riesgo de la mala aplicación de 

sus categorías o de su abuso, conlleva un daño que excede al simple ―error‖ de pronóstico y 

evolución de la persona que consulta 

Así planteado entonces, el propósito de este trabajo radica en la reflexión sobre los dilemas y 

problemas éticos que el mal uso del diagnóstico acarrea en los usuarios de salud mental en 

relación las nociones de vulnerabilidad, autonomía y dignidad. La razón de ello, es poder 

extender el horizonte del diagnóstico de una mera herramienta para complejizarla como una 

instancia ética y dialógica que, por la referencia al otro, exige responsabilidad y compromiso en 

las consecuencias mismas que implica su uso. 
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RESUMEN 

En variados análisis históricos y sociológicos se ha estudiado al consumo como acto social, 

con el agregado de que explicaciones contemporáneas sobre el capitalismo actual y sus 

dinámicas de consumo, ubican en este último alrededor de la búsqueda de autenticidad. 

Señala Eva Illouz (2019) que el consumo produce emociones reales lo que lleva a que ese 

consumo parezca un reflejo de la autenticidad. 

Este trabajo se pregunta si acaso los diagnósticos psicológicos no presentan en nuestros 

tiempos una circulación tal que sea compatible con las prácticas de consumo del capitalismo 

actual. Enmarcando el campo del diagnóstico y la tarea de la evaluación en el marco 

conceptual de los procesos de individuación, la creencia de que cada individuo puede diseñar 

su vida y que cada acción debe implicar una marca personal, algo que los muestre diferente, 

auténticos. La construcción de un estilo de vida a partir de elecciones (Salecl, R. 2010) 

Frente a ello se encuentran con una libre circulación de productos -ofertas- de todo tipo, con un 

amplio repertorio de opciones para elegir. Las cuales, como se mencionó, son más atractivas si 

procuran una marca personal. No obstante, hay un agregado en el campo de la salud mental 

que se vuelve importante: no siempre la experiencia de tener muchas opciones es una 

experiencia que sea agradable, sino que puede ser agobiante. Ante la gran cantidad de oferta 

la responsabilidad de la elección recae sobre uno mismo, elegir nos angustia. Cobran 

relevancia en este marco, todo producto que combine dos cosas: la posibilidad de realizar una 

elección que sea expresión de mi autenticidad, y a la vez en la cual yo no me sienta 

responsable por esa elección que he realizado: ―yo no lo elijo, esto es asi‖ Pero ¿es así 

necesariamente? 

Constituye un tipo de ―salida‖ que no lo incluye, que si bien tiene que ver consigo mismo, no 

hay mucho para hacer al respecto ya que las causas son biológicas y las soluciones 

farmacológicas. Son problemas personalizados, expresiones del propio sujeto pero que abren 

paso a soluciones privatizadas, sin apelar a las condiciones históricas de su posibilidad 

(Cvetkovich,1992). Lo íntimo aparece pero como un elemento desideologizado, y 

necesariamente atomizado, tanto en su concepción como su abordaje. 

No permiten implicación posible, donde el sujeto pueda posicionarse o reposicionarse. 

Considerando que este sentido que se le otorga a lo que falta nunca tiene que ver con los 

otros, ni con el sujeto ni con su historia. Ese saber de la ciencia en el capitalismo neoliberal, 

puesta al servicio de la rentabilidad, justamente se caracterizará porque no se necesita ir a 

buscar el saber en un Otro. El Otro pierde su espesor y el sujeto queda solo con su 

diagnóstico, como queda solo con su consumo. Oscilando entre una elección autentica o una 

etiqueta donde se pierden otras marcas posibles, otros destinos, otras identificaciones, otros 

lazos. 
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RESUMEN 

La maternidad con hijos neurodivergentes puede ser distinta debido a varias razones 

psicológicas y sociales. Este trabajo explora los desafíos emocionales, sociales y prácticos que 

enfrentan las madres de niños neurodivergentes. Se analiza la influencia de la 

neurodivergencia en la relación madre-hijo y se identifican los factores que contribuyen a la 

experiencia de las madres. 

PALABRAS CLAVE 

Neurodivergencia, Maternidad, Desarrollo 

ENLACE A TRABAJO COMPLETO 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0626-0034479886(L-F-

10)202411241005.pdf  

BIBLIOGRAFÍA 

 Grandin, T. (2013). El poder de la diversidad. RBA Libros. 

 Green, J., Garg, S., & Moffitt, T. E. (2018). Pathological Demand Avoidance (PDA): A review 

of the literature. International Review of Research in Developmental Disabilities, 55, 257-284. 

 Hayes, S. C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the 

third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior Therapy, 35(4), 639-665. 

 Hill, E. L., & Frith, U. (2010). The impact of autism on mothers. Journal of Child Psychology 

and Psychiatry, 51(3), 286-295. 

 Kasari, C., & Locke, J. (2010). Making social communication interventions. Journal of Autism 

and Developmental Disorders, 40(9), 1151-1158. 

 Leekam, S. R., Prior, M. R., & Uljarevic, M. (2011). Restricted and repetitive behaviors in 

autism spectrum disorders: A review of research in the last decade. International Review of 

Research in Developmental Disabilities, 54, 327-354. 

 Mouridsen, S. E., & Iversen, M. L. (2018). Pathological Demand Avoidance syndrome: A 

systematic review. International Journal of Mental Health and Addiction, 16(2), 257-272. 

mailto:mariaflordurante@gmail.com
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0626-0034479886(L-F-10)202411241005.pdf
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0626-0034479886(L-F-10)202411241005.pdf


 

 
182 

 Myers, B. J., & Taylor, S. (2016). Parenting a child with autism. Woodbine House. Rodríguez-

Navarro, C. (2019). Madres de hijos con discapacidad: Un estudio sobre la experiencia y el 

apoyo. Editorial Universitaria. 

 Singer, J. (2017). Neurodiversity: The birth of an idea. En Disability and Society, 32(3), 416-

420. doi: 10.1080/09687599.2016.1276208 

 Sivberg, B. (2002). Family stress and coping. Springer.-Wagnild, G. M., & Young, H. M. 

(1993). Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale. Journal of 

Psychosomatic Research, 37(2), 165-178. 

 Walker, N. (2014). Neurodiversity: Some basic terms & definitions. En Neurocosmopolitanism 

(blog). Recuperado de https://neurocosmopolitanism.com/neurodiversity-some-basic-terms-

definitions/  

https://neurocosmopolitanism.com/neurodiversity-some-basic-terms-definitions/
https://neurocosmopolitanism.com/neurodiversity-some-basic-terms-definitions/


 

 
183 

Niños con Síndrome de Evitación Patológica de la 

Demanda (PDA CHILD) 

AUTORXS 

Maria Florencia Durante  

mariaflordurante@gmail.com  

RESUMEN 

El Síndrome de Evitación Patológica de la Demanda (PDA) es una caracterización descriptiva 

de síntomas dentro de la condición del espectro autista y del TDAH caracterizado por una 

resistencia intensa a seguir instrucciones y demandas. Este trabajo explora las características, 

desafíos y estrategias de intervención para niños con PDA desde una perspectiva psicológica. 

La teoría de la mente (Baron-Cohen, 1995) y la teoría de la regulación emocional (Gross & 

Thompson, 2007) proporcionan un marco para comprender el comportamiento de los niños con 

PDA. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan avances de una investigación en el marco de la Tesis de Maestría 

en Pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas, que aborda las experiencias y 

perspectivas de los docentes en relación a los estudiantes con discapacidad y sus trayectorias 

en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. 

El sistema educativo argentino implementa diversas políticas para fomentar la educación 

inclusiva, especialmente en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Existe un 

marco jurídico desde los Ministerios de Educación y Salud que establece directrices para la 

provisión de recursos y accesibilidad, con el objetivo de facilitar la permanencia y graduación 

de niños y jóvenes con discapacidad. La Ley de Educación Nacional Nº 26.206 de 2006 

garantiza la educación como un derecho y bien público, promoviendo la igualdad, gratuidad y 

equidad. Por otro lado, la Ley de Educación Superior Nº 24.521 de 1995 establece la 

responsabilidad del Estado en la educación superior pública, asegurando el derecho de acceso 

a aquellos con la formación y capacidad necesarias. Su modificación en el 2002, respalda el 

proceso de avance en la garantía de la educación superior como derecho universal. En esta 

ponencia se presentan las primeras aproximaciones en una propuesta de reconstrucción 

mediante una línea del tiempo que nos permita dar cuenta de lo instituido. 

Partiendo de la inclusión educativa es un derecho conquistado y establecido en la legislación 

Argentina, desde los principios de igualdad de oportunidades y participación democrática 

deberían hacerse efectivos con el fin de construir una sociedad más justa. El sistema educativo 

en Argentina despliega, conjuntamente con el marco regulatorio, diferentes políticas con el 

objetivo de promover la inclusión educativa desde el nivel inicial hasta el nivel superior. 

En relación con esto, el estudio busca reconstruir las lógicas convergentes (Freire, 1968) de los 

principales actores, conocer las experiencias educativas de inclusión en la Universidad, darles 

voz y visibilizarlas, lo que podría contribuir a que asuman un valor emancipador. En definitiva, 

profundizar acerca de en qué medida llegan a producir estas subjetividades cuestionamientos, 

tensiones en las experiencias pedagógicas que tienen lugar en la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Buenos Aires. 

Procurando ubicar estos movimientos en el ámbito de la educación superior y más 

específicamente en un ámbito concreto como es la Facultad de Psicología en la Universidad de 

Buenos Aires, una institución formadora cuyo objeto de estudio es formación de un profesional 

competente ―experto en problemas ligados a la salud y a las enfermedades mentales, el 

aprendizaje y los trastornos de la vida escolar, la dinámica de los grupos y la instituciones 

diversas, a los conflictos en las relaciones humanas en el campo del trabajo, a los problemas 
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de la familia, a las dificultades de integración al mundo y comunitario‖ (Resolución CS No 836 

/85). 

Más allá de estas políticas, la tesis plantea preguntas que resultan de interés para interpelar las 

concepciones y su incidencia en las prácticas docentes como así también la organización 

institucional: ¿Cuál es la situación en la Universidad de Buenos Aires (UBA), específicamente 

en la Facultad de Psicología? ¿Qué lecturas se pueden realizar de lo instituido? ¿Pueden 

identificarse especificidades en estas experiencias vinculadas al campo disciplinar que 

estructura los contenidos de enseñanza de la psicología 

La temática seleccionada adquiere relevancia en la medida que se espera que contribuya a 

repensar las prácticas educativas de los docente Universitarios en relación a las personas con 

discapacidad. 
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RESUMEN 

Este escrito propone retomar la temática de la inclusión laboral desde una perspectiva 

psicológica. Se posiciona desde un paradigma de derechos, y toma el modelo social de la 

discapacidad para articular saberes y conceptos propios de la disciplina al ámbito del trabajo. 

En los últimos años el modelo social de la discapacidad se ha difundido ampliamente en la 

sociedad en general y ha aumentado significativamente su aceptación tanto en la comunidad 

de profesionales dedicados a la temática, como en las propias personas en situación de 

discapacidad, sus familias y sus redes de apoyo. Este paradigma proporciona un marco teórico 

y ético para poder pensar diferentes problemáticas siendo la inclusión laboral uno de ellos. 

El trabajo es un concepto que tiene dentro de sí muchas caras y que atraviesa tanto a la 

sociedad como al individuo, el mismo puede ser pensado como algo que se hace, algo que se 

tiene, pero también como la tarea misma que se hace. La Organización Internacional del 

Trabajo (s.f) lo define como: ―el conjunto de actividades mediante el cual las comunidades 

satisfacen sus necesidades‖. Es decir que articula factores sociales con aspectos personales y 

los traduce en un hacer. 

Desde el punto de vista social cobra relevancia al ser el medio para poder producir los bienes o 

servicios que la misma sociedad considera importantes. Desde el punto de vista del sujeto es 

un eje central para el desarrollo de todas las personas, promueve la autonomía e impacta en la 

construcción de los proyectos vitales aportando significado, identidad y valor social a la 

persona. 

Tanto a nivel local como internacional, varios autores (Bietti, 2023, Aristizabal Gomez et al. 

2021, Repond, 2019, Organización Internacional del Trabajo [OIT] 2013, Comisión Europe, 

2010,) sostienen que las personas con discapacidad se encuentran en desigualdad de 

oportunidades y condiciones laborales, resaltando la relevancia de la temática. La mencionada 

desigualdad está vinculada las diferencias que se producen en la configuración de los 

diferentes ámbitos que componen a la sociedad, como es el ámbito del trabajo, y las barreras 

que hay presentes para la accesibilidad a los mismos para algunas personas que terminan 

quedando excluidas de poder participar equitativamente y por lo tanto resultando en una 

situación discapacitante. El concepto de diversidad funcional (Lopez Mainier, 2019) orienta en 

cómo se presenta el proceso descripto previamente articulando las diferentes formas de 

funcionamiento con múltiples manera de habitar el mundo circundante y de interactuar con él, y 

de esta manera, de constituirse como sujetos y en consecuencia de poder relacionarse con el 

mundo del trabajo y desarrollar un proyecto laboral y es así como algunas personas se 

encuentran con barreras para acceder al mismo. 

Desde paradigma social (Alfaro-Rojas, 2013) se propone superar una mirada rehabilitatoria 

considerando a las personas de manera integral. Reconoce la complejidad de factores que 

atraviesan su constitución entretejida por aspectos biológicos, psicológicos y sociales entre 

otros. A su vez toma una postura centrada en los derechos humanos, operacionalizando la 

Convención de Personas con Discapacidad, (Ley 26.378, 2008) y los valores y principios 
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expresados en ella, ofreciendo un marco conceptual para reflexionar acerca de diferentes 

temáticas como por ejemplo el trabajo y la inclusión laboral. La lectura que surge desde esta 

perspectiva no se centra en la discapacidad como un déficit o una patología, (Hollenweger, 

2014) sino que la entiende como el resultado de la interacción que se da entre las personas 

que tienen alguna diversidad funcional y su entorno social. De esta manera nos ofrece una red 

conceptual para poder analizar la inclusión laboral de personas con discapacidad y su impacto 

que la misma genera tanto en la sociedad como en las propias personas. 
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RESUMEN 

Introducción: El principio del desarrollo hacia el conocimiento de sí mismo y la autonomía, 

destaca la progresiva diferenciación del yo del ambiente y de los diversos aspectos del yo a 

partir de la totalidad y la integración y de la autoconciencia en una emergente imagen de sí 

mismo. En el trabajo clínico con niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual, 

pueden rastrearse los inicios de las adquisiciones tales como la alimentación, el control de 

esfínteres, la marcha y el juego entre otras. Desde ahí obtener información para responder a la 

pregunta ¿cómo se constituyó el cuerpo, cómo fueron las primeras acciones cómo ingresó el 

sujeto al campo de las palabras y qué lugar ocuparon las primeras relaciones afectivas? 

Podemos establecer una diferencia entre los entornos familiares que cuentan en su dinámica 

con integrantes con la capacidad para ejercer una función parental suficientemente flexible en 

el alojamiento del sujeto en su singularidad y potenciarlo o cuando esta vía se ve obstaculizada 

y desde allí, plantear las intervenciones psicológicas pertinentes. 

Método: Las intervenciones fueron realizadas en 15 casos de niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad intelectual, entre 7 y 18 años de edad, todos escolarizados. Se tomaron tres ejes 

de autonomía: concepto de sí mismo, autocuidado y lo propio y lo ajeno en diferentes 

situaciones. En los casos donde se evidencia la aceptación y la habilitación en la participación 

de un desarrollo pleno, se observa el bienestar y la autonomía. En oposición a la falta de esas 

habilidades en la organización familiar, el concepto de sí mismo se vería arrasado por el 

rechazo y los obstáculos de difícil sorteo. 

Conclusiones: Los resultados refuerzan la importancia de una red de apoyos temprana y 

fortalecimiento de figuras adultas significativas, flexibles y estimulantes para el desarrollo pleno 

de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de discapacidad intelectual. 

La literatura muestra que las familias con integrantes con discapacidad que no reciben apoyo 

para reorganizar la dinámica familiar, tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos físicos y 

psíquicos. 
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RESUMEN 

La participación social de jóvenes con discapacidad en diversos ámbitos es el desafío que en 

nuestra práctica como Terapistas ocupacionales se presenta muy frecuentemente. 

El Programa y el Taller de radio son instancias en las que los jóvenes en primera persona 

observan decodifican y analizan escenas de la vida social. Formar parte de ese entramado con 

su propia voz ofrece la posibilidad de visibilizar y dar a conocer su experiencia en interacción 

con otras voces, otras experiencias y en diversos contextos. 

La práctica se desarrolla en dos instancias: 

Taller de producción radial: Tiene como objetivo no solo enseñar a los participantes a manejar 

equipos de radio, escribir guiones y producir contenidos, sino también fomentar la autogestión 

grupal y el trabajo cooperativo. La autogestión grupal permite que los participantes organicen y 

coordinen sus actividades, elijan temas para sus programas y distribuyan tareas, fomentando 

así un sentido de autonomía y empoderamiento. Este enfoque no solo incrementa la confianza 

en sus capacidades, sino que también les enseña habilidades organizativas y de toma de 

decisiones que son valiosas en cualquier contexto profesional o personal. 

Programa de radio Formato Libre en FM De la Azotea: El programa es emitido los jueves de 

17:00 a 18:00 hs. Los jóvenes tienen la oportunidad de colaborar en la creación y gestión del 

programa, desde la planificación hasta la transmisión. Este enfoque colaborativo no solo 

enseña habilidades prácticas, como la operación de equipos de transmisión y la edición de 

audio, sino que también promueve el desarrollo de competencias interpersonales esenciales. 

Los participantes aprenden a trabajar en equipo, a tomar decisiones conjuntas y a resolver 

problemas de manera cooperativa, lo que fortalece sus habilidades de comunicación y gestión. 

El programa de radio resultante también ofrece una plataforma para que los jóvenes se 

expresen y conecten con la comunidad, compartiendo sus perspectivas y experiencias únicas. 
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RESUMEN 

Se presenta la experiencia de un dispositivo de abordaje de salud integral interdisciplinario de 

enfoque no pesocentrista como alternativa despatologizante respecto de las diversidades 

corporales. Se promueve el hecho de que la salud o la enfermedad son estados posibles de 

todos los cuerpos. Los destinatarios son lxs afiliadxs - mayores de 18 años- de la Obra Social 

Universitaria en la ciudad de Mar del Plata. El enfoque es interdisciplinario (psicología, 

educación física, medicina y nutrición). Luego de más de un año de funcionamiento, se puede 

decir que dicho dispositivo impacta favorablemente en diversos niveles de salud de los sujetos 

intervinientes. 

Argentina es actualmente el segundo país del mundo con mayor índice de personas con algún 

trastorno de alimentación. Este dato visibiliza –entre otras cosas- la presión estética que se 

basa en estándares corporales que se encuadran en ―ciertas hegemonías‖ produciendo 

frustraciones que ponen en jaque la salud integral, lo cual desencadena en diversas cuestiones 

respecto de la imagen corporal que las personas perciben de sí mismas. Se sabido que dicha 

imagen se ―nutre‖ de factores perceptivos, cognitivos, afectivos y conductuales pero también –y 

sobretodo- de factores socioculturales. 

Dentro de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI, sancionada en 2006), se consolida 

la idea de poder pensar el tema de las corporalidades como un asunto de restitución de 

derechos: dicha Ley incorpora el cuidado del cuerpo, la autonomía y la autopercepción: cuenta 

con una estrategia en torno a la explicitación de estereotipos de belleza. La propuesta incluye 

el trabajo sobre los prejuicios que se fundan en las corporalidades que producen. Finalmente el 

doble estigma: la afectación del acceso a la salud y la promoción de una mala calidad en la 

salud enfocada en la pesometría. 

¿Qué significa el éxito en un tratamiento? ¿Es ―exitoso‖ un tratamiento cuyos resultados no son 

sostenibles en el tiempo? ¿Es eficaz si están en juego mis vínculos y mis emociones? ¿Cuáles 

son los resultados que se quisieran alcanzar? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como 

profesionales del ámbito de la salud mental? 

La propuesta es iniciar un camino de interrogación y posible construcción de hábitos integrales 

y saludables, donde el descenso de peso no sea un objetivo obligatorio desde la visión de la 

diversidad corporal, entendiendo el cuerpo como la herramienta y el sostén que nos 

acompañará de por vida, y que cuanto mejor sea el vínculo entre nosotros y nuestro cuerpo 

mejores y más sostenibles en el tiempo serán los resultados buscados y obtenidos.  
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RESUMEN 

Este trabajo explora el concepto de ósmosis psíquica, inspirado en el fenómeno científico del 

mismo nombre, como un mecanismo inconsciente que surge en personas afectadas por 

situaciones traumáticas, como los divorcios. En estos contextos, la ósmosis describe el proceso 

por el cual un individuo, a menudo un hijo, sostiene el lazo parental después de una ruptura 

familiar, actuando como el vehículo que mantiene vivo el vínculo original, incluso cuando la 

separación es evidente. Este proceso impide que la persona se independice emocionalmente y 

que el duelo por la ruptura sea completamente elaborado. 

La ósmosis psíquica se compara con el traspaso de líquidos a través de una membrana 

semipermeable, donde el individuo afectado absorbe y reproduce las dinámicas y patrones de 

la pareja parental, sin poder establecer límites claros entre su propia identidad y la de sus 

padres. Este fenómeno es inconsciente y puede durar toda la vida, afectando las relaciones y 

el desarrollo personal de la persona en cuestión. La ósmosis actúa como una barrera que 

impide la maduración emocional, al mantener un estado de dependencia y estancamiento en el 

vínculo parental. 

El trabajo describe cómo la ósmosis se manifiesta no solo en niños y adolescentes, sino 

también en adultos que no han sido conscientes de este estado. En muchos casos, los 

individuos que atraviesan este proceso presentan dificultades para formar relaciones 

autónomas, cerrar ciclos o asumir su propia identidad. El autor señala que la persona en 

ósmosis no sabe "ser" sin el otro, es decir, sin esa conexión psíquica con sus padres, lo que 

genera una zona de confort en la que la persona se identifica profundamente con el dolor y el 

sufrimiento de la familia. 

La ósmosis se convierte en un mecanismo de defensa frente al trauma de la separación o el 

divorcio, donde el hijo actúa como un medio para que los padres mantengan intacto el vínculo 

simbólico de la familia. Esto a menudo lleva a una reproducción inconsciente de las dinámicas 

destructivas de la pareja de padres, haciendo que el hijo se convierta en una extensión de los 

conflictos no resueltos de sus progenitores. 

A lo largo del texto, se relata cómo la ósmosis es un fenómeno que dificulta el duelo, ya que 

mantiene vivo el ideal de la familia nuclear, evitando que el individuo acepte la pérdida de esa 

estructura. El proceso de sanación implica reconocer este estado y trabajar activamente en el 

desapego de ese vínculo parental, lo cual requiere una intervención psicoanalítica profunda. El 

diagnóstico de ósmosis puede generar alivio, pero también una sensación de imposibilidad, ya 

que implica aceptar la complejidad de reconstruir la propia identidad fuera de ese marco 

familiar. 

El autor propone que el proceso de cura comienza con la aceptación de que la familia ideal ya 

no existe. Esto significa que los padres deben aprender a no proyectar en sus hijos el papel del 

ex cónyuge y reconocer la identidad individual de sus hijos. Este paso es esencial para romper 

con el ciclo de ósmosis y permitir que tanto los hijos como los padres puedan avanzar 
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emocionalmente. Sin embargo, el trabajo subraya que este proceso es complejo, ya que las 

personas tienden a aferrarse a los ideales familiares que han internalizado desde la infancia. 

Además, se destaca la importancia de los dispositivos terapéuticos, como los microgrupos, 

para ayudar a los pacientes a elaborar su duelo y avanzar hacia la autonomía psíquica. Estos 

grupos permiten que los individuos compartan sus experiencias y se enfrenten a sus dinámicas 

inconscientes, logrando así una mayor comprensión de su estado y la posibilidad de superarlo. 

En resumen, este trabajo desarrolla el concepto de ósmosis psíquica como una dinámica 

inconsciente que mantiene vivo el lazo parental en las personas afectadas por divorcios 

traumáticos. A través de una intervención psicoanalítica, el objetivo es ayudar a las personas a 

reconocer este estado, procesar el duelo de la pérdida familiar y construir nuevas formas de 

relacionarse, libres de las ataduras inconscientes que las mantienen en un estado de 

estancamiento emocional. 
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RESUMEN 

En el siguiente trabajo de investigación se pretende reflejar la labor realizada dentro del equipo 

de investigación[1]  del que los miembros investigadores forman parte dentro de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Con el mismo se intentará articular 

emergentes durante la toma de entrevistas [2].El mismo se encuadra dentro de un proyecto 

mayor de investigación denominado ―Bioética y Derechos Humanos. Aspectos Éticos de la ley 

27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la formación de grado de carreras de salud 

de la UNMDP‖.  Como objetivo general se plantea el reflexionar sobre la importancia del lugar 

que ocupa la perspectiva de género en la formación de futuros profesionales de la salud mental 

en el ámbito de la IVE.  Es en este sentido que se articulan legislaciones fundamentales dentro 

del ámbito de la salud y de derechos, con  las perspectivas de lxs estudiantes futuros 

profesionales de salud y su importancia en la formación de grado. Asimismo se analizan 

algunas implicancias jurídicas que tiene la Ley 27.610 (IVE) y como la misma puede ser 

reflexionada. 

Todos los aspectos que se observan en la investigación se pueden ubicar dentro de un marco 

teórico más amplio, denominado Paradigma de Derechos, que considera al usuario como un 

sujeto con derechos, con la potestad y la capacidad de ejercer los mismos, plenamente o 

progresivamente según corresponda. En contraposición al llamado paradigma tutelar en el cual 

las personas eran despojadas de los mismos, sin la capacidad de decidir sobre su salud, su 

cuerpo, sus tratamientos quedando toda la responsabilidad de estas decisiones en la autoridad 

del médico. Resultando el paradigma de derecho una perspectiva en común que facilitaba el 

intercambio de ideas y la construcción conjunta del caso o la problemática, provenientes no 

solo de distintas profesiones, con trabajos en distintos dispositivos territoriales o niveles de 

atención, sino también de distintas ciudades y realidades sociales.  Es en esta misma línea se 

podría pensar a la perspectiva de género como esa línea de base, de lenguaje común, o si se 

quiere como campo de juego, en donde los profesionales construyen con esta mirada en 
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común, desde sus distintos objetos disciplinares, un abordaje integral del problema, del sujeto 

en contexto. Luego de este ejercicio reflexivo propuesto al comienzo sobre el trabajo en 

conjunto realizado en el grupo de investigación, se considera que resulta fundamental la 

posibilidad de pensar en un espacio o dispositivo curricular en donde los estudiantes de las 

carreras de salud puedan aprender y trabajar conjuntamente. 
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RESUMEN 

Esta investigación se centra en las dinámicas vinculares entre profesionales de la salud en 

formación que trabajan en interdisciplina, específicamente entre residentes que nos 

desempeñamos en el Primer Nivel de Atención en el Programa de Residencias 

Interdisciplinarias en Valeria del Mar. Nos planteamos profundizar la comprensión de las 

experiencias de acompañamiento, de compartir y posicionamiento de las personas que 

integran del PRIn, identificando los factores, eventos, vivencias que podrían afectar las 

experiencias interdisciplinares, durante el período comprendido entre septiembre 2023 y 

septiembre 2024. Para esto realizamos un trabajo de Investigación Cualitativo explicativo 

interpretativo. Utilizamos para el mismo entrevistas semiestructuradas, jornadas de 

observación participante estructurada y de observación participante no estructuradas, actividad 

de sensibilización y expresión de auto-heteropercepción de las variables en estudio. Pudimos 

destacar una mayor participación por parte de les integrantes de los primeros años. 

Encontramos a la reactividad como un obstáculo fundamental para fomentar un vínculo de 

calidad. 

Se pudo percibir cierto maltrato, juicios de valor y quejas realizadas por ciertos integrantes al 

interior del grupo. Hemos dado cuenta de que el posicionamiento se ve influido por el tiempo y 

por la naturaleza de los vínculos, ya sean conflictivos, fraternos o de carácter violento. El modo 

de vincularnos impacta en nuestro posicionamiento y, en consecuencia, en nuestra sensación 

de pertenencia en el PRIn y en la conformación de un grupo o equipo. Proponemos generar 

acuerdos básicos y espacios de encuentro para que el desempeño profesional entre personas 

que integran los equipos de trabajo interdisciplinar sean cuidadosos. 
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RESUMEN 

Los movimientos históricos, sociales y políticos influyen en el devenir de las instituciones, 

cuyas dinámicas no son estáticas sino cambiantes. Así, las organizaciones, como productos de 

estos atravesamientos institucionales, experimentan variaciones internas que reflejan las 

tensiones y cambios en la sociedad. 

Desde esta lectura institucional podemos inferir que la Psicología Institucional, a través del 

estudio de los atravesamientos, revela que las organizaciones no son formaciones autónomas, 

sino el resultado de múltiples entretejidos institucionales. El potencial subjetivo que subyace en 

las instituciones debe ser rescatado tanto para sostenerlas como para desmantelar los núcleos 

iatrogénicos que causan sufrimiento. 

Los atravesamientos institucionales refieren a las múltiples relaciones históricas, sociales, 

económicas y culturales que configuran a las organizaciones y a las instituciones, afectando los 

procesos de subjetivación en las personas que las integran. Este concepto es clave en la 

Psicología Institucional, ya que permite analizar la complejidad y la mutabilidad de las 

instituciones, como la educación, el trabajo y la salud, que no pueden ser comprendidas de 

manera aislada. Por ejemplo, una escuela, una fábrica o un hospital están sostenidos, 

conformando su identidad no solo por sus funciones específicas, sino también por factores 

como la economía, la política, la tecnología y la división social y sexual del trabajo, entre otros. 

Con Baremblitt, ubicamos como una institución fundante al trabajo, y si bien distintas lecturas 

nos permiten hablar de una división técnica y jerárquica del mismo con criterios comunes, 

muchas veces se invisibilizan las cuestiones de género que, de manera transversal lo recorre. 

Muchas estructuras empresariales dan cuenta de ello en el punto que suelen ignorar cómo el 

poder y la toma de decisiones están sostenidas desde una mirada hegemónica y patriarcal. 

Nos parece necesario hacer una diferencia en el tratamiento de la perspectiva de género. Por 

un lado, posiciones que sostienen una lógica dual visibilizada en los pares hombre-mujer, 

masculino-femenino. Y por otro lado, posiciones que se ubican flexibilizando dicha lógica 

binaria. 

Abordaremos estas tensiones para pensar los efectos que se visibilizan en las dinámicas 

institucionales. 
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RESUMEN 

El escrito presentado se enmarca en la elaboración del proyecto de investigación UBACYT de 

maestría ―La terapia cognitiva para los trastornos de ansiedad en la infancia, en intersección 

con la terapia psicoanalítica desde la perspectiva de D. Winnicott‖. Este se inscribe en el 

proyecto de Investigación ―Metapsicología y ética psicoanalítica como problema hermenéutico 

en la obra de D. W. Winnicott‖ (2020- 2022, Dir. Dra. Bareiro, Julieta). A su vez, forma parte de 

la construcción de la tesis de la Maestría que lo acompaña. 

La hipótesis que guía el presente trabajo refiere a que, en tanto las infancias están marcadas 

por la fluidez del tiempo y por madres-padres que se sienten desamparados en la vorágine de 

la sociedad actual, los procesos de subjetivación se entorpecen, los niños y las niñas no llegan 

a devenir causa del deseo de sus padres, y se construyen falsas identidades como escapes de 

sí mismos en una sociedad que los abruma. 

El objetivo de la ponencia alude a puntualizar y desglosar aspectos que hacen a la 

caracterización del sujeto moderno, para centralizar como problemático el proceso de 

subjetivación que suelen atravesar y quedan expuestas las infancias actuales. Se precisa la 

noción de Ética del cuidado y, puntualmente desde un abordaje winnicottiano de aquellas 

consideraciones, para finalmente plantear y promover entornos saludables y propicios para el 

desarrollo integral de niños y niñas. De esta manera, se conforma como un trabajo teórico, de 

revisión bibliográfica. Winnicott articula una red de conceptos flexibles, de los cuales se 

priorizan para el cometido de este trabajo, los de función materna, constitución subjetiva, y 

fallas en la 

función materna. Ellos conforman el punto de partida desde donde este autor conceptualiza su 

clínica, y desde donde se realiza el recorrido de este escrito. 

A modo de articular con otros autores las consideraciones de Winnicott sobre el psique-soma 

en desarrollo en cierto medio ambiente bueno o malo, y las afectaciones que ello produciría, 

con otros autores, se vuelve interesante retomar la rama filosófica al referirse también a la ética 

del cuidado. 

A modo de conclusión, se exponen las consideraciones sobre la angustia desde otros autores, 

además de Winnicott, Heidegger, y Lacan. Algunas de ellas devenidas de presentaciones del 

falso self, como también del entorpecimiento en el desarrollo de los niños, marcado por la 

modernidad que se atraviesa. 
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RESUMEN 

El presente trabajo busca socializar una serie de reflexiones sobre las que venimos trabajando, 

en un punto de articulación entre el campo de la psicología y las ciencias del lenguaje, sobre la 

construcción discursiva mediática de la salud mental en pandemia a partir de lo desarrollado en 

el Proyecto I+D ―Salud mental y comunicación: el discurso de odio y la producción de 

subjetividad en la esfera pública digital durante la pandemia y post pandemia de COVID-19 en 

Argentina (2020-2022)‖, dependiente de la Facultad de Psicología (UNLP). 

La propuesta ubica la problemática a trabajar desde lo discursivo, y por ello tiene un anclaje 

fuerte en los estudios del lenguaje y la lingüística, pero también consideramos que resulta un 

tema relevante para la psicología y la comunicación, producto de la construcción discursiva de 

la salud mental y las representaciones que desde los medios de comunicación se generan 

sobre ese tópico que es un aspecto que tiene incidencia para la salud mental de la población. A 

su vez, es un tema de relevancia fundamental para el campo de la comunicación el lugar 

hegemónico que siguen ocupando los medios de comunicación y la construcción discursiva de 

la realidad que realizan, entendidas esas mediaciones como proceso de semiotización. Los 

aportes teórico-analíticos de Patrick Charaudeau (2003) sobre el discurso de la información 

habilitan problematizar no solo el aspecto mediocéntrico sino también el lugar privilegiado que 

tiene la máquina mediática en producción de sentidos al construir lo real. 

En ese sentido, producto de los temas y problemáticas identificadas, pensamos un abordaje 

que articule el campo de la salud mental y su interés por el impacto en la subjetividad de las 

mediaciones de discursos digitales. Esa aproximación se realiza a partir de los estudios del 

discurso, fundamentalmente el Análisis del Discurso (AD) como motorizador de la observación 

de situaciones concretas de comunicación mediática en la esfera pública digital. En ese 

sentido, la construcción del dispositivo analítico habilita un tipo de investigación que posibilite 

vehiculizar diversos aportes de intervención en un tipo particular de objeto de estudio. Al 

realizar una lingüística de corpus, se precisa una materialidad sobre la cual observar, rastrear y 

analizar la construcción discursiva que produce un tipo específico de discursos - que debe ser 

de naturaleza discursiva- en un tipo específico de práctica social/discursiva concreta, con 

ciertos rasgos genéricos propios del discurso de la información. Por ello es que buscamos una 

visión particular respecto de los principales enfoques adoptados por trabajos que abordan y 

han abordado la construcción discursiva de la salud mental desde los medios de comunicación. 

La revisión mencionada comprende investigaciones provenientes de distintos campos 

disciplinares, que se caracterizan también por la combinación de diferentes técnicas y 

metodologías de trabajo, resultando algunas de ellas aportes valiosos para nuestro proceso. 
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En este trabajo compartimos, en ese sentido, algunas reflexiones sobre las ventajas y los 

desafíos de trabajar desde un enfoque interdisciplinario algunos interrogantes respecto de la 

idea de interdisciplina a la luz de ciertas problemáticas que, a priori, el campo de la psicología 

no necesariamente consideraba de su pertinencia. 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta aspectos metodológicos y resultados preliminares de un proyecto de 

investigación, llevado a cabo entre 2023 y 2024, centrado en el estudio de la articulación entre 

las prácticas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y el abordaje de las 

problemáticas de salud mental que estos presentan.   

El objetivo general del proyecto es construir un cuadro de situación de los factores que 

favorecen u obstaculizan esa articulación. Se realizó un relevamiento de: a) las situaciones de 

mayor relevancia y recurrencia cuya resolución suele soslayar la lectura del campo subjetivo; b) 

las principales problemáticas de vulneración de derechos que requieren una intervención del 

sistema de salud mental; c) las concepciones de los psicólogos respecto de su función 

profesional en la protección de los derechos de NNyA; d) las diferencias entre los aportes del 

campo de la salud mental para la resolución de situaciones y las resoluciones que se 

implementan. 

Además del análisis bibliográfico y de la revisión del corpus normativo vigente, el estudio se 

centró en una investigación de campo en dos zonas de la provincia de Buenos Aires. Se 

relevaron las estadísticas institucionales sobre las problemáticas que se reciben en cada sitio 

de trabajo y se entrevistó a profesionales de diversas disciplinas que conforman los equipos 

interdisciplinarios de salud mental, por una parte, y los equipos técnicos proteccionales, por 

otra, lo cual configuró una ―muestra proteccional‖ y una ―muestra de salud mental‖. 

El análisis y sistematización de los resultados ha permitido establecer algunas reflexiones 

acerca de las concepciones y los mecanismos de articulación entre el campo proteccional y el 

de la salud mental, en la resolución concreta de problemáticas frecuentes. 

En función de nuestro recorrido en el área, el proyecto se ha orientado por algunas reflexiones 

y conceptualizaciones provenientes de estudios previos (Proyectos UBACyT2 / Proyectos 

PIUBAS3). De allí que señalamos la importancia de un abordaje que articule los recursos 

jurídico-administrativos de protección de derechos con herramientas teórico-clínicas del campo 

de la salud mental, que favorezcan la lectura del padecimiento psíquico involucrado, para la 

protección integral de niñas, niños y adolescentes (NNyA). 
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RESUMEN 

El trabajo presenta el Proyecto de Investigación titulado ―Psicoética: aportes para el debate 

actual sobre el rol ético-profesional en el marco de las intervenciones en Psicología‖ 

(Universidad Nacional de La Plata, 2024-2027), bajo la dirección de la profesora Dra. María 

José Sánchez Vazquez y la codirección de la Esp. Paula Daniela Cardós. El mismo está 

centrado en la caracterización actual del rol profesional y científico en la Psicología, con interés 

prioritario en la construcción de una Psicoética -como rama subdisciplinar de la Ética Aplicada-. 

Para ello se indagarán, por un lado, diferentes términos clave que forman parte del acervo 

conceptual y bibliográfico en las distintas subáreas de la Ética Aplicada, entre los que 

seleccionamos: responsividad, compromiso social, rol ético profesional y ciudadano, cultura 

ética, cuidado de sí y del otro, intersubjetividad y reconocimiento, dignidad, vulnerabilidad y 

autodeterminación, dilemas y conflictos éticos, acción sensata, entre otros. Por otra parte, a 

partir de este ordenamiento ético-conceptual, se realizará un tratamiento de los mismos en 

relación a la formación para las intervenciones psicológicas y para la enseñanza en el caso de 

profesoras/es en Psicología. Ello según lo establece la Resolución Ministerial 343/2009 para la 

Licenciatura y la Resolución CE 787/12 del Consejo Interuniversitario Nacional sobre los 

lineamientos generales de la formación docente comunes a los profesorados universitarios) y 

teniendo en cuenta los avances en la normativa vigente sobre Salud Mental. Nuestra 

investigación tomará prioritariamente el área psicoeducativa con la intención de aportar a una 

Psicoética acorde a las problemáticas propias del siglo XXI y a los contextos locales de 

injerencia y ejercicio profesional. Al tratarse de un diseño bibliográfico, el trabajo específico 

consiste en un análisis, redefinición, sistematización y profundización de los conceptos éticos 

basales mencionados y sus aplicaciones a campo nuestro disciplinar. En esta oportunidad 

presentamos, en primer lugar, distintos ítems revisados por nuestro equipo sobre las 

elaboraciones originales del psiquiatra uruguayo Omar França-Tarragó; quien, en el año 1988, 

introduce en la región el concepto referencial ―Psicoética, realizando luego algunas 

modificaciones a sus propios aportes hasta el año 2012. En segundo lugar, este primer estado 

de la cuestión nos permitirá avanzar hacia la construcción de un marco conceptual actual, 
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dentro de los objetivos de esta investigación, donde se incorporen elaboraciones relevantes 

desde la Ética Aplicada y nuevos documentos de referencia, tales como la normativa nacional y 

provincial sobre salud mental. Finalmente, el trabajo destaca la línea de investigación 

propuesta en nuestra unidad académica, la que continúa e integra las investigaciones ya 

iniciadas en el área de la Ética aplicada a la Psicología, de incipiente y sostenido desarrollo. El 

impacto de su producción redunda en los procesos de formación superior de nuestro 

estudiantado, así como en la posibilidad de reflexionar, a partir de nuevas elaboraciones 

teórico-aplicadas, sobre el desempeño del rol profesional con temáticas transversales y 

actuales en los contextos de intervención propios. 
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RESUMEN 

La condición transgenérica es una manera de vivir la diversidad sexual y de género de muchas 

personas (León, 2018). Pero esta forma de vivir es repudiada lamentablemente por una parte 

importante de la sociedad debido a un ideario de creencias estereotipadas fundadas en la 

dicotomía del modelo sexual heterosexista predominante en las sociedades. 

Este ideario es que impacta en la historia y honor post mortem de Daniela, cuyos restos 

descansan bajo el necrónimo anterior a su transición y que ella misma había modificado en el 

Registro Civil. 

A partir de ello, es conveniente preguntar ¿Hay un trato digno, respeto y reconocimiento de 

Daniela? ¿Respeto por sus Derechos Humanos? ¿Qué sucede con la decisión y la voluntad de 

ella? También teniendo en cuenta la presencia de pluralidades morales en la sociedad ¿Qué 

postura se tendría que tomar ante la posición de la familia? 

Y en cuanto a lo legal, ¿qué vacíos legales aún existen sobre los derechos de las personas 

trans? ¿Cómo pasar de un debate a una regulación que asegure los Derechos? 

PALABRAS CLAVE 

Derechos Humanos- Identidad- Dignidad; Dilemas éticos, Género 

ENLACE A TRABAJO COMPLETO 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0798-0028598061(L-F-

12)202411252036.pdf  

BIBLIOGRAFÍA 

 Congreso de la Nación Argentina. (2012). Ley 26.743: Establécese el derecho a la identidad 

de género de las personas. Promulgada el 23 de mayo de 2012. 

 León, M. (2018) Educación, bioética y respeto por la diversidad sexo-genética. Espacio I+D 

Innovación más Desarrollo, 7 (16) 31-57. doi: 10.31644/IMASD.16.2018.a02 

 Mainetti, M. M., La Rocca S.(2022) . Bioética para principiantes. EUDEM. 

 Mainetti, M. M., La Rocca, S., & Echeverría, J. (Eds.). (2023). Hacia una bioética en 

expansión: Desde una perspectiva de derechos humanos y de género. La Hendija Ediciones. 

Panamá 726 (C.P.3100), Paraná, Provincia de Entre Ríos, 

 República Argentina: La Hendija ediciones. https://www.lahendija.org.ar 

mailto:lic.nataliavgarcia@gmail.com
mailto:mcrgerometta@gamil.com
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0798-0028598061(L-F-12)202411252036.pdf
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0798-0028598061(L-F-12)202411252036.pdf
https://www.lahendija.org.ar/


 

 
216 

 Reguero Ríos, P (2023, 9 de noviembre) Denuncian ante la Fiscalía de delitos de odio el 

caso de Daniela, mujer trans enterrada con su necrónimo. El salto, 

 https://www.elsaltodiario.com/justicia/denuncia-fiscalia-delitos-odio-caso-daniela-mujer-trans-

enterrada-necronimo  

https://www.elsaltodiario.com/justicia/denuncia-fiscalia-delitos-odio-caso-daniela-mujer-trans-enterrada-necronimo
https://www.elsaltodiario.com/justicia/denuncia-fiscalia-delitos-odio-caso-daniela-mujer-trans-enterrada-necronimo


 

 
217 

La responsabilidad profesional normada. Presencia 

en los Códigos de Ética de Psicología 

AUTORXS 

María José Sánchez Vazquez 

sanchezvazquezmj@gmail.com  

Paula Daniela Cardós 

pauladcardos@gmail.com  

Aixa Nishimura 

aixanishimura3@gmail.com  

RESUMEN 

Este trabajo es parte de la temática abordada en la Beca Estímulo a las Vocaciones Científicas 

(Consejo Interuniversitario Nacional-Universidad Nacional de La Plata, convocatoria 2024), y se 

incluye en el Proyecto de Investigación titulado ―Psicoética: aportes para el debate actual sobre 

el rol ético-profesional en el marco de las intervenciones en Psicología‖ (Universidad Nacional 

de La Plata, 2024-2027). El proyecto de investigación corresponde a un diseño de tipo 

bibliográfico, y tiene como objetivo general generar renovados aportes al área de la Ética 

Aplicada relacionada con nuestra profesión. De modo especial, durante el período de la beca, 

se analizará el concepto de responsabilidad profesional comparativamente en documentos 

normativos vigentes de la Psicología y la Psiquiatría. El mismo resulta clave en ámbitos de la 

deontología profesional. Es un ítem central en cada comunidad disciplinaria, interpelando su 

significado y alcance cada vez que es necesario evaluar o valorar las consecuencias de una 

acción profesional; es decir, respecto de ‗cómo debería‘ manejarse alguien que ejerce la 

profesión cuando los destinatarios de su acto son o han sido otros sujetos. Desde el punto de 

vista normativo, la estimación de las consecuencias de un acto, vía la responsabilidad del 

agente, determina muchas veces la imputación al profesional en términos de falta (mala 

praxis). Los documentos normativos son, en consecuencia, una guía relevante respecto del 

estado de situación del desempeño del rol en términos de lo esperable en la sociedad y una 

referencia consensuada que legitima las prácticas de quienes llevan adelante tales actividades 

profesionales. Delimitando diferentes dimensiones del término -responsabilidad intrasubjetiva, 

intersubjetiva y colectiva-, en esta oportunidad, nos centraremos en la dimensión pública de la 

profesión psi y el modo en que toma su significación en los Códigos de Ética de referencia para 

la Psicología a nivel local, nacional y regional; analizando, para ello, los códigos éticos de la 

APA, de FEPRA y de la Provincia de Buenos Aires. Esta primera presentación nos permitirá, en 

el marco del proyecto, establecer relaciones (convergencias y diferencias) con otras prácticas 

del campo de la salud mental, en atención a lograr una mejor y mayor comprensión de la 

especificidad de nuestro quehacer profesional, desde una vertiente deontológica y crítica. 
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RESUMEN 

En el marco del presente trabajo, partiremos de la distinción entre tres posibles niveles de 

análisis de la actividad profesional del psicólogo: el nivel deontológico, el nivel legal y el nivel 

ético. El nivel deontológico hace alusión a los deberes que impone a los y las profesionales el 

ejercicio de su actividad peculiar (López Guzmán, 1994). Corresponde a la moral profesional, 

entendida esta como una serie de normas consensuadas por un grupo profesional 

determinado. El nivel legal nos referencia a las normas legales, especialmente nos 

centraremos en una serie de leyes que se han sancionado y que se incluyen en el paradigma 

de promoción y protección de derechos. Las mismas tienen como ejes centrales la dignidad, 

autonomía, el reconocimiento y revalorización del lugar del sujeto, como portador de derechos. 

Entre estas se encuentra la Ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes (2005), 

central para el propósito del presente trabajo. Por último, el nivel de la ética, implica un 

posicionamiento autónomo respecto a los anteriores, con referencia a los principios éticos que 

sostenemos como comunidad profesional y científica. El objetivo que orienta este trabajo, es 

puntualizar algunos tópicos de interés desde el punto de vista ético y deontológico, en relación 

a la práctica psicológica con niños, niñas y adolescentes. La deontología refiere 

específicamente a las normativas que tienen por objeto la práctica de los psicólogos/as y a su 

vez son creadas por el mismo cuerpo profesional. En este sentido, recoge las particularidades 

de nuestra disciplina. Podemos analizar el discurso deontológico en articulación con el discurso 

legal, en tanto ninguna normativa creada por la profesión podrá contradecir las leyes 

sancionadas; pero también podemos pensar que son discursos que en ocasiones entran en 

una tensión propia de las diferencias entre la forma de entender al sujeto desde el derecho y 

desde la psicología. Se vuelve necesario analizar estás tensiones, y las diferentes posturas que 

pueden asumir los profesionales ante las mismas: por un lado, se podrá adoptar una actitud 

defensiva, basada en el cumplimiento de la Ley de forma acrítica; o se podrá establecer una 

relación con la Ley orientada a la ética, que priorice principios antes que normas. En ese 

complejo terreno nos movemos en la práctica profesional, lo cual demanda una sólida 

formación no solo teórica y técnica sino también ética. También vuelve necesario abrir espacios 

de intercambio, discusión y construcción al interior de la comunidad científica y profesional. 
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RESUMEN 

En el último tiempo hubo un gran avance en el empleo de tecnologías digitales para la 

realización de las prácticas propias de los psicólogos. A partir del Aislamiento Social Preventivo 

y Obligatorio, decretado en la República Argentina en el marco de la pandemia por Covid-19 

del 2020, estos profesionales sanitarios se encontraron con la imposibilidad de continuar 

brindando sus servicios de forma presencial. Pese al desafío que supuso, muchos optaron por 

aplicar la modalidad de atención virtual ya existente desde hace algunas décadas, debido a la 

urgencia propia del contexto y las consecuencias observadas en la salud mental de la 

población. El uso de plataformas de videollamadas con el fin de sostener servicios como la 

psicoterapia y las evaluaciones psicológicas inauguró nuevos espacios de encuentro con los 

usuarios, cuyas particularidades invitan a reflexionar sobre los recaudos éticos necesarios, así 

como en la ausencia de regulación específica en la temática. 

Actualmente, la atención psicológica remota se ha visto ampliamente difundida, así como la 

elección de medios de comunicación digitales para llevarla a cabo, ubicándose dentro de las 

preferencias de algunos usuarios y profesionales. A su vez, las redes sociales ocupan un lugar 

central en la sociedad e impactan en la praxis psicológica, dado su potencial en la transmisión 

de sentidos y significados atribuidos a la profesión y a la salud mental, por lo que se han vuelto 

relevantes en la difusión del conocimiento propio de la disciplina a la hora de fomentar 

conductas que promuevan la salud. 

Ante este escenario, cabe pensar en la necesidad de retomar el debate dentro de la comunidad 

profesional desde el punto de vista ético. Por lo tanto, en el presente trabajo se propone 

problematizar la implementación de la virtualidad en el ejercicio de la psicología en el contexto 

actual. Para ello se reflexiona, por un lado, acerca de la subjetividad de época y algunos 

valores en pugna, así como en la aceptación social de la prestación de la psicología tecno-

mediada, reparando en algunos dilemas surgidos en dicha práctica. Por otro lado, se analizan 

aspectos relativos al uso de las redes sociales por parte de psicólogos en la divulgación y 

publicidad, junto con las implicancias ético-deontológicas de su realización. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizará un análisis sobre el crecimiento significativo, a través de los 

años, en la cantidad de estudiantes que logran acceder a las Universidades Públicas de todo el 

país. Se le brindará especial importancia a la variedad y diversidad de estudiantes con la que la 

Facultad de Psicología de la UNMdP se encuentra actualmente. 

Responderemos una pregunta fundamental: ¿Cómo y qué hacen les actores educatives con 

esa cantidad y diversidad de estudiantes? Desde las distintas Unidades Académicas en 

Argentina se han armado planes y estrategias para mantener y generar afiliación institucional 

ante la masificación de estudiantes, esto refiere a la relación formal que una persona tiene con 

una institución, representa una conexión que respalda las credenciales y el contexto 

profesional o académico de una persona; el formar parte de y el sentimiento de pertenencia; 

implica que le estudiante está inscripte, matriculade o registrade en esa institución, pero lo más 

importante es que marca un hito en la vida universitaria de ese estudiante y es que comienza a  

formar parte de una comunidad académica que siente como propia. Se da inicio entonces a un 

proceso de integración que transformará su identidad individual en parte de un colectivo con 

valores, objetivos y una cultura compartida. Tanto la Universidad Nacional de Mar del Plata y la 

Facultad de Psicología crearon el dispositivo de Facilitadores Pedagógiques para la Afiliación 

Institucional y luego el Programa de Andamiaje a las Trayectorias Académicas. Les autores del 

presente trabajo forman parte de ambos proyectos, por el cual se problematizará y se 

reflexionará acerca de una experiencia distribuida en cuatro ejes:  acciones para poner en 

práctica el cambio de conceptualización de las carreras hacia las trayectorias estudiantiles; la 

problematización sobre el ingreso a la universidad en estos últimos años; mitos y verdades 

alrededor de la noción de filtro en la Universidad; prácticas de acompañamiento del ingreso a 

los inicios. 

Se trabajará acerca de las observaciones y diagnósticos educativos realizados a lo largo del 

tiempo. Los estudios de campo, y las propias experiencias del equipo en la institución, han 

dejado en claro que existe una variedad de maneras de transitar el primer o segundo año en la 

Universidad. Esto quiere decir que los itinerarios, las reglas y los pasos a seguir propuestos de 

manera rígida como modelos de ingreso, resultan insuficientes. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se enmarca en el X Congreso marplatense de Psicología, UNMdP. A partir 

de la recuperación de los resultados de la línea de análisis de documentos provenientes del 

primer proyecto de investigación de la Cátedra Salud Colectiva, este trabajo tiene como 

objetivo la formulación de interrogantes en relación a la formación profesional universitaria de 

grado, sus alcances y limitaciones sobre las prácticas profesionales de graduados recientes 

insertos laboralmente en el campo de la salud, específicamente en el sector salud que 

continúan con su formación en servicio. 

El proyecto que inauguró el espacio formal de investigación desde la cátedra se denominó: 

Representaciones sociales sobre ―salud‖ y ―trabajo‖ y sus transformaciones en estudiantes 

universitarixs de la carrera de Trabajo Social (UNLP). Un estudio de cohorte de cursantes de 

4to y 5to año 2020- 2021 respectivamente (T103 UNLP). Dicho proyecto contó con la Dirección 

y Codirección de las Dras. Carina Scharagrodsky (FTS) y Licia Pagnamento (FaHCE). Se 

desarrolló entre 2019 y 2023. 

Contó con un equipo de investigadorxs que ejercían la docencia en el marco de la mencionada 

cátedra y estudiantes que realizaron sus pasantías anuales. El objetivo consistió en analizar las 

transformaciones en las representaciones sociales sobre la categoría salud construidas por 

estudiantes, identificándolas en dos momentos de sus trayectorias académicas: al ingresar y al 

finalizar la cursada de la asignatura. 

El mencionado análisis documental se basó en el relevamiento de los planes de estudio de 

Trabajo Social en carreras de universidades nacionales con sede en la Provincia de Buenos 

Aires para cotejar el carácter de obligatoriedad, optatividad o ausencia de asignaturas 

vinculadas a Salud en la trayectoria formativa universitaria ya que dicha formación y los 

procesos de profesionalización constituyeron uno de los ejes principales del proyecto. 

La primera experiencia de investigación dio lugar a la formulación de un segundo proyecto que 

se encuentra actualmente en su fase inicial de desarrollo. El mismo se denomina: ―Relaciones 

entre conceptualización sobre ―Salud‖ y el hacer profesional de graduadxs recientes en Trabajo 

Social. Estudio de casos de profesionales insertxs laboralmente en establecimientos de salud 

de la Región Sanitaria XI, provincia. de Buenos Aires entre 2024-26‖, dirigido y co dirigido por 

la Esp. Susan López y la Dra. Carina Scharagrodsky respectivamente. Se trata de un proyecto 

tetra anual (2024-2027) acreditado y financiado por la UNLP bajo el código ET001. 

El equipo de docentes e investigadores de la cátedra sumó al equipo del Departamento 

pedagógico de la FCM. 

El objetivo del presente proyecto consiste en analizar las relaciones entre la formación 

universitaria de grado sobre salud y el hacer o práctica profesional de egresadxs de la 

Licenciatura en Trabajo Social que se insertan laboralmente en dicho campo. Se parte de la 
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idea que la conceptualización y formas de aprehender y comprender la complejidad del campo 

de la salud es un tema relevante en el hacer profesional de la disciplina. Como sostiene Soto 

(2007) ―en la formación profesional es importante incidir en aspectos relevantes de la salud 

pública para que los profesionales amplíen su visión sobre el campo de la salud‖ (Soto y col., 

2007.p151). 

El enfoque metodológico es de tipo cualitativo. A partir de una muestra intencional de 

graduadsxs recientes de Trabajo Social (entre 3 y 5 años de graduados) insertxs en 

establecimientos de salud de la Región Sanitaria XI que se encuentren desempeñando su rol 

profesional durante 2025 se administrarán: entrevista a informante clave, focus group y análisis 

de documentos. 

Consideramos que dichos interrogantes constituirán los insumos para la construcción de la 

técnica de recolección de información privilegiada que es la entrevista y que utilizaremos en 

este nuevo proyecto. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo tiene por objetivo compartir mi experiencia como miembro del equipo 

coordinador y docente en la segunda cohorte del curso de actualización de posgrado 

―Diversidad corporal gorda para el abordaje integral de la salud‖, dictado de manera virtual el 

segundo cuatrimestre del año 2024, por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional de La Plata. La importancia de la formación de posgrado interdisciplinar en una 

temática novedosa e inclusiva que no se enseña en los planes de estudios de las carreras de 

grado de las diferentes universidades argentinas, es de suma importancia para el acceso a la 

salud de personas gordas. Actualmente hay 52 cursillistas de diferentes ciudades del país y 

también de otros países como Uruguay, Colombia, México, Costa Rica y Brasil. También de 

diferentes profesiones: psicólogxs, nutricionistas, medicxs, comunicadores, sociólogxs, 

psicopedagogxs, biólogxs y docentes. 

Este posgrado adquiere una relevancia fundamental en el contexto argentino, donde el 

activismo gordo y los movimientos por la diversidad corporal han logrado posicionar la lucha 

contra la estigmatización del peso como una cuestión de derechos humanos. La 

despatologización de la gordura implica necesariamente un acceso a la salud sin sesgos. Y es 

reivindicatorio que este curso se de en la facultad de ciencias médicas donde el principal 

argumento que utilizan las personas para justificar su gordo-odio es que es una cuestión de 

salud. El curso tiene como propósito revisar de manera crítica el modelo de atención en salud 

desde un enfoque de derechos, analizar el impacto de la gordofobia y el estigma de peso en 

las personas que acceden al sistema de salud e incorporar la perspectiva de diversidad 

corporal gorda a las prácticas profesionales. Cuenta con una planta docente diversa, con 

profesionales de diferentes disciplinas y activistas. 

El equipo de coordinación está integrado por profesionales de las disciplinas de nutrición y 

psicología. La diversidad corporal es un término que se refiere al conjunto de corporalidades en 

sus múltiples diferencias y similitudes, las cuales no pueden ser asociadas a un único modelo 

de cuerpo. En este sentido, la diversidad corporal gorda invita a reflexionar sobre la 

normalización corporal y la discriminación sistemática hacia las corporalidades gordas 

(Contrera y Moreno, 2022). Enmarcar la gordura como una manifestación de diversidad 

corporal sugiere la necesidad de formación en torno a esta temática, promoviendo una mayor 

tolerancia social y una menor discriminación basada en el tamaño y/o peso. Históricamente se 

ha enmarcado a la gordura como un un riesgo evitable para la salud —o como una enfermedad 

en sí misma— lo que implica una menor tolerancia y una mayor vigilancia pública, lo que da 

lugar a la conocida "guerra contra la obesidad" (Saguy y Riley, 2005). Este posicionamiento a 

priori en profesionales de la salud ha hecho que las consultas presenten gracias al estigma de 

peso ―diagnósticos‖ apresurados teniendo como único indicador el tamaño corporal, 
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condicionando sus prácticas y muchas veces ejerciendo violencia sobre lxs consultantes 

quienes rápidamente pueden quedar excluidos del sistema de salud. El sesgo de peso se 

define como las actitudes negativas y creencias sobre las personas debido a su peso, las 

cuales se manifiestan a través de estereotipos y prejuicios. "Las investigaciones indican que el 

estigma del peso puede tener consecuencias tanto físicas como psíquicas, y que las personas 

afectadas tienen menos probabilidades de recibir una atención adecuada" (Rubino, F., Puhl, 

R.M., Cummings, D.E. et al., 2020). Por ello, consideramos fundamental la formación en esta 

perspectiva para garantizar el acceso a la salud de todas las personas. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad estudiar los imaginarios sociales de los 

estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata respecto 

a las instancias de exámenes finales y cómo estos se articulan con cada trayectoria académica 

en particular. Los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron fueron entrevistas en 

profundidad y un taller de Psicodrama. La población a estudiar fueron estudiantes que al 

momento de la investigación estaban cursando asignaturas de 3ro a 5to año del Plan de 

Estudio. 

Se entiende a la trayectoria académica como el itinerario que los estudiantes realizan por las 

instituciones educativas, producto de una construcción dialéctica que se establece entre sus 

experiencias personales y sociales, el contexto sociocultural y la propuesta curricular de la 

institución (Kaplan y Fainsod, 2001). El estudio de las trayectorias académicas posibilita, 

entonces, no solo conocer el rendimiento académico propiamente dicho (cantidad de materias 

aprobadas, porcentaje de la carrera aprobado, promedio general con o sin aplazos, etc.) sino 

también cómo fue y es el tránsito singular por el Plan de Estudio. 

Los exámenes finales son instancias de evaluación que generan, al aprobarlas, la acreditación 

formal de las asignaturas del Plan de Estudio. No presentarse a estas, es decir, acumularlas, 

evitarlas, postergarlas, genera, en algún momento, un detenimiento u obstaculización de la 

trayectoria académica. 

Estas instancias constituyen un escenario en dónde el sujeto-estudiante se encuentra expuesto 

a ser evaluado, despertando una multiplicidad de sensaciones, temores y deseos. En este 

sentido, la situación de examen genera diferentes movilizaciones subjetivas que, trascendiendo 

la frontera de lo singular, se anudan a formas colectivas de sentir, pensar y actuar específicos. 

Esto da cuenta de la construcción de imaginarios sociales en torno a las mismas. 

La noción de imaginarios sociales es tomada desde los aportes de Cornelius Castoriadis al 

referirse a los mismos como el ―conjunto de significaciones por las cuales un colectivo -grupo, 

institución, sociedad- se instituye como tal‖ (Fernández, 2007, p.39). Con este término, 

Castoriadis propone pensar la categoría de lo imaginario desde su capacidad de invención, 

desde una capacidad imaginante, es decir: productora de sentidos y de significaciones 

colectivas. 

La pregunta que motivó a esta investigación fue de qué forma y de qué modo los y las 

estudiantes piensan, sienten y vivencian las instancias de exámenes finales, y cómo estas 

condicionan sobre su trayectoria académica. 

Entre los hallazgos más relevantes a los que se pudieron llegar, se encuentran aquellos que 

dan cuenta de la relevancia que los estudiantes le otorgan al vínculo docente-estudiante al 

momento de presentarse a una instancia de examen final. Por un lado, este mismo puede 
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adoptar, en ciertos casos, una modalidad vincular en la cual el estudiante encuentra un lugar 

de alojamiento, donde se siente escuchado y respetado. Y, por el otro lado, una modalidad 

vincular en la cual el vínculo se vivencia como una relación de rivalidad, generando un conjunto 

de imaginarios sociales que hacen del vínculo un vínculo de lucha, de ataque y de defensa. 

Por último, se destaca otro hallazgo significativo de la presente investigación, el cual tiene que 

ver con la evaluación que los estudiantes realizan sobre sí mismos. Siendo esta evaluación, en 

algunos casos, más crítica que la que puede realizar el docente evaluador. Al indagar este 

imaginario social implicado en las instancias de exámenes finales se han encontrado 

testimonios que invitan a pensar sobre cuál es el objeto de evaluación, si el estudiante como 

persona o el contenido acerca de determinado tema. Se ha conocido que según cómo se 

posicione el estudiante respecto al objeto de evaluación, la evaluación genera efectos 

subjetivos muy diversos. 
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RESUMEN 

El objetivo del siguiente trabajo consiste en compartir una experiencia de curricularización de la 

extensión denominado ―Curso de formación transversal, integral e interdisciplinario en Prácticas 

Socio Comunitarias ― el que fue creado en el marco de una serie de propuestas del equipo de 

PSC  orientadas hacia el  fortalecimiento de las Prácticas Socio Comunitarias en la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata.  

Desde 2011, las Prácticas Socio Comunitarias (PSC) se han institucionalizado como un 

requisito curricular en todas las carreras de grado y pregrado de la Universidad. En la Facultad 

de Psicología, las PSC se caracterizan por su naturaleza transversal, temprana, y su enfoque 

en la integralidad entre docencia, extensión e investigación. Persiguen el propósito de 

constituirse en  espacios donde las distintas funciones universitarias de docencia-extensión- 

investigación dialoguen desde la acción hacia la integralidad. Asimismo, en los últimos dos 

años, se ha ido incorporando la transversalización del modelo de salud mental comunitaria y la 

perspectiva de género, trabajando con un enfoque desde la salud colectiva con base en la 

comunidad, con una mirada de género y perspectiva de derechos.  

El proceso de integración de las PSC en nuestra currícula ha sido coordinado desde el equipo 

de PSC con el objetivo de ofrecer un acompañamiento permanente y sostenido en el diseño, 

implementación y evaluación de las trayectorias y particularidades que presentan las 

propuestas de PSC en las distintas funciones en las que fueron radicadas: docencia, extensión 

e investigación. 

El curso de PSC que se presenta busca fortalecer la integralidad y fomentar vínculos con 

proyectos de extensión e investigación, promoviendo un pensamiento crítico y situado que 

considere la perspectiva de género y la salud mental comunitaria. Este curso incluye una etapa 

de conceptualización y otra de intervención, donde los estudiantes participan activamente en 

proyectos de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud, favoreciendo el enfoque 

interdisciplinario.   

A través de la reflexión crítica sobre sus prácticas, los estudiantes han logrado relacionar teoría 

y práctica, valorando la necesidad de producir conocimientos a partir de  dialogo de saberes 

que se conjugan en los territorios y reconociendo la importancia del compromiso social 

universitario y  su rol en la transformación social. 
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RESUMEN 

El Programa de Formación para Graduados es un dispositivo dentro del área de Extensión de 

la Facultad de Psicología de la UNMDP. Dicho dispositivo articula por un lado, la formación de 

grado con los inicios en la práctica clínica, y por otro, permite brindar atención psicológica 

gratuita a la comunidad, fortaleciendo el lazo universidad - comunidad.  El Programa cuenta 

con diferentes espacios de atención clínica en la universidad y en otros dispositivos de salud 

mental, brinda espacios de formación teórica, un espacio para ateneos clínicos destinado a 

compartir la clínica y promover la escritura de un caso.  Por último, un espacio de supervisión, 

tema central de esta presentación, en la que me propongo transmitir mi experiencia como 

supervisora a partir del año 2018, y que continúa actualmente. 

Nuestros dispositivos de supervisión son grupales, integrados por graduados de primero y 

segundo año, lo que le da mayor heterogeneidad al grupo. Así hay graduados que ingresan y 

tienen su primera entrevista en el marco del programa, y otros que ya están con tratamientos 

en curso. 

Estos momentos diferentes que se transitan en la práctica también marcan diferencias en el 

modo de presentación del material a supervisar.  

Entiendo el lugar del supervisor como un colega que más que ofrecer una respuesta, se orienta 

a sostener una pregunta. Como dispositivo del psicoanálisis comparte con otros dispositivos la 

misma lógica: es desde un no saber que se sostiene ese lugar, ya que quien ha escuchado a 

ese paciente es el graduado, por lo que una parte de la tarea se orienta a recuperar ese saber 

no sabido sobre el caso.  

De ahí que considero que en la supervisión hay la transmisión de una experiencia, y no la 

enseñanza de un saber. Esto más allá de que – al igual que en un análisis – el colega que 

supervisa ubique al supervisor en un lugar de saber, pero se trata de un saber supuesto y 

sostenido en la transferencia.  

Otro punto que considero fundamental en el espacio de supervisión es que no se trata 

solamente del discurso del analizante – o de quien consulta - narrado por el supervisante, sino 

cómo ese discurso resonó en él, de qué manera singular tocó al analista en formación. 

En los primeros materiales que el supervisante lleva a supervisión, la pregunta sobre el caso es 

algo a construir. Así como en un análisis, la pregunta propia no siempre es el punto de partida, 

la pregunta respecto al caso si bien es un producto propio, no es sin los otros. 

Poder teorizar sobre nuestra práctica, hace que la misma sea transmisible, identificando la 

lógica que le da sustento. Y por eso la pregunta que insiste: ¿Qué hacemos cuando 

supervisamos?  
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RESUMEN 

El presente trabajo pone en relevancia la implementación de la perspectiva de género dentro 

del ámbito de la educación superior y con este objetivo se toma el caso de la asignatura  

Psicología Educacional de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mar del Plata.  

Se entiende la perspectiva de género como pilar primordial para garantizar un futuro en el que 

los sujetos accedan a la igualdad de derechos y  para ello las universidades han de adherir a 

las normativas nacionales e internacionales que buscan garantizar dicha equidad.  

Este trabajo se encuadra en los avances normativos tanto a nivel UNMdP como de la Facultad 

de Psicología de dicha Universidad y se desarrollan conceptos claves tales como ―género‖ y 

―violencia de género‖. 

Se intenta establecer la importancia del tratamiento de la cuestión de género en la universidad, 

ya que la misma deviene como institución educativa esencial y potencial para la reproducción e 

instalación de nuevos patrones culturales. 

Se realiza una lectura comparativa entre PTD de la asignatura Psicología Educacional de los 

años  2016/17 y 2023/24 a fin de analizar el lugar otorgado a esta perspectiva en ambas 

propuestas. Asimismo, se desarrollan los avances concretos actuales en las propuestas 

pedagógicas de dicha asignatura.  

Las universidades han resguardado y activado los derechos de y para las mujeres; por lo que 

resulta posible aseverar que, a pesar de las tradiciones conservadoras, las universidades han 

otorgado condiciones de habitabilidad para las temáticas de género. 

Por último, en este trabajo se establecen líneas de acción y  desafíos para continuar y avanzar 

en la transversalización de la asignatura Psicología Educacional. 
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RESUMEN 

Según Di Doménico (2015) y Fierro (2021), la opinión de los estudiantes universitarios acerca 

de la formación académica ha sido reiteradamente omitida en los debates sobre evaluación y 

acreditación curricular en Argentina en el contexto de los procesos de acreditación iniciados en 

2009 y actualmente en curso, a pesar del protagonismo de este actor en las casas de estudios 

superiores desde los años ‘60 en adelante. El presente trabajo presenta los resultados de un 

estudio empírico, descriptivo y de cohortes sobre la satisfacción y percepción de estudiantes 

(N=3336) de cinco carreras de psicología de universidades nacionales de gestión pública en 

Argentina con respecto a su formación recibida. Para la recopilación de datos, se diseñó un 

cuestionario ad hoc de 55 preguntas dividido en dos partes, la primera sobre los conocimientos 

fácticos de los estudiantes respecto a su formación académica y la segunda sobre la opinión de 

los estudiantes sobre las herramientas y habilidades ofrecidas durante su formación. 

Enfocándonos estrictamente en la fase de opiniones y satisfacción, los resultados reflejan una 

marcada insatisfacción entre los estudiantes: casi el 60% del total de la muestra considera que 

las habilidades y herramientas proporcionadas por las casas de estudio son insuficientes para 

el ejercicio profesional. Este juicio aumenta en proporción de acuerdo a la cohorte considerada: 

a medida que los estudiantes avanzan en su formación, su insatisfacción se intensifica (del 

29.2% de los estudiantes de primer año insatisfechos, al 68.2% en estudiantes próximos a 

graduarse). No se observan diferencias significativas al controlar la variable ‗universidad de 

pertenencia‘: la insatisfacción varía, pero se ubica entre el 43,9% (Universidad Nacional de La 

Plata) y el 73,4% (Universidad de Buenos Aires). Estos hallazgos plantean serios interrogantes 

sobre la efectividad de los procesos de evaluación y acreditación implementados entre el año 

2009 y la actualidad, en especial en lo tocante a garantizar revisiones curriculares que faciliten 

el ejercicio investigativo o praxeológico, y en particular considerando que las carreras de 

psicología del país emiten un título habilitante que no requiere formación de posgrado. 

Notablemente, un grupo mayoritario de estudiantes parece considerar que las universidades no 

están cumpliendo con los estándares necesarios para formar profesionales competentes. El 

presente estudio concluye subrayando la necesidad de revisar y mejorar la formación 

académica en psicología en Argentina, incluyendo a los estudiantes en los debates sobre las 

reformas curriculares. 
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RESUMEN 

El estudio de los aspectos positivos ha brindado una nueva perspectiva en la comprensión de 

esta etapa vital, que permitió el desarrollo de prácticas inspiradas en el desarrollo del potencial 

humano. Dentro de las variables positivas el florecimiento humano resulta una forma de evaluar 

y entender la felicidad de una forma más comprensiva que el bienestar subjetivo (Seligman, 

2011) ya que involucra aspectos emocionales, psicológicos y sociales (Keyes, 2002). El 

bienestar emocional es entendido como la presencia o ausencia de sentimientos positivos 

acerca de la vida, el psicológico se trata de la percepción de plenitud y el social involucra la 

relación entre individuos y sociedad e implica el sentimiento de pertenencia y aceptación de la 

comunidad, así como la contribución a la misma. Estos aspectos son cruciales a la hora de 

evaluar la calidad de vida. El presente trabajo tiene como objetivo presentar los resultados 

preliminares de una investigación más amplia acerca de estos aspectos en personas mayores 

que se desarrolla actualmente desde la Facultad de Psicología de la UNMDP. Mar del Plata. 

Para ello se administró la escala de Florecimiento Humano. La misma fue elaborada Argentina 

y cuenta con evidencias de su validez y confiabilidad (Mesurado et al., 2021). Si bien el 

instrumento ha sido utilizado con población joven y adulta, no se han realizado estudios para su 

aplicación en personas mayores. En el presente trabajo se tomó una muestra compuesta por 

178 personas (hombres y mujeres) de dos grupos de edad: 60 a 70 años, y 80 a 90 años. 

Debido a la riqueza del contenido de la información que brinda la escala de florecimiento 
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humano se realizó un análisis por ítem de la misma. Entre los resultados se encontró que las 

personas mayores presentan elevados niveles de bienestar emocional, psicológico y social, 

fundamentalmente en los ítems referidos al bienestar psicológico (encontrar la vida llena de 

sentido, estar comprometido con las actividades diarias y sentirse contento con su estilo de 

vida y la familia que tienen). Partiendo de los hallazgos expuestos, es posible pensar la vejez 

como una etapa vital floreciente, con altos niveles de satisfacción vital y compromiso con el 

entorno. Como psicólogos/as estos datos son relevantes dada la importancia que tienen estos 

aspectos en la calidad de vida y en el sentido de integridad. 
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RESUMEN 

El contexto de envejecimiento poblacional y las características que adopta en relación a la 

feminización, conduce al análisis de mujeres mayores que se encuentran bajo condiciones de 

vulnerabilidad. Desde el Paradigma de Derechos y los enfoques de la Gerontología Crítica y 

Gerontología Feminista este estudio se propuso conocer las experiencias en torno al 

sentimiento de soledad y la percepción de apoyo social de mujeres mayores de 50 años de 

edad que viven en hogares unipersonales, de los Barrios Centenario y Belisario Roldán de la 

ciudad de Mar del Plata. El apoyo social puede ser crucial cuando irrumpe alguna enfermedad 

que afecte la independencia o autonomía, por lo que conocer con qué tipos de apoyos se 

cuenta, así como el sentimiento de soledad, permite identificar situaciones de riesgo, 

condiciones de dependencia, que alerten sobre la necesidad de actuar tempranamente para 

mejorar las condiciones de vida.  

Metodología: Se seleccionó el enfoque cualitativo para comprender cómo conciben las mujeres 

mayores el sentimiento de soledad, qué significado le otorgan, los factores involucrados, así 

como conocer su trayectoria vital en cuanto su red de apoyo social, relaciones y cambios 

percibidos en su curso de vida.  A través del método etnográfico, con muestreo teórico y por 

avalancha, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a 9 mujeres de 65 y 86 años de edad, 

que viven en hogares unipersonales y observación en Organizaciones de mayores situadas en 

los Barrios mencionados.  

Resultados: En relación al perfil sociodemográfico pudo observarse un bajo nivel de 

instrucción, el establecimiento de parejas en edad temprana y trabajos asociados a cuidado, 

limpieza en condiciones de precarización laboral, habiéndose jubilado posteriormente como 

amas de casa (Ley 24.828) Los testimonios evidencian cómo las mujeres reconocen y toman 

conciencia de aquellas relaciones sexo-afectivas que generaron inseguridad, temores, 

presentándose narrativas que describen situaciones de violencia de genero. Al analizar la red 

de apoyo social y cómo perciben los diversos apoyos, se buscó indagar las variables 

intervinientes. Puede observarse en este estudio que el sentimiento de soledad es 

independiente de la red de apoyo social. Estas mujeres a pesar de enunciar miembros en su 

red (diversas características estructurales y funcionales), percibir apoyo, expresan la soledad 

ligada a la ausencia de la pareja. A partir de la definición de Robio y Aleixandre (1999), su 
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perspectiva multidimensional y las categorías que proponen, algunas narrativas conducen a 

identificar la denominada soledad conyugal. En menor medida pueden registrarse testimonios 

que expresan la soledad como experiencia buscada y positiva (Rodríguez, 2009).  

Conclusiones: Esta investigación ha buscado comprender a las mujeres mayores en 

condiciones de vulnerabilidad, entendiendo las múltiples vejeces que resultan de sus 

trayectorias vitales y experiencias diferenciales. Los patrones de género, los mandatos y los 

roles desempeñados por las mujeres durante el curso vital, en sociedades donde predomina el 

sistema patriarcal, sin duda condicionaron modos de envejecer (Freixas, 2013).  En este 

sentido debe considerarse la interseccionalidad, como el impacto de las inequidades de 

género. Este último entendido como categoría socio-antropológica, componente de la identidad 

social de las personas, que permite visibilizar las desigualdades, significados y experiencias de 

envejecer que se encuentran condicionados por factores sociales, culturales, políticos y 

económicos (Roqué, 2019). Este trabajo intenta constituirse en un aporte al campo 

gerontológico, incorporando la perspectiva de género y la interseccionalidad al estudio de las 

vejeces, en el abordaje de la soledad, el apoyo social y las múltiples variables que intervienen 

en la construcción de las trayectorias vitales. Los hallazgos sugieren que es fundamental 

fomentar espacios de interacción y apoyo para mejorar el bienestar de estas mujeres, 

contribuyendo así a una mejor calidad de vida.  
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RESUMEN 

Este resumen se basa en conclusiones preliminares pertenecientes a un estudio interpretativo 

de corte cualitativo desde la perspectiva de la Grounded Theory, (teoría enraizada en los datos) 

mediante entrevistas en profundidad a terapeutas seleccionados intencionalmente, con 

reconocida experticia en la praxis gestáltica. El objetivo de este trabajo es identificar en la 

praxis clínica de los inicios de la terapia gestáltica aquellos estilos más directivos y/o menos 

directivos.  

Directividad se refiere a la intervención activa del terapeuta en guiar y estructurar el proceso 

terapéutico. Esto incluye establecer marcos, acordar objetivos, y decidir el contenido y 

dirección de las sesiones. Las acciones directivas son útiles al inicio del tratamiento para 

clarificar expectativas y asegurar que ambas partes estén coordinadas. Dirección implica 

establecer un camino que pueda ser seguido por el paciente, pero de una manera que permita 

la flexibilidad y la autoexploración. En este estilo, el terapeuta ofrece un soporte al paciente 

mientras este navega por sus propias vivencias.  

En relación a los resultados de las entrevistas se evidencia la presencia de directividad en el rol 

del terapeuta gestáltico en:  

a) Clarificación de Motivos y Expectativas: al poner el TG un claro énfasis en la necesidad de 

acordar explícitamente el motivo de consulta y las expectativas en las primeras entrevistas. 

Este es un enfoque directivo, ya que establece una estructura clara que el paciente debe seguir 

y donde el terapeuta guía activamente la discusión hacia un fin definido b) Establecimiento del 

Encuadre: es frecuente la importancia de fijar un encuadre en el primer encuentro. Esto incluye 

explicar aspectos como la frecuencia de las sesiones y el enfoque de trabajo. Aquí, el terapeuta 

toma un rol directivo al definir el marco de la terapia c) Diferenciación entre Dolor y Sufrimiento: 

existe en una entrevista la necesidad de un TG de es clarecer la diferencia entre el dolor y el 

sufrimiento y determinar que la psicoterapia es necesaria solo para el sufrimiento. Este 

momento es directivo, dado que el terapeuta está clasificando las experiencias del paciente y 

guiando su percepción de lo que es apropiado para la terapia. 

En relación a los resultados de las entrevistas se evidencia la presncia de dirección en el rol del 

terapeuta gestáltico en:   
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a) Escucha Activa y Empatía: referenciarse en un enfoque menos directivo al permitir que el 

paciente comparta sus experiencias y emociones sin presionarlo hacia una dirección 

específica. La escucha activa facilita la autoexpresión del paciente, mostrando flexibilidad en la 

terapia b) Preguntas Abiertas y Mayéuticas: formular preguntas que invitan a la reflexión sin 

exigir respuestas específicas. Esto permite una exploración más profunda de los sentimientos 

del paciente y su historia, lo que constituye un enfoque menos directivo c) Adaptación al 

Contexto del Paciente: acentuar la importancia de comprender la situación del paciente, los 

síntomas y la historia personal antes de llegar a una conclusión. Este enfoque permite que el 

paciente determine su camino, lo cual evita un control sobre la dinámica de la sesión. 

El equilibrio entre actuar de manera directiva y ofrecer dirección en el trabajo terapéutico es 

clave para el progreso de la relación terapéutica. Un enfoque directivo puede ser necesario en 

ciertas etapas, especialmente al inicio del tratamiento, sostener la autoexploración y la 

resolución de experiencias personales es crucial para el crecimiento y la transformación del 

paciente. Los terapeutas gestálticos sostienen el desafío de cuando intervenir de manera 

directiva y cuándo dar espacio para que el paciente tome la iniciativa en su propio proceso.  
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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

Las intervenciones grupales son una práctica común en los Centros de Atención Primaria 

(CAPS) para abordar las enfermedades crónicas, especialmente la diabetes. Los formatos más 

usados son: la educación grupal, los talleres de nutrición y las clases de gimnasia.  

OBJETIVO 

Compartir una experiencia de abordaje grupal: la conformación, desarrollo y algunos resultados 

de una experiencia realizada en un CAPS del Gran Bs As, que se inició como un espacio de 

psicoeducación grupal y se transformo en un grupo de pares, coordinados por un psicólogo que 

vive con diabetes y permitió acciones de agencia social que favorecen acciones de 

autocuidado en personas que viven con diabetes. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

Relato de experiencia de campo, un Estudio Cualitativo y desde la perspectiva de los usuarios, 

donde busqué analizar la implementación de abordaje grupal en un CAPS, y describir como era 

la vivencia de las personas que participaban de ese dispositivo. Con posterioridad fui 

incorporando categorías conceptuales tomadas de la teoría de la Gestalt que dieran cuenta de 

la especificidad y ventajas de la práctica clínica en este campo. 

RESULTADOS 

Agencia social de los participantes, cuidados grupales y el correlato en el autocuidado de las 

personas. 

    • Agencia Social:  

La capacidad de agencia de las personas da cuenta de los recursos que tienen las personas de 

mantener, modificar o transformar aspectos de su vida social. Las instituciones de salud al igual 

que la sociedad son producto de las acciones de las personas que participan en ellas. Uno de 

los desafíos de esta intervención es disputar los sentidos institucionales establecidos para 

ponerlos al servicio de las necesidades reales de sus integrantes, a su vez al disputar estos 

sentidos las personas ponen en juego los recursos de que disponen. Las acciones colectivas 

son posibilitadoras de este cambio.  

    • Cuidados grupales: 

Las practicas de autocuidado no pueden ser posibles sin que previamente haya existido un 

grupo o institución que cuide, desde la terapia Gestalt estos son apoyos necesarios para 

desarrollar una relación con el medio ambiente; en el caso de las enfermedades crónicas, a 

partir del diagnostico y los cambios conductuales que requiere, el grupo es un apoyo optimo 

para desarrollar estas capacidades. 

    • Autocuidado:  
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Un aspecto que he observado en muchas personas que llegan al grupo es la desesperanza, 

producto de sensaciones y emociones que se despiertan con la recepción del diagnóstico. Se 

desprenden dos temas centrales a trabajar  

- Mejorar en los equipos de salud, la comunicación del diagnóstico.  

- Con pacientes trabajar los introyectos del diagnóstico, que muchas veces los médicos 

transmiten utilizando el miedo como herramienta, suponiendo que el paciente ―tomara 

consciencia‖ y se cuidara, en realidad lo hará por miedo, a la vez que las emociones que se 

movilizan son paralizantes, y al ser una enfermedad para toda la vida, no se puede pensar en 

vivir con miedo. 

La autorregulación organísmica y el registro emocional se trabajan en los talleres, la 

información sobre la enfermedad es insoslayable para tomar decisiones, y que permitir la 

asimilación de esa información. Somos sujetos que tenemos cuerpo. 

 DISCUSIÓN 

Complejidad y acepciones de los cuidados. Importancia de la Compasión, el equilibrio y el 

abordaje integrativo. ¿Hace una diferencia que el coordinador del grupo tenga diabetes? 
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RESUMEN 

La importancia de las nociones de apoyo y contacto fueron introducidas y desarrolladas en la 

Terapia Gestáltica por Laura Perls (1992) quien en sus escritos ha expresado: ―el contacto 

puede ser bueno y creativo únicamente en la medida en que se dispone de un apoyo suficiente 

y adecuado. Toda falta de apoyo es sentida como ansiedad‖. 

A lo largo del tiempo, distintos autores, continuaron desarrollando el concepto de apoyo; así en 

algunos casos se trató de analogar con la idea de soporte; sostén, defensa, sustentación, etc. y 

detectar los apoyos como recursos internos y externos con los que cuenta la persona (Allerand, 

1992); también se diseñaron diversas estrategias terapéuticas de acuerdo a que los 

consultantes contarán o no con apoyos suficientes (Baumgardner, 1994). 

En esta comunicación abordaremos una dimensión fundamental del proceso terapéutico: el 

apoyo terapéutico desde la perspectiva de la Terapia Gestalt. ―El apoyo en la terapia de la 

Gestalt es, en primer lugar, una función del entorno y, a continuación, del organismo mismo 

(Spagnuolo Lobb, 2013)‖. Nos  proponemos mostrar cómo en el proceso terapéutico se puede 

facilitar la superación de obstáculos en el campo de interacción entre el organismo y su 

entorno, mediante intervenciones terapéuticas específicas (apoyos) para cada interrupción del 

ciclo de contacto. 
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RESUMEN 

La supervisión clínica es un capítulo importante en el desarrollo disciplinar de las diversas 

escuelas de psicoterapia. Ha sido estudiado desde diferentes perspectivas, resultando un 

acuerdo general de que se trata de una dimensión destacada en la formación de los 

psicoterapeutas. Ha sido definida como un proceso sistematizado de presentación del trabajo 

realizado por los profesionales ante otro colega, habitualmente de mayor experiencia, con el 

propósito de ampliar la capacidad de observación y generar nuevos puntos de vista sobre los 

problemas clínicos que se tratan (Gómez y Pérez, 2011). En el ámbito específico de la Terapia 

Gestalt, Yontef (2015) considera a la supervisión un proceso de aprendizaje experiencial, en el 

cuál el supervisado fortalece sus capacidades para fomentar y sostener una relación dialógica, 

fundamento de la labor terapéutica. En este trabajo, describiremos los hallazgos encontrados 

en la exploración de la supervisión clínica desde la perspectiva gestáltica en Argentina. Se ha 

realizado un abordaje exploratorio, dado que se trata de una primera incursión en la 

problemática en el contexto nacional. Se ha utilizado como fundamento metodológico, de orden 

cualitativo, la Teoría Fundamentada (Glaser y Strauss, 1967), para analizar el material 

proveniente de una secuencia de entrevistas, en profundidad y semiestructuradas, enfocadas 

en supervisores de diferentes niveles de experticia en el rol. Los supervisores fueron 

seleccionados con criterios de representatividad federal, integrantes de distintas instituciones 

acreditadas de la disciplina en diversas ciudades del país. Se han utilizado en la delimitación 

de la muestra los criterios guía enunciados por Marradi, Archenti y Piovani (2010): idoneidad en 

la información relevante para la investigación, accesibilidad física, disposición a colaborar y 

posibilidades de comunicación con mayor precisión y experticia. Entre los hallazgos aparece 

que el proceso de supervisión implica un aprendizaje, coincidiendo con la perspectiva general 

de la problemática. Se distinguen diferencias respecto del estilo, encuadre, modos de abordaje 

propios de la singularidad de cada supervisor, así como también, puntos de convergencia. Así, 

todos los entrevistados se han referido a la supervisión como un proceso de aprendizaje, en el 

cuál se distinguen características específicas, tales como la vivencialidad y el componente 

experiencial, que capacitan a los terapeutas supervisados para fomentar y sostener la relación 

terapéutica, dialogal y existencial, que es propia de este marco. En una exploración que 

continúa abierta, a partir de la construcción del dato se presenta la necesidad de formular 

delimitaciones y especificar detalles respecto al modo particular en que la supervisión clínica 

gestáltica se constituye en una instancia de aprendizaje por un lado, y los procesos de 

formación clínica y profesional por otro. 
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RESUMEN 

En las últimas dos décadas el campo historiográfico de la psicoterapia fue dejando de ser un 

objeto de estudio tangencial para constituirse en un foco de interés válido para los historiadores 

de la disciplina psicológica. Este movimiento cobra sentido siendo que, en la actualidad, la 

psicoterapia constituye el ámbito más investigado y aplicado de la psicología. La psicoterapia, 

como artefacto científico, es un vértice en el que se unen los factores intelectuales y 

conceptuales encarnados en personas y variables que responden al contexto social, político y 

económico. En este sentido, su surgimiento en los Estados Unidos durante la década de 1940, 

se enmarca en las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de dar una 

respuesta estatal a la salud mental de los veteranos de guerra. Tiempo después, a principios 

de la década de 1990, su desarrollo en Argentina tiene como marco las nuevas demandas 

sociales y económicas que reclaman un renovado enfoque clínico con énfasis en un tipo de 

tratamiento breve, focalizado y con evidencia empírica. En ambos casos, los factores sociales 

atraviesan el campo disciplinar requiriendo respuestas que se ajusten a los cambios de la 

sociedad. El objetivo de este trabajo consiste en exponer las principales similitudes y 

diferencias contextuales que enmarcan al surgimiento de la psicoterapia moderna tanto en su 

país de origen, Estados Unidos, como en nuestro país. Se espera que este trabajo, al 

desplegar la historicidad de la psicoterapia, aporte a la reflexión ética y política de su uso 

social. 
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RESUMEN 

El Grupo de Investigación Historia, Enseñanza y Profesionalización de la Psicología en el Cono 

Sur desde 1996 ha desarrollado distintos proyectos dedicados a la historia, profesionalización y 

formación de psicólogos en el país, generando conocimiento sobre las características de la 

disciplina a escala regional, nacional y local. En nuestro proyecto actual trabajamos las 

características del inicio de la Psicología en Mar del Plata desde sus primeros espacios 

institucionales, como la carrera en 1966 hasta su cierre por la dictadura cívico militar y su 

reapertura en 1986. En dicho periodo relevamos características de la formación, instancias 

formativas extraacadémicas y los primeros espacios de inserción profesional. En el presente 

trabajo nos centraremos particularmente en los años sesenta por ser una década bisagra tanto 

a nivel local como a nivel nacional y global. Se desarrollarán sucintamente las características 

del periodo y como la psicología como profesión y como forma de estar en la cultura se 

plasmaba en espacios institucionales y también en espacios más informales e incluso en la 

vida cotidiana de las personas. Asimismo, se señalará como en dicho momento coexistieron 

diferentes proyectos y formas de pensar el rol profesional de la mano de los debates políticos y 

científicos que se daban en el resto del país. Metodológicamente nuestro trabajo se nutre de 

bibliografía y fuentes de la época como los materiales y programas de estudio, a la vez que 

toma elementos de la historia oral como las entrevistas a personajes del momento y el empleo 

de diferentes materiales de divulgación como las revistas tanto especializadas como de 

divulgación masiva.  
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RESUMEN 

Hay consenso en señalar que la psicoterapia se inició a fines del siglo XIX, asociada al 

nacimiento del psicoanálisis y su autor principal Sigmund Freud. Sin embargo, a lo largo de 

más de cien años de existencia, esta disciplina fue evolucionando en muchos sentidos sin que 

ello haya requerido un consenso manifiesto en torno a un enfoque único y un modo singular de 

trabajo, dentro de este ámbito. La cuestión ha residido en que existe una pluralidad de 

enfoques psicoterapéuticos y una amplia gama de definiciones respecto de lo que los 

terapeutas hacemos. En esa línea, diferentes teorías han adoptado enfoques que oscilan entre 

lo técnico y lo relacional, desde la utilización de técnicas específicas para modificar 

cogniciones, emociones o comportamientos a la calidad de la relación terapéutica como el 

principal motor de cambio. Por mencionar algunos ejemplos: el conductismo particularmente en 

su variante skinneriana, puede considerarse el paradigma más técnico dentro de la 

psicoterapia. Este enfoque se centra casi exclusivamente en la modificación del 

comportamiento a través de principios de aprendizaje. El terapeuta emplea estrategias como el 

refuerzo positivo y negativo, así como el castigo y la extinción, con el objetivo de moldear 

conductas específicas. En este contexto, la intervención se fundamenta en técnicas precisas y 

medibles, sin recurrir a motivaciones introspectivas o inconscientes, lo cual es consistente con 

la afirmación de Watson respecto de que la psicología debía ser un campo de estudio objetivo 

y científico. En la orilla contraria, las corrientes humanísticas-existenciales, junto a autores 

como Rogers, May y Yalom dirigen su atención hacia la experiencia subjetiva y el significado 

que el individuo otorga a su vida. Para estas aproximaciones, la relación terapéutica se 

entiende como un espacio de encuentro genuino, en el que el terapeuta acompaña al paciente 

en la exploración de su existencia. En este contexto, la conexión emocional y el diálogo se 

reconocen como elementos esenciales, contrastando con la aplicación de técnicas 

estructuradas o protocolizadas. Como expresa Yalom, la relación terapéutica es la piedra 

angular de la psicoterapia, subrayando así la importancia de la interacción humana en el 

proceso terapéutico. No obstante, algunas vertientes han posicionado sus premisas teóricas y 

prácticas en un camino intermedio a las posiciones anteriormente desarrolladas. La 

psicoterapia cognitivo-conductual y las terapias psicodinámicas de tinte psicoanalítico han 

concentrado su atención tanto en los aspectos técnicos como en los relacionales, abordando 

conceptos clave como la alianza terapéutica y la transferencia. Según Bordin la alianza 

terapéutica es el factor de mayor predicción de éxito de un tratamiento, asimismo Freud 

afirmaba que la transferencia entre paciente y psicoanalista era el medio por el cual se 
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reproducía el conflicto, siendo el motor del análisis. Estos enfoques reconocen la importancia 

de la relación terapéutica en el proceso de cambio, integrando técnicas específicas con la 

dinámica interpersonal entre el terapeuta y el paciente. Comprendiendo entonces que el 

desarrollo histórico de la psicoterapia puede entenderse como una sucesión de propuestas 

disimiles que conllevan visiones distintas de los problemas de las personas y la forma de 

resolverlos, el siguiente trabajo se propone brevemente abordar teóricamente dichas 

posiciones, a partir del eje: técnicas versus relación, realizando un análisis comparativo entre 

dichos enfoques clínicos, que analizados en clave histórica y epistemológica nos brindaran 

herramientas para comprender la diversidad del estado actual del campo psicoterapéutico. 
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RESUMEN 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un trastorno del 

neurodesarrollo cuya sintomatología puede prolongarse en la adultez. Estudios efectuados en 

distintos países indican una prevalencia promedio en adultos del 3%, aunque en la niñez la 

prevalencia es mayor (Fayyad et al., 2007; Ramos-Quiroga et al., 2006; Scandar, 2021; Sousa 

et al., 2023). En este sentido, los profesionales resaltan la dificultad y complejidad del 

diagnóstico, entre otros motivos, por la existencia de comorbilidades. No obstante, dada la 

presencia del trastorno, así como las consecuencias en las vidas de las personas por no ser 

detectado y abordado eficazmente, el diagnóstico diferencial es fundamental. Aunque existen 

escalas para evaluar la sintomatología durante la adultez (Scandar, 2021) es preciso utilizar un 

conjunto de herramientas, así como integrar datos provenientes de diversas fuentes (Ramos-

Quiroga et al., 2006). Este trabajo pretende señalar las características de una evaluación 

neuropsicológica del paciente adulto que contribuya a realizar el diagnóstico diferencial. Para 

ello, se describe un conjunto de 13 evaluaciones neuropsicológicas realizadas a pacientes 

adultos. Se detalla el proceso de evaluación, los instrumentos administrados, los resultados 

obtenidos y las dificultades detectadas. Los resultados señalan la importancia de sumar 

instrumentos que midan constructos psicológicos, dimensiones de personalidad, trastornos 

psiquiátricos, historia vital, además, de las pruebas neuropsicológicas. Por otro lado, se detecta 

la necesidad de sumar instrumentos de evaluación de las funciones ejecutivas (FEs) que 

resulten sensibles y capaces de discriminar con mayor precisión las dificultades en este tipo de 

procesos. Principalmente, se señala la importancia de incorporar instrumentos basados en las 

conceptualizaciones actuales sobre las FEs (Duncan & Friedman, 2024) y, en particular, sobre 

los procesos inhibitorios (e.g., Campbell et al., 2020). Estas posturas, en base a la evidencia 

empírica, plantean la participación y afectación diferencial de los mismos en diversas 

problemáticas y trastornos (e.g., Bédard et al., 2010), con lo cual resulta relevante su 

evaluación específica. Se concluye que el diagnóstico de TDAH durante la adultez requiere de 

la integración de datos clínicos y los provistos por la evaluación neurocognitiva y psicológica 

del paciente. Todo ello para discriminar si la sintomatología del adulto responde al TDAH o a 

otra condición clínica.  De igual modo, se percibe la necesidad de sumar nuevos instrumentos 

de evaluación de las FEs en estos procesos diagnósticos. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo plantear una articulación teórica que permita identificar 

una posible problemática como lo es la ludopatía, con el incremento del consumo de 

videojuegos con mecánica de loot boxes/gacha por parte de la población adolescente. 

Este estilo de videojuegos gratuitos, que utilizan microtransacciones como forma de 

monetización, implementan distintas estrategias que fomentarían la aparición y sostenimiento 

de heurísticos y sesgos cognitivos similares a los presentados por adultos con ludopatía. Las 

loot boxes brindan al jugador mejoras estéticas o herramientas ventajosas que son 

proporcionadas por una probabilidad al azar. En el caso del sistema de gacha el concepto es 

llevado ―un paso más allá‖, haciendo que sus sistemas de lotería afecten toda la estructura 

intrínseca del juego. 

Esta modalidad tiene una cualidad especial que alienta el debate sobre sus similitudes con los 

juegos de azar y la falta de regulación legal sobre la misma, despertando la problemática de su 

fácil acceso en niños y adolescentes. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo tiene el propósito de compartir algunas  reflexiones acerca de mi práctica 

profesional. La misma se desarrolla en la clínica educacional y psicoterapéutica. La pregunta 

eje sobre la cual se desarrolla el trabajo es acerca de los modos en los cuales escuchamos el 

sufrimiento psíquico en tiempos de traumatismos sociales y vulnerabilidad. 
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RESUMEN 

Este escrito tiene el objetivo de caracterizar una etapa del desarrollo que ha sido nombrada 

desde el psicoanálisis como período de latencia y creemos que es mejor denominar ―etapa de 

escolarización‖. 

Freud describió el periodo de latencia en 1905 en su obra Tres ensayos sobre una teoría 

sexual. Allí planteó que en este periodo la educación parece ser el factor fundante de los 

diques anímicos que se constituyen como logro social, pero pone en duda el carácter 

determinante de esta experiencia y habla de una suerte de herencia filogenética y ciertos 

condicionamientos orgánicos como los factores determinantes. No aclara mucho más sobre los 

mismos. 

Se abre a partir de estas afirmaciones un debate al interior del psicoanálisis acerca del cual es 

el fundamento de este periodo. Si es producto de la biología o de la experiencia social. La 

escolarización específicamente. 

Asumimos que este debate es más amplio dentro mismo de la Psicología del Desarrollo, y se 

refiere al peso de las instituciones y el estado en la conformación psíquica de un sujeto. 

Podríamos llamar a esto la institucionalización del desarrollo. Esta etapa de inicio de la vida 

escolar, aproximadamente los 6 años, es clave en ese sentido. 

Autores como Uribarri (2008) ponen en cuestión la idea de latencia o detenimiento de la 

sexualidad hacia una visión de una etapa que lejos de esa quietud implica un trabajo psíquico 

arduo. 

Asumimos que los cambios psíquicos tienen como fundamento la interacción con el mundo 

físico, y las prácticas sociales y vínculos, base para la inserción del sujeto en el orden cultural. 

Nuestra hipótesis es que el ingreso a la escuela determina un cambio sustantivo en su entorno 

social y por lo tanto en su aparato psíquico. Nuevas reglas, nuevas modalidades vinculares, 

nuevas rutinas, un régimen sobre los cuerpos y las mentes en formación. Cambios que son 

coincidentes con transformaciones estructurales a nivel cognitivo. A su vez que supone una 

ruptura con el contexto familiar como fuente de vínculos, reglas y hábitos. 

El ingreso del sujeto al orden institucional que hasta ese momento constituía una suerte de 

telón de fondo de un orden familiar, constituye ahora la organización rectora en el desarrollo, 

cuestión que va ser una constante en este proceso hasta el final de la vida. 

Estas trasformaciones dan lugar a cambios a nivel psíquico, que ha descriptos detalladamente 

por el psicoanálisis y cambios a nivel social. La particularidad de estos cambios es que van a 

constituir a un nuevo sujeto social en función de mecanismos como la sublimación. 
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Lev Vygotsky (1984) se refiere a la etapa escolar como crisis de la "edad de transición" 

atendiendo sobre todo a un rol social más activo. 

Desde una perspectiva ecológica del desarrollo se plantea que la inclusión en un nuevo 

contexto determina un cambio en el sujeto, ya que debe asumir reglas nuevas y a su vez debe 

aportar su propia impronta a este nuevo espacio. Bronfenbrenner (1987) denomina a esto 

transición ecológica. 

La escuela como institución supone un conjunto de normas, actividades y derechos que 

establecen su obligatoriedad por ley. Incluye actividades que vienen de una tradición histórica: 

En función de la hipótesis propuesta asumimos que el período de escolarización implica 

cambios psíquicos, tales como los descriptos por el psicoanálisis en general y por Freud en 

particular, y como un producto de una transición ecológica, acompañada por un desarrollo 

cognitivo. El ingreso a la escuela implica lo que podemos denominar la institucionalización del 

desarrollo, algo que va a acompañar al sujeto a lo largo de todo su desarrollo. La subjetividad 

se construye en este marco. 

PALABRAS CLAVE 

Latencia 1; adolescencia 2; escuela 3; Desarrollo 4; 

ENLACE A TRABAJO COMPLETO 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0808-0014318294(L-F-

21)202411252109.pdf  

BIBLIOGRAFÍA 

 Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Paidós. 

 Foucault M. (1977). Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. Siglo XXI 

 Freud, S. (1905/2013) Tres ensayos para una teoría sexual. VII OC Amorrortu. 

 Piaget, J. (1973). : Psicología de la inteligencia. Buenos Aires. Ed. Psique. 

 Uribarri, R. (2008). Estructuración psíquica y subejtivación del niño de escolaridad primaria. 

El trabajo de la latencia. Noveduc 

 Vygotsky, L. (1931/1984) Paidologia del adolescente. En L. Vygotsky, Obras Escogidas 

(Tomo IV). Visor.  

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0808-0014318294(L-F-21)202411252109.pdf
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0808-0014318294(L-F-21)202411252109.pdf


 

 
274 

―La familia es lo primero‖. Cuando los imaginarios 

generan adversidad 

AUTORXS 

Catalina Barceló 

barcelocata@gmail.com  

RESUMEN 

El presente escrito surge a partir de la elaboración del trabajo final integrador de la Carrera de 

Especialización de Psicología Vincular de familias con niños y adolescentes del Instituto 

Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y las experiencias transitadas como 

integrante en ―Colectivo Compartiendo‖ un proyecto de extensión radicado en la Facultad de 

Psicología de la UNMdP, en el que trabajamos con adolescentes alojadxs en un hogar 

convivencial de la ciudad de Mar del Plata y diversos dispositivos grupales con trabajadores del 

campo de las infancias y adolescencias en situación de vulnerabilización psicosocial.  

Partimos del siguiente interrogante ¿Es posible ―lo familiar‖ dentro de un hogar convivencial? 

Comenzamos pensando que algo invariante en los procesos de subjetivación de niñxs y 

adolescentes, es la necesidad de otrxs para acompañarlxs en su crecimiento. Esa función -por 

mucho tiempo- ha sido responsabilidad privativa de ―la familia‖. Sin embargo es prudente 

detenernos y empezar a preguntarnos ¿De qué hablamos cuando hablamos de familia? 

¿Cómo afecta el imaginario social de la ―familia tradicional‖ en aquellxs niñxs y adolescentes 

que no conviven con dicho modelo familiar? ¿Qué efectos tienen estas significaciones en lxs 

niñxs y adolescentes que se encuentran alojadxs en hogares convivenciales por medidas de 

abrigo?¿Por qué continúan existiendo significaciones que caracterizan a los hogares 

convivenciales como espacios de maltrato en lugar de cuidado y familiaridad? ¿Podemos 

pensar el imaginario social de ―la familia‖ como significaciones que generan adversidad en 

niñxs y adolescentes ―sin cuidados parentales‖, dificultan la vincularidad y no da lugar a 

alojarnos en la diversidad de configuraciones familiares posibles? Lejos de arribar a certezas, 

en este trabajo intentaremos poner en movimiento el pensamiento y motorizar nuevas 

preguntas. 
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RESUMEN 

Se presenta el estado del arte y una revisión conceptual de la investigación UBACYT: ―Estudio 

de los efectos de la pandemia por COVID-19 en una población infantil vulnerable, con especial 

énfasis en el estudio de las manifestaciones depresivas en la niñez, diferenciando por género‖ 

dirigida por la Prof. Ana María Luzzi con sede en la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Buenos Aires y que estudia a una población entre 6 y 11 años de edad.  

La revisión de la literatura científica evidencia un interés por conocer las consecuencias 

psicológicas causadas por la pandemia. Estudios recientes (Méndez Espinoza, 2024; Ochoa-

Fuentes et al. 2022), señalan que el confinamiento impactó en la prevalencia de sentimientos 

negativos tales como: aburrimiento, tristeza, malestar emocional, confusión, riesgo de suicidio y 

preocupación generalizada, con una presencia mayor de estos síntomas en las niñas en 

comparación con los niños. 

Desde hace unos años se ha comenzado a considerar que, tanto la depresión como la 

ansiedad, constituyen los trastornos de salud mental más frecuentes en niños, niñas y 

adolescentes, por tanto, ya no se consideran padecimientos exclusivos de la adultez 

(Garaigordobil, Bernaras y Jaureguizar, 2019; Mardomingo, 2019; Hernández Nava et al. 2020; 

OMS, 2021). La dificultad de la detección temprana de dichos padecimientos puede conllevar el 

agravamiento de la sintomatología en años posteriores.  

Según una investigación realizada por Borthiry y Luzzi (2021), las dificultades diagnósticas 

podrían deberse, en parte, a la carencia de herramientas específicas y a la incidencia de los 

estereotipos de género. Consideran que las niñas pertenecen a un grupo en riesgo, con mayor 

vulnerabilidad debido a los prejuicios sobre el género en las infancias que condicionan y 

entorpecen la visualización del padecimiento psíquico de las niñas. En este sentido, debe 

mencionarse que no existen datos oficiales a nivel nacional que den cuenta del estado de la 

salud mental de la niñez en nuestro país.  

Según datos de UNICEF el suicidio es la segunda causa de mortalidad entre los 10 y 19 años 

de edad en la Argentina, mientras que por otro lado revelan que el 55,8% de la población de 

niños/as y adolescentes no cuentan con cobertura de salud, dependiendo exclusivamente del 

sistema estatal y 17,3% no realizan consultas médicas periódicas.  

Asimismo, el presente trabajo analiza la temática del duelo en la niñez como reacción 

esperable frente a situaciones de pérdida. Si bien las pérdidas son constitutivas del aparato 

psíquico y resultan ser múltiples a lo largo de la vida, el psiquismo, según el momento del 

desarrollo, no siempre está en condiciones de afrontarlas y elaborarlas. Se presentan diversas 
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perspectivas sobre la problemática del duelo en la niñez que polemizan sobre la capacidad de 

los niños y niñas para elaborar un duelo. En este punto, resulta de importancia introducir una 

perspectiva intersubjetiva en la noción de elaboración del duelo: las actitudes del entorno más 

íntimo, sobre todo en la niñez, son esenciales para el reconocimiento de la pérdida, y por ende 

para su elaboración. 

Puede pensarse, a modo de hipótesis, que las manifestaciones depresivas en la niñez 

emergen cuando no están dadas las condiciones tanto intrapsíquicas como del entorno familiar 

para la elaboración de las situaciones de pérdida. A esta situación se le suma la existencia de 

estereotipos de género que ―invisibilizan‖ este padecimiento subjetivo específicamente en las 

niñas, retrasando la consulta a servicios de salud mental. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación ―Salud psicológica en niñas, 

niños y adolescentes en contexto de pandemia‖ que tiene como objetivo la construcción de un 

diagnóstico de situación sobre la salud mental de la población infanto juvenil de la región del 

Gran La Plata, específicamente el relevamiento de problemas conductuales y emocionales así 

como comportamientos adaptativos que hacen a la salud psicológica de ese rango etario. 

Si bien en contexto de pandemia por COVID 19 se produjeron numerosas investigaciones 

internacionales y locales dedicadas al estudio de las manifestaciones psicológicas de niños/as 

y adolescentes durante la pandemia, los hallazgos refieren específicamente a los efectos de 

dicho acontecimiento extraordinario (Amorós-Reche et al., 2020; Andrés et al., 2022; Brooks et 

al., 2020; Duan et al., 2020; Erades y Morales, 2020; Francisco et al., 2020; López y Drivet, 

2023; Orgilés et al., 2020; Querejeta et al., 2021). En contraposición, los estudios sistemáticos 

de corte epidemiológico sobre salud mental en nuestro país son escasos (Ramos et al., 2023; 

Samaniego, 2008; Stagnaro et al., 2018; Vazquez y Samaniego, 2017). 

Esta presentación propone describir las características comportamentales y emocionales de 

niñas y niños concurrentes al nivel de educación inicial de nuestra región en relación con 

variables sociodemográficas y de acceso a servicios de salud mental. 

Para ello, se realizó una encuesta autoadministrada semiestructurada sobre una muestra 

representativa de escuelas públicas de nivel inicial que incluyó el informe parental ―Child 

Behaviour Checklist‖ (en adelante, CBCL) en su forma para niños de entre un año y medio y 

cinco años (Achenbach & Rescorla, 2000; Vazquez, 2015). La elección de este instrumento se 

debe a las facilidades que ofrece para estudiar grandes poblaciones de manera simple y 

confiable, permitiendo luego comparar los resultados con los obtenidos en otras muestras 

poblacionales. 

Participaron respondiendo el cuestionario de manera online 112 cuidadores (105 madres y 7 

padres) de niños/as (56 niños) de entre 2 y 6 años (M=3.93 DE=1.11). 

Entre los resultados preliminares más relevantes se encontraron puntuaciones medias para la 

categoría ―problemas totales‖ del CBCL menores que las obtenidas en la muestra de 

estandarización para la población general (Vazquez, 2015). Si se tiene en cuenta a la muestra 

total, la puntuación promedio para ―problemas totales‖ fue de 29.3 puntos (DE=23.90). En el 

caso de los varones, para dicha categoría se obtuvo una M=34.7 (DE=28.75) y en el de las 
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mujeres una M=28.7 (DE=16.36). Por otra parte, se identificó que un 11.6% (13 casos) de la 

muestra obtuvo puntuaciones que se ubican dentro de los rangos que la técnica clasifica como 

border (4 casos) y clínico (9 casos) aunque sólo 5 de las familias de esos niños/as habían 

realizado consulta con algún profesional de la salud mental en los meses previos a completar la 

encuesta. 

La presente investigación pretende contribuir con datos significativos sobre los problemas 

comportamentales y emocionales de niños de nivel inicial para la planificación de 

intervenciones preventivas y el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la 

calidad de los servicios de salud mental de nuestra región. 
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RESUMEN 

La idea del presente trabajo nace a partir de la proyección del film Puan (2023), dirigida por 

María Alché y Benjamín Naishtat, la cual fue llevada a cabo el 30 de mayo de 2024 en el Aula 

Magna ―María del Carmen Maggi‖ de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Aquel día, 

coincidentemente con el horario de la proyección junto a sus directorxs, fue el momento en el 

que falleció Nora Cortiñas, un ícono importantísimo de la lucha por la Memoria, Verdad y 

Justicia en nuestro país. Es por eso que, a raíz de tales eventos, se empieza a forjar en mí una 

búsqueda y reflexión en relación a las temáticas planteadas en el film, manteniendo un pie en 

el pasado –el terrorismo de Estado y su impacto en las subjetividades–, uno en el presente –la 

crisis y el desfinanciamiento de las universidades nacionales en el actual gobierno de Javier 

Milei–, y otro en el futuro –cómo imaginamos y construimos un futuro con lo que aprendimos de 

alguien y qué buscamos dejar para quienes vienen detrás nuestro. 

Este trabajo, que pretende abrir más interrogantes que cerrarlos, busca ir más allá de la trama 

principal del film, para también adentrarnos en las decisiones políticas de lxs directores. 

Algunas de ellas, radica en la manera de contar con un tono de comedia situaciones complejas 

para la Argentina. Otras decisiones son aquellas que muestran en primer plano el mural de 

compañerxs desaparecidxs de la UBA en dictadura, la facultad tomada, las clases públicas en 

pleno reclamo por desfinanciamiento y cierre de las universidades, los enfrentamientos de 

docentes y estudiantes con la policía. Eventos de un guion escrito durante la pandemia, que 

sirven como reflejo de la sociedad actual. 
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RESUMEN 

Introducción. 

El presente trabajo aborda la experiencia de las tutorías dentro del programa ―Acompañando tu 

Futuro‖ de la Provincia de Neuquén, implementado como complemento a las Becas ―Gregorio 

Álvarez‖. Este programa tiene como objetivo fortalecer la permanencia y el desempeño 

académico de estudiantes universitarios y terciarios de bajos recursos a través de tutorías 

individuales, talleres grupales y acompañamiento personalizado. El enfoque se articula con la 

psicología comunitaria, que destaca la participación activa y el empoderamiento como 

herramientas para enfrentar desafíos (Montero, 2004). A su vez, se fundamenta en estudios 

actuales sobre juventud que subrayan la importancia de intervenciones integrales para 

fomentar la resiliencia y la autonomía de los estudiantes. 

Durante la experiencia de tutoría, se observó que los participantes enfrentan diversos 

obstáculos, tales como la falta de motivación, la incertidumbre sobre su futuro y la desconexión 

con las instituciones educativas. Para abordar estas dificultades, se implementan estrategias 

inspiradas en la teoría de la resiliencia de Werner (1993) y el modelo de Trayectorias 

Educativas de Rodríguez y Muñoz (2017). Estas estrategias incluyen el acompañamiento 

académico, la orientación personalizada y el fortalecimiento de la vinculación con recursos 

institucionales, generando así un entorno de apoyo integral. 

Implementación del programa. 

Hasta el momento, se han realizado las siguientes acciones: 

● Tutorías Individuales Obligatorias: Se llevaron a cabo tres tutorías para todos los estudiantes 

del programa, con una participación total de 58 estudiantes de un total de 60 que continúan en 

el programa. 

● Tutorías Individuales Extra: De manera adicional, 32 estudiantes solicitaron tutorías 

individuales extra para abordar inquietudes específicas, lo cual refleja un interés en recibir un 

acompañamiento más profundo y personalizado. 

● Taller Grupal: se facilitaron dos talleres grupales a los que asistieron 30 estudiantes en el 

primero y 56 estudiantes en el segundo . Durante estos espacios se trabajaron temas de 

planificación académica, motivación, técnicas de estudio y gestión del tiempo, además de 

fortalecer el sentido de pertenencia y la interacción entre pares. 

Resultados. Los resultados observados hasta el momento reflejan una mejora significativa en la 

motivación y la perseverancia académica de los estudiantes participantes. En términos 

cuantitativos y cualitativos, se destacan los siguientes logros: 
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● Aumento en la Permanencia Académica: La permanencia en los estudios se mantiene con 

variaciones mínimas, sin bajas, manteniéndose 58 de los 60 estudiantes iniciales. Aquellos que 

continúan en el programa han mostrado una mayor constancia y compromiso con sus estudios. 

● Incremento de la Demanda de Acompañamiento Personalizado: La solicitud de tutorías 

extras por parte de cierta cantidad de estudiantes muestra que el programa ha generado un 

impacto positivo en términos de confianza y percepción de apoyo. 

● Fortalecimiento de Redes de Apoyo: La participación en las tutorías y talleres grupales ha 

creado un sentido de comunidad entre los estudiantes, quienes han comenzado a apoyarse 

mutuamente, extendiendo la red de soporte más allá del acompañamiento formal. 

● Mejora del Desempeño Académico: Los estudiantes reportaron un aumento en el promedio 

de calificaciones y una mayor autoconfianza para enfrentar las demandas académicas. 

Discusión y conclusión. 

La experiencia demuestra que el acompañamiento integral en trayectorias educativas de nivel 

superior es una estrategia efectiva para promover la inclusión y el éxito académico de 

estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

El enfoque de la psicología comunitaria, centrado en la participación activa y el 

empoderamiento, permite a los estudiantes desarrollar habilidades de resiliencia y autonomía, 

mejorando su desempeño y permanencia. 

El trabajo en red con otras áreas de la institución facilita el acceso a recursos educativos y 

sociales adicionales, impactando positivamente en el bienestar general de los participantes. La 

integración con servicios de orientación vocacional y apoyo psicológico, sumado a la apertura 

de espacios de diálogo y reflexión, son factores clave para construir una experiencia de 

acompañamiento que va más allá del ámbito académico, abordando dimensiones personales y 

sociales. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo se enmarca en la actividad de extensión denominada ―Construyendo 

memoria colectiva: acerca de compañerxs de la carrera de Psicología durante el terrorismo de 

Estado (1975-1983)‖, la cual tiene como proposito la construcción, recuperación y 

reconstrucción de la memoria colectiva en la actual Facultad de Psicología de la UNMDP en 

relación a estudiantes, docentes y graduadxs de la carrera de psicología detenidos-

desaparecidos y sobrevivientes del terrorismo estatal sufrido durante el periodo 1975-83 en 

nuestro país. 

Dentro de esta presentación nos proponemos abordar a modo de historización cual ha sido el 

recorrido transitado hasta la consolidación de la actividad de extensión, la importancia de la 

construcción activa de la memoria colectiva en torno a los hechos del pasado reciente, que 

tienen impacto en nuestro devenir como profesionales y como ciudadanos. 

Partimos de entender a las memorias como construcciones colectivas. Somos nuestra/s 

historia/s; nuestro pasado, presente y hasta el o los futuros que proyectamos y narramos 

singular y colectivamente. Vamos a hablar de múltiples memorias que ―surgen como recuerdos, 

como silencios o como huellas en momentos históricos específicos, en función de los 

escenarios y las luchas sociales propias de cada coyuntura‖(Jelin E., 2017) 

Desde este pensar onto-epistémico -y político-, retomamos la importancia del acto de recordar, 

recuperar y reconstruir aquello olvidado, reprimido y arrasado. Trabajar sobre las huellas de la 

memoria y las memorias de nuestrxs compañerxs desaparecidos -y nuetrxs compañerxs 

sobrevivientes- por el terrorismo de Estado presenta la peculiaridad de abordar, no solo, una 

dimensión reivindicativa, la cual nos mejora como colectivo en nuestra condición humana, sino 

también nos permite pensar qué y quiénes somos; y sobre todo quienes deseamos ser; en 

principio como colectividad o colectividades bajo el significante ―Carrera de Psicología‖. 

Por otro lado, en el actual contexto social-político que vuelve a disputar categorías del campo 

de los Derechos Humanos desde un discurso negacionista, reivindica las atrocidades llevadas 

adelantes en nuestro país por la Junta Militar de la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. 

Lo cual nos advierte que aquello que suponíamos como un consenso ya dado sobre gran parte 

de nuestro pasado reciente está en constante cuestionamiento y relativización. 

Recuperar las historias de aquellxs compañerxs detenidxs-desaparecidxs y/o asesinadxs de 

psicología nos pone en la tarea activa disputar sentidos por esas memorias al rememorar y 

reconstruir sus historias de vida, proyectos, anhelos, deseos, gustos musicales, militancia 

territorial, entre otras cosas. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se propone explorar la intersección entre el bullying escolar y el clima 

político actual en Argentina, caracterizado por un discurso violento y descalificador. En este 

contexto, se plantea que la violencia institucional y la normalización de actitudes agresivas en 

el ámbito político influyen en las dinámicas escolares, promoviendo un aumento del bullying y 

sus consecuencias psíquicas en los estudiantes. 

La violencia verbal y el desprecio hacia aquellos que piensan diferente, evidentes en el 

discurso político contemporáneo, crean un ambiente social donde la agresión se normaliza. 

Este fenómeno se manifiesta en las aulas, donde los estudiantes, expuestos a un entorno 

hostil, replican conductas de acoso y agresión en sus interacciones diarias. La influencia de la 

violencia institucional en la cultura escolar es palpable; la retórica de intolerancia fomenta un 

ciclo de agresión que reproduce el bullying y afecta tanto a las víctimas como a quienes son 

testigos de estos actos. 

El bullying, definido como un comportamiento agresivo y repetido hacia un compañero, puede 

ser entendido como una forma de violencia que refleja las dinámicas del contexto político. Las 

víctimas de bullying suelen experimentar una variedad de consecuencias emocionales y 

psicológicas, que incluyen ansiedad, depresión y baja autoestima. Estas secuelas son 

particularmente alarmantes en un contexto donde el discurso político minimiza o niega el 

impacto del acoso escolar, generando una sensación de desamparo y deslegitimación en las 

víctimas. 

La violencia en el discurso político también afecta a quienes observan el bullying, quienes 

pueden volverse desensibilizados ante la agresión y, en algunos casos, convertirse en 

perpetradores. La normalización de la violencia a nivel institucional genera un efecto contagio 

en el ambiente escolar, donde los estudiantes pueden ver el bullying como una práctica 

aceptable para resolver conflictos o establecer jerarquías sociales. Además, los medios de 

comunicación juegan un papel central a la hora de fomentar la reproducción de acciones 

violentas, legitimando las acciones agresivas que actualmente se están dando al nivel político, 

y produciendo un efecto contagio en las aulas. Por lo tanto, al normalizar la agresión y 

descalificar al otro, se genera un ambiente propicio para la perpetuación del bullying en las 

aulas. 
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RESUMEN 

El estudio aborda el prejuicio y racismo entre estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, centrándose en cómo estas actitudes se manifiestan en el ámbito 

académico. Se examina cómo el racismo, una ideología que históricamente ha justificado la 

dominación y exclusión de ciertos grupos, sigue presente, aunque de formas más sutiles y 

encubiertas en la actualidad. 

A partir de la expansión de Occidente, surgió una clasificación racial que posicionaba a ciertos 

grupos como inferiores, lo que facilitó su explotación. Este legado, que Quijano denomina 

"colonialidad del poder", aún influye en las estructuras sociales actuales. En este contexto, 

Esteban Krotz propone la noción de alteridad, que implica reconocer al otro como un igual, a 

pesar de las diferencias culturales, algo que muchas veces no se logra plenamente. 

El racismo, entendido como una construcción social basada en diferencias fenotípicas, sigue 

vigente en diversas formas. El estudio distingue entre dos tipos de prejuicio: 

•    Manifiesto: Basado en creencias sobre la inferioridad genética del exogrupo y una 

resistencia a interactuar con él. 

•    Sutil: Se expresa a través de la defensa de valores del grupo propio, la exageración de las 

diferencias culturales y la negación de emociones positivas hacia otros grupos. 

En cuanto a los resultados preliminares del estudio, los estudiantes extranjeros de la Facultad 

de Psicología han reportado que, en general, han sido bien tratados por los estudiantes 

nativos, con pocas experiencias de prejuicio o racismo. No obstante, el análisis continúa para 

obtener una visión más completa del fenómeno. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación cualitativo de perspectiva biográfica de casos se enmarca 

en el escenario de formación de la residencia PRIn Valeria del Mar. Nuestro objetivo es 

conocer y reconocer las estrategias de auto y heterocuidado que expresan las subjetividades 

que habitan la calle en el Municipio de Pinamar entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. 

Las estrategias metodológicas para la co-construcción de conocimiento se realizaron a partir de 

entrevistas, observaciones endógenas y exógenas, registros en cuadernos de campo y de 

historias clínicas digitales. Identificamos en conjunto con las subjetividades que habitan la calle, 

las estrategias de auto y heterocuidado que expresan y reconocen a lo largo de su trayectoria 

vital. Tensionar estas categorías desde lo desarrollado en el marco conceptual, permite 

contextualizarlas y ubicarlas al interior de un contexto sociopolítico global y a su vez, de una 

coyuntura local. 

Reconocemos en sus trayectorias vitales, vastas estrategias de autocuidado, elecciones y 

decisiones que dan cuenta de su autonomía al momento de cuidarse. Asimismo, ubicamos que 

hacer y sostener vínculos sociales desde la propia temporalidad que conlleva habitar la calle, le 

imprimen a estos la categoría de lo transitorio. Empero, las subjetividades que habitan la calle 

reconocen y encuentran más prácticas de heterocuidado en la comunidad que en el Sistema de 

Salud. 

Nuestra propuesta como trabajadoras de la salud apunta, en este sentido, a la promoción de 

prácticas salutogénicas identitarias de las personas. 
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RESUMEN 

Son múltiples los factores que influyen en la conformación subjetiva de un trabajador en los 

periodos donde el neoliberalismo impera; los influjos que su actividad le reportan y a los bienes 

materiales a los que tiene acceso en el mercado. Desde una mirada social; como se transforma 

el vínculo con sus pares y la relación que se establece con sus patrones, y como se percibe 

respecto de la escala social a la que pertenece o deja de pertenecer. 

En este sentido, desde la precarización laboral acentuada por este modelo económico 

(Neoliberalismo); proceso que caracterizo la década de los noventa con políticas de 

desregularización laboral, y una pobreza que ya se instalaba como estructural, producto de la 

privatización de empresas estatales y el auge del consumismo, se busca reflexionar sobre el 

impacto subsecuente que la violencia a través de la imposición de los denominados ―contratos 

basura‖ tienen sobre la identidad de un trabajador. 

Por lo tanto este trabajo se propone abordar tópicos que vinculan los aspectos de la 

subjetividad del trabajador, y el impacto que tienen estas políticas en la vida cotidiana y el 

desarrollo interpersonal de los mismos. 

En el interés de esta problemática se plantea la articulación de conceptos nodales como ser; La 

subjetividad conformada en el ámbito laboral que repercute fuera del mismo y en la coyuntura 

de sus grupos de pertenencia. 

Continuando con lo desarrollado hasta aquí, se busca un escrito de carácter exploratorio que 

apunta al análisis de textos que abordan esta temática a modo de puntales que posibilitan una 

mirada reflexiva sobre la situación de los trabajadores frete a una nueva modalidad de 

contratación, y la influencia que la misma tiene sobre sus lazos comunitarios. Para el mismo se 

utilizaron tanto recortes periodísticos como trabajos anteriores que describen esta 

problemática, apoyados en definiciones que le aportan un apropiado marco teórico. 
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RESUMEN 

¿Cómo es ser estudiante universitario en tiempos de crisis?, ¿cómo es habitar la facultad en 

estos años de reinserción a la presencialidad?, ¿cómo se ve afectada nuestra identidad en el 

modelo neoliberal? 

Algunas de estas preguntas son las que persisten en las aulas, los pasillos, las redes. Ser 

estudiante universitario en Argentina parecía ser un derecho pleno, donde algunos escollos se 

encontraban inevitablemente, y dónde siempre habría algo para mejorar; pero sabíamos que al 

otro día la facultad seguiría allí, indemne, plantada, y dispuesta a recibir a cientos e incluso 

miles de estudiantes. 

Hoy en día, el contexto ya no es el mismo, la seguridad con la que nos movíamos dentro y 

fuera del edificio ya no es tan palpable. El gobierno neoliberal que arrasa con todo a su paso, 

golpea, violenta y calla todo aquello que alguna vez supimos construir y reconstruir. 

La educación universitaria pública tiembla frente al rugido, o maullido, desesperado de unos 

pocos, hambrientos de dinero y sedientos de lo único que nos queda como comunidad, lo 

público, lo colectivo. 

Ante discursos de odio repetidos y divulgados por personas, y bots, el estudiante debe 

emprender el camino hacia su universidad, debe convivir en espacios que se ven atravesados 

por la situación del país. Su subjetividad se ve afectada, transformada, reversionada. Debe 

mantener su esencia como alumno, como persona. Los grupos a los que pertenecemos opinan, 

discuten, reflexionan. Nos preguntamos ¿debemos actuar?, ¿qué debemos hacer?, ¿es 

nuestro deber?. 

Este trabajo ha empezado a ser desarrollado en días de la toma universitaria, la motivación 

reside en exponer lo que ha sucedido en la Facultad de Psicología de Mar del Plata, el 

atravesamiento en la subjetividad estudiantil de quien relata, y retoma diálogos de sus 

compañeros de lucha; con ello se ha entendido al devenir de la subjetividad a partir de modos 

de subjetivación, que como prácticas discursivas y no discursivas, transforman a los habitantes 

de una sociedad. Se encontrará el cuestionamiento hacia los imaginarios sociales que circulan 

y operan, que de la manera en que los plantea Castoriadis, construyen al colectivo, sus modos 

de relación, y delimitan el universo de sentido. 

Por ello mismo se trata de un relato de experiencia, vinculado a un trabajo de revisión 

bibliográfica, pertinente para hablar del contexto social, económico y político; así como también 

para enlazar nociones académicas desde una lectura y vivencia de primera mano. 
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RESUMEN 

Este trabajo examina las consecuencias psicológicas de la negación o minimización de las 

dictaduras en el discurso político contemporáneo, centrándose en el contexto neoliberal actual 

y el negacionismo explícito del gobierno argentino hacia las víctimas de la dictadura. A partir de 

la teoría del trauma colectivo y la memoria histórica, se exploran las secuelas psíquicas que 

emergen cuando la violencia de la dictadura no es reconocida ni procesada, afectando tanto a 

las víctimas directas como a las generaciones posteriores que heredan ese trauma. El 

negacionismo actual refuerza la despolitización de la memoria colectiva, invalidando las 

experiencias traumáticas y perpetuando el sufrimiento emocional. El discurso neoliberal, con su 

enfoque en la individualización y el olvido del pasado, agrava esta violencia simbólica, 

prolongando el dolor psíquico de las víctimas. La metodología a utilizar para la realización de 

dicho trabajo, incluye entrevistas con personas que han sido afectadas directamente en la 

dictadura, como así también empleando la revisión bibliográfica de diferentes autores que 

hayan trabajado sobre la temática. Además, se llevará a cabo una revisión de algunas 

canciones de resistencia que abordan la memoria de la dictadura, interpretadas como 

herramientas de resistencia cultural, las cuales permiten mantener viva la memoria histórica y 

ofrecer un espacio de sostén y apoyatura frente al silencio institucional. Además, la negación 

del trauma en los discursos políticos y mediáticos actuales genera una re-traumatización, 

impidiendo el procesamiento adecuado del duelo. El rol del gobierno argentino, que niega y 

minimiza el impacto de la dictadura, exacerba este fenómeno, generando una nueva forma de 

violencia psíquica. En conclusión, este trabajo subraya que el negacionismo en el discurso 

neoliberal y gubernamental constituye una violencia psíquica que prolonga las secuelas 

traumáticas, mientras que la música y el arte actúan como poderosos instrumentos de 

resistencia y memoria, ayudando a las comunidades a procesar el pasado y reivindicar su 

derecho a la verdad y la justicia. 
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RESUMEN 

En el marco de las políticas actuales donde prima la lógica del mercado, la actual emergencia 

social y económica en Argentina se ven afectadas directamente las poblaciones vulnerables, 

partiendo del reconocimiento de déficit de recursos para garantizar el cumplimiento de los 

derechos humanos en la esfera individual, social y económica. Como consecuencia se 

evidencia la ruptura del lazo social, el aumento de la demanda de atención al sector público por 

parte de la población, y las diferentes problemáticas que impactan en la salud mental de las 

personas. En este sentido, la psicología comunitaria juega un rol fundamental para el abordaje 

integral de la salud y la salud mental, ya que la misma se encuentra determinada por 

dimensiones colectivas, componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y 

psicológicos. Es importante repensar las lógicas de abordaje desde una perspectiva de 

derechos humanos en un contexto hostil que pone de manifiesto la violencia y deja al desnudo 

al sujeto; un sujeto desanudado del sistema que plantea el neoliberalismo. 

La psicología comunitaria parte de la intervención en territorio articulando con diferentes 

actores de la comunidad, haciendo borde y resistencia frente a este avasallamiento del sujeto. 

Los derechos de los sujetos se ven vulnerados y, como consecuencia emergen diferentes 

problemáticas como el consumo problemático de sustancias psicoactivas, el riesgo suicida, la 

violencia de género, entre otras. El fin de este trabajo, desde la Comisión de Psicología 

Comunitaria enmarcada dentro de los espacios y actividades propuestas por el Colegio de 

Psicólogos Distrito VI, es poder pensar la función de la psicología comunitaria en la época 

actual, desde qué lugar nos atraviesa como profesionales, así como también, los desafíos que 

se presentan para que el abordaje sea transformador desde una mirada clínica y un enfoque de 

equidad y derechos. 

PALABRAS CLAVE 

Psicología Comunitaria; Salud Mental; Sujeto de Derechos; Emergencia social; Vulnerabilidad. 

ENLACE A TRABAJO COMPLETO 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0704-0011253761(L-F-

22)202411250633.pdf  

mailto:mara_mansilla@yahoo.com.ar
mailto:julizino@gmail.com
mailto:julieta.chavez.m@outlook.com
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0704-0011253761(L-F-22)202411250633.pdf
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0704-0011253761(L-F-22)202411250633.pdf


 

 
302 

BIBLIOGRAFÍA 

 Bang, C. (2014) Estrategias comunitarias en promoción de salud mental: construyendo una 

trama conceptual para el abordaje de problemáticas psicosociales complejas. 

Psicoperspectivas, 13(2), 109-120. Recuperado de http://www.psicoperspectivas.cl 

doi:10.5027/PSICOPERSPECTIVAS-VOL13-ISSUE2- FULLTEXT-399. 

 Bang, C., Cafferata, L. I., Castaño Gómez, V. e Infantino, A. I. (2020). Entre ―lo clínico‖ y ―lo 

comunitario‖: tensiones de las prácticas profesionales de psicólogos/as en salud. Revista de 

Psicología, 19 (1), 48-70. doi: 10.24215/2422572Xe041 

 Gomez, J., Rubio, C., Auchter, M. (2017) Curso en salud social y comunitaria. Buenos Aires: 

Ministerio de salud. 

 Montero, M. (2004). Introducción a la psicología comunitaria. Desarrollo, conceptos y 

procesos (1° Edición ed.). Buenos Aires, Argentina: Paidós. 

 Sotelo, I. (2007) Clínica de la Urgencia. 1a ed. Buenos Aires, Argentina. JCE Ediciones. 

 Stolkiner, A. (2001). Subjetividades de época y prácticas en salud mental. 

 Revista Actualidad Psicológica. XXVI (239), 26-29.  



 

 
303 

Luces y sombras de los jóvenes que transitan por 

Instituciones y dispositivos de ¿cuidado? 

AUTORXS 

Lic. Adriana Goglino (FFyL UBA)  

agoglino@uba.ar  

Lic. Miriam García (FPs UBA)  

mogarcia@psi.uba.ar  

RESUMEN 

El presente trabajo intenta encontrar analogías y plantear algunas preguntas acerca del 

tratamiento de dos problemáticas de interés social como son los conflictos de los jóvenes con 

la ley penal y la reiterancia o circularidad de dicha población en Instituciones y dispositivos de 

cuidado. Hablamos de algunas luces que podemos encontrar en la función de los 

acompañantes de estos jóvenes, operadores de Instituciones que cumplen funciones 

supletorias de funciones paternas fallidas y que intentan suturar los hiatos en la construcción 

de legalidad de la mayoría de aquéllos. Hablamos también de las sombras que se proyectan -

valga la paradoja- en marcas subjetivas – identitarias y que recorren problemáticas de salud 

mental, consumo problemático, quiebres de nominaciones, ausencia de terceros, entre otros 

aspectos y que hacen a la construcción de subjetividad en un momento de la vida como es la 

adolescencia caracterizada por la transición, la confrontación intergeneracional y la búsqueda 

de modelos exogámicos. 

Hemos realizado indagaciones en el campo de las problemáticas de los adolescentes con la ley 

penal, en el marco de distintos proyectos de investigación acreditados por la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología de la Universidad de Buenos Aires (UBACyT) de los que hemos formado 

parte junto a otros colegas bajo la dirección de la Prof. Mg. Nora B. Vitale y nos resulta 

importante indagar tensiones entre la situación de los jóvenes y las prácticas institucionales, las 

normativas y políticas y los objetivos que muchos programas de cuidado y contención 

proponen. Hemos relevado la problemática de la circularidad de estos jóvenes que ingresan 

con reiteración en estos dispositivos, evidenciando no sólo estas funciones de sostén y de 

instauración de normatividad fallida para la asunción de responsabilización subjetiva, sino 

también las dificultades para pensarse distintos a la etiqueta de ―pibe marginal y chorro‖. 

Plantearemos en el trabajo la potencialidad de nuestro rol como psicólogos e investigadores de 

este campo para ofrecer al joven otros semblantes, otras nominaciones y repensar cómo hacer, 

desde nuestros lugares clínicos y académicos, para que esas ―luces‖ iluminen más y esas 

―sombras‖ puedan dejar de proyectarse. Interrogaremos también el lugar ofrecido en el "afuera" 

de los dispositivos penales juveniiles que pareciera no tener límites precisos con el "adentro" de 

los mismos. Problematizaremos en este sentido el trabajo en territorio como ese lugar ―afuera‖ 

de estos dispositivos relevando el lugar de estas instituciones de cuidado, sus políticas, sus 

prácticas, su oportunidad y potencialidad. 

El trabajo recorrerá estos tópicos desde una perspectiva institucional y psicoanalítica 

abordando autores enrolados en estos campos. 
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RESUMEN 

La idea de este trabajo surge en el marco de la residencia interdisciplinaria PRIM, en la ciudad 

de Pinamar, en Marzo del 2023. Esta investigación toma por tema un fenómeno de gran 

repercusión dentro de la comunidad de Pinamar que circulaba en la voz de la gente en todos 

los círculos sociales y no había sido investigado previamente. ¿Qué es el ‗Mal de la Pinocha‘? 

El objetivo fue conocer de que se trataba el ―Mal de la Pinocha‖ a través de los trayectos vitales 

de los participantes para luego problematizar, crear interrogantes al respecto y brindar algún 

tipo de aporte significativo a la comunidad y al sistema de salud. Para ello se realizó un diseño 

de investigación cualitativo de perspectiva biográfica donde se diseñaron entrevistas abiertas 

de las cuales participaron cuatro personas de la comunidad que decían estar interesadas en el 

tema desde diferentes perspectivas. Estas fueron; quienes habían migrado para luego volverse 

a su lugar de origen por sentirse afectados por este fenómeno, quien toma al fenómeno como 

algo propio de la comunidad y dice no padecerlo, quien historiza este fenómeno como 

habitante de la comunidad desde hace mucho tiempo y el que expresa los síntomas de este 

fenómeno pero no se reconoce afectado. Se toma conocimiento sobre lo que podría ser el ―Mal 

de la Pinocha‖ y cómo afecta al trayecto vital de las personas que lo viven. Se encontró que en 

la mayoría de los casos tenía que ver con un estado afectivo vinculado a la quietud y a la 

tristeza con tintes melancólicos que se produce durante la época del invierno, como así 

también síntoma o expresión de una resistencia a lo nuevo que se presenta como una especie 

de amenaza de lo ya establecido. 
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RESUMEN 

El tema de este trabajo surge a partir de la repercusión en redes sociales de una canción de 

festejo que algunos integrantes de la Selección Argentina de Fútbol entonaron en momentos de 

celebrar el haberse adjudicado la Copa América. La canción hace referencia a jugadores de la 

selección francesa, especialmente a Kilian Mbappé. 

La canción tiene la triste virtud de reunir, en pocos versos, un compilado de racismo, xenofobia, 

homofobia y transfobia: ―Escuchen, corran la bola, juegan en Francia, pero son todos de 

Angola. Qué lindo es, van a correr, son cometrabas como el p…. de Mbappé. Su vieja es 

nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento, nacionalidad francés‖. En las redes 

estallaron algunas voces críticas que fueron inmediatamente acalladas por otras festivas, con 

la justificación de que se trata de un ―canto de cancha‖ de cualquier domingo, en cualquier club 

de fútbol argentino, que es algo naturalizado como humor y  ―cultura popular‖.  

¿Cómo se refleja en Mar del Plata y zonas aledañas (Batán, la zona de las Sierras, etc.) la 

presencia de una mujer que emigró a estas tierras y no responde al modelo heteronormativo 

hegemónico: blanca, culta, de buen nivel económico, si fuese posible con cuerpo esbelto y ropa 

elegante, ―como una francesa‖?. 

Nuestras inmigrantes son en su mayoría bolivianas, chilenas, venezolanas y también, en 

menos medida coreanas y chinas. 

A pesar de la creciente feminización de la migración, persiste aún el círculo de invisibilización 

de las mujeres como sujetas de derecho en los procesos migratorios, círculo que se sustenta 

en prejuicios, normas y prácticas de nuestra sociedad. 

Justamente, la condición de migrante y mujer, acentúa la vulnerabilidad y exposición a 

situaciones de violencia de género, por falta de redes de apoyo, abuso de parejas masculinas y 

jefes, así como abusos legales, falta de conocimiento de acceso a servicios e infraestructura, 

falta de acceso a trabajos formales con la consecuente precariedad laboral y dependencia 

económica hacia su pareja y la discriminación por estar insertas en un contexto cultural 

diferente al de origen. 

                       Hemos armado una breve encuesta para registrar la representación que 

adolescentes y adultos de Mar del Plata y zona tienen de las mujeres inmigrantes. En las 

respuestas, escuchando desde las ―bolitas cabeza‖ hasta las ―venezolanas lentas‖ tomamos 

contacto con el abanico de la xenofobia, resistente al trabajo que durante años se realizó no 

sólo con la E.S.I en los colegios sino también con los intentos de difundir la perspectiva de 

género, transversalizando sus contenidos en los programas universitarios, creando dispositivos 

estatales de defensa de derechos de las inmigrantes, protocolos de género, etc.   
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 Indagando desde la formación escolar, Georgina Binstock y Marcela Cerrutti (2016) sostienen 

que en nuestro país, en general, las escuelas tienden a jerarquizar las diferencias culturales, de 

manera tal que la cultura nativa es considerada superior a la cultura que acercan niños/as y 

adolescentes extranjeros/as, particularmente si provienen de países limítrofes.  

            Bernardi (2013) opina que es posible observar un abordaje escolar del tema planteado 

en tono anecdótico, centrado en el estudio de aspectos culturales como comidas, bailes, 

vestidos, trivializando la complejidad que el proceso de inmigración conlleva. Y su consecuente 

sufrimiento. 

            Así, muchas jóvenes y adultas inmigrantes devienen en ―personajes pintorescos‖, 

muchas veces objeto de descalificación, burla y desprecio, lo cual en general atenta contra la 

inclusión socio laboral, en el marco de una clara postura discriminatoria, que es 

responsabilidad de todos seguir visibilizando para lograr eliminarla de nuestra sociedad. 
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RESUMEN 

El presente trabajo pretende hacer un análisis de los discursos circulantes en distintos 

contextos políticos y sociales de Argentina a lo largo de la historia (1976-2024) que han tenido 

como características principales el liberalismo económico y el achicamiento del Estado. 

Por consiguiente, a partir de una revisión de bibliografía y de medios masivos de comunicación, 

se identifican y señalan insistencias y continuidades en cuatro momentos de gobierno en la 

Argentina: la dictadura cívico militar (1976-1983); el gobierno de Carlos Menem (1989-1999); el 

gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y el vigente gobierno de Javier Milei (2023-). De este 

modo, el lector podrá notar que, lejos de ser estas propuestas novedosas, en realidad fueron 

recicladas y sus sentidos han sido desplazados en cada ocasión. 

Finalmente, entendiendo que la producción de subjetividad ―incluye todos aquellos aspectos 

que hacen a la construcción social del sujeto (...) de articulación con las variables sociales que 

lo inscriben en un tiempo y espacio particulares desde el punto de vista de la historia política‖ 

(Bleichmar, 1999, p. 46), se puede arribar a la idea de que su construcción encuentra 

fundamento en el orden del discurso de cada época. Se examinan, entonces, los modos a 

partir de los cuales estas narrativas han ido formando subjetividades, moldeando y modificando 

los modos de vincularse socialmente. 
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RESUMEN 

Desde una perspectiva eco sistémica y apoyados en las conceptualizaciones de la terapia 

familiar, y luego de algunos años de investigación y trabajo en el ámbito de  las familias con 

diferentes niveles de conflicto en general, y en especial con aquellas familias con un miembro 

menor en conflicto con la ley, nos han permitido puntualizar dos cuestiones en las que es de 

interés focalizar en este artículo. En primer lugar, hemos podido realizar algunas descripciones 

acerca del funcionamiento de estas familias, lo que nos han llevado a definir las familias multi 

problemáticas, atendiendo especialmente a la forma en que los miembros de la familia se 

vinculan entre si, y sus relaciones con el contexto para ellos significativo, más que poner 

atención en características individuales de cada uno de los miembros. Esta perspectiva 

sistémico relacional consideramos nos permite pensar en modelos de intervención que 

creemos pueden ajustarse a mejorar sus interacciones, optimizar sus recursos y disminuir el 

riesgo psicosocial al que están expuestos los menores. Y esto da pie a la segunda cuestión 

que quisiera resaltar: una propuesta sistémica de intervención para el afrontamiento al estrés 

aplicada al subsistema parental (de crianza) que podemos definir como afrontamiento diádico 

(Dyadic Coping). 
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RESUMEN 

El presente trabajo está asociado a dos proyectos de investigación. Se desprende en primer 

lugar del proyecto Ubacyt titulado ―Factores que inciden en la circularidad de los jóvenes 

alojados en los dispositivos penales juveniles: lo individual, lo grupal, lo institucional‖ 

coordinado por la Profesora Nora Vitale cuya finalidad es comprender las posibles causas de 

aquello que llamamos circularidad de los jóvenes en dispositivos penales juveniles. Y en 

segundo término y simultáneamente se vincula a la investigación de Doctorado en Psicología 

titulada ―Psicoanálisis e instituciones: lógicas de lo colectivo en Freud y Lacan‖. Partimos en 

este trabajo de una serie de coordenadas que trazan la intersección entre el campo del 

psicoanálisis y el campo jurídico para luego introducir la teoría de los discursos que Jaques 

Lacan formaliza en el seminario 17: El reverso del psicoanálisis (1969-1970). Analizaremos la 

relación del llamado discurso del amo con el funcionamiento de las instituciones en general y 

con las formas institucionales que alojan a los jóvenes infractores con la ley penal, en 

particular. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo principal exponer y reflexionar sobre las diversas 

formas de discriminación sustentadas en el prejuicio racista que padecen estudiantes 

migrantes de países latinoamericanos en  la Universidad Nacional de Mar del Plata.  Este 

estudio forma parte de una investigación más amplia en la que se aborda, desde  diversos 

ángulos, la temática del racismo hacia estudiantes migrantes de diferentes naciones de 

Latinoamérica en el ámbito de nuestra universidad. En este contexto se expondrá la 

perspectiva y los sentires de los estudiantes migrantes para poder comprender la contraparte 

de las conductas racistas. El abordaje se plantea a través de un estudio descriptivo – cualitativo 

y nuestra unidad de análisis serán los estudiantes migrantes de las carreras de Licenciatura en  

Psicología.  Y la unidad de estudio será la Facultad de Psicología de la UNMdP. El análisis de 

estos contextos plantea la necesidad de visibilizar desde nuestro lugar de cientistas sociales, 

las formas de discriminación, prejuicios y exclusión que vivencian los estudiantes que han 

decidido transitar una carrera universitaria en nuestro país; así como también fortalecer la 

diada reflexión-acción. 
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RESUMEN 

Esta presentación la realizamos desde el grupo de investigación de la Facultad de Trabajo 

Social (UNLP), integrantes de la asignatura Psicología del Desarrollo y la Subjetividad. Las 

líneas investigativas del grupo se desarrollan en el campo de problemáticos de los procesos 

sociales y la producción de subjetividad, el lugar del Estado y la función de las políticas 

públicas. 

El objetivo de la presente es a efectos de compartir interrogantes y líneas conceptuales que 

nos han ido surgiendo desde la propuesta de investigación en la convocatoria I+D ―Efectos en 

la producción de subjetividad de los trabajadores y usuarios de dispositivos del campo de la 

salud mental, Derechos Humanos e infancias en contextos de asedio de lo estatal en el Gran 

La Plata‖(FTS-UNLP), entendiendo que nos encontramos en un contexto de disputa sobre los 

sentidos, significaciones y prácticas de la concepción de lo común, de lo público y del Estado. 

Si bien los sentidos de lo común, lo público y del Estado siempre están en disputa, las actuales 

significaciones devaluatorias de lo colectivo, de las formas de vida en común que organizaban 

lo social han logrado tal potencia, que los ejes mismos que constituían los modos de 

subjetivación se han transformado. 

Las prácticas y las significaciones de las políticas públicas centradas en los derechos, la 

justicia social, la patria, la inclusión, han perdido consistencia frente a significaciones como 

―políticos ratas‖, ―trabajadores chorros‖,‖ planeros vagos‖ etc. Significaciones que socavan a las 

anteriores en su credibilidad. 

También ubicamos la heterogeneidad en las significaciones de lo estatal, en los diferentes 

escenarios que presentan el Estado Nacional, el Provincial en Buenos Aires y en la Ciudad de 

La Plata, ubicando la disputa de sentido en lo territorial, sin saber aún que se está produciendo 

en las subjetividades de trabajadores y usuarios. 

En este contexto atravesado por un proceso inflacionario, desigual, con un lazo social 

fragmentado, individualista y anti estatal, donde se produce el asedio de las derechas 

neoliberales a la democracia, nos preguntamos por la posibilidad, eficacia y sentido de un 

―Estado presente‖ a través de sus políticas públicas. 

Específicamente en el campo de la Salud Mental, Infancias y Derechos Humanos. 

¿Cuáles son los sentidos y las significaciones que operan desde las políticas públicas en virtud 

del acceso a derechos? Gestionando con menos recursos materiales y crisis de 
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significación/representación ¿qué es lo que hace sentido a la práctica por parte de los 

trabajadores y usuarios de lo estatal? Sintetizando en la pregunta: En los trabajadores y 

usuarios de la salud mental, infancias y DDHH ¿qué representaciones y sentidos se juegan en 

relación a la disputa del Estado? 

Frente a los modos dominantes de producción de subjetividad neoliberal, ¿operan las políticas 

públicas como modo de resistencia y de resignificación del lazo social? ¿Qué efectos se 

proponen desde sus objetivos y cuáles son sus posibilidades y logros? ¿Son instrumentos que 

operan transformando la calidad de vida de la mayoría de la población? 

Consideramos además otros elementos que destacamos al momento de situar la relación entre 

Estado subjetividad, lazo social y políticas públicas, tal como lo señala Seoane (2012) en tanto 

la intervención profesional es guiada por una representación del objeto de la misma, por cuanto 

dentro del ejercicio de una política pública interesa conocer los imaginarios, sentidos y 

significaciones se ponen en juego. 
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RESUMEN 

Este trabajo es un intento de elaborar la traumática realidad que circunda nuestra subjetividad 

como profesionales de la salud mental, y la de la población que llega a la consulta, nuestros 

pacientes, sea en consultorios y/o instituciones.  

Diversos autores nos balizarán el camino, con sus conceptos teóricos, para tratar de hallar un 

faro que nos guíe en el pensamiento. 

Pensar cómo repercuten los cambios actuales socioepocales histórico políticos, al decir de 

Viñar, ¿que nos cambia un mundo que cambia?, en el plano subjetivo, en los sentimientos, 

valores, modos de concebir la sociedad, las relaciones entre sus integrantes, para tratar, en un 

intento quizás fallido de comprender cuando fue que se resquebrajaron los códigos colectivos. 

Estamos padeciendo crisis múltiples, y miramos angustiados a un futuro oscuro. Observamos 

que se ha perdido la esperanza. Pasamos de una crisis a la siguiente, de una catástrofe a la 

siguiente, de un problema al siguiente. De tantos problemas y crisis por resolver, la vida 

pareciera que se ha reducido a una supervivencia. Solo la esperanza nos permitiría recuperar 

una vida en la que vivir sea más que sobrevivir. Ella despliega todo un horizonte de sentido, 

capaz de reanimar y alentar a la vida, regalando la perspectiva de futuro. El clima de miedo que 

se observa deteriora todo germen de esperanza, generando miedos que facilitan un ambiente 

depresivo. Los sentimientos de angustia y resentimiento empujan a la gente a adherirse a los 

populismos de derechas, exacerbando el odio, acarreando pérdida de solidaridad, de 

cordialidad y de empatía. El aumento del miedo y del resentimiento provoca el embrutecimiento 

de toda la sociedad y, en definitiva, acaba siendo una amenaza para la democracia.  

La democracia es incompatible con el miedo. Solo prospera en una atmósfera de reconciliación 

y diálogo. Quien absolutiza su opinión y no escucha a los demás ha dejado de ser un 

ciudadano. El miedo ha sido desde siempre un excelente instrumento de dominio. Vuelve a las 

personas dóciles y fáciles de extorsionar.  

Según Anaelle Lebovits-Quenehen en un clima de miedo y angustia las personas no se atreven 

a expresar libremente su opinión, por temor a la represión. Los discursos de odio tan vigentes 

hoy en día, como también los linchamientos digitales, que potencian el odio, que las opiniones 

puedan expresarse libremente, generando que, de miedo hasta pensar, casi hemos perdido el 

valor de pensar. Sin embargo, es el pensamiento, cuando se hace empático, el que nos abre 

las puertas de lo totalmente distinto. Cuando impera el miedo las diferencias no se atreven a 

mostrarse, de modo que sólo se produce una prosecución de lo igual, imponiéndose el 

conformismo. El miedo nos cierra las puertas a lo distinto, ya que es inasequible a la lógica de 

la eficiencia y la productividad, que es una lógica de lo igual. Donde hay miedo es imposible la 

libertad, ya que miedo y libertad son incompatibles.  

Byung Chul Han señala que habrá que apostar a la esperanza, que, a diferencia del miedo, va 

dejando indicadores y señalizadores de caminos. La esperanza es la única que nos hace 
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ponernos en camino, brindándonos sentido y orientación, en tanto que el miedo imposibilita la 

marcha. Preocupa la propagación del clima de miedo, ya que lo que se hace por miedo no son 

acciones abiertas al futuro.  

La esperanza nos abre a tiempos futuros y espacios inéditos. Es toda una manera de existir, 

que no resulta de hechos dados, sino que posibilita nuevos acontecimientos cuando más 

imposibles parecerían, por lo que el espíritu de la esperanza supone también un avance.  
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RESUMEN 

El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Extensión Multiplicando Caminos.1 El 

objetivo general del proyecto se relaciona con la promoción de derechos y la prevención de las 

distintas formas de violencias en las infancias. 

Posicionándonos desde el paradigma de la extensión crítica, articulando con algunas 

teorizaciones del psicoanálisis que nos orientan para pensar lo vincular, nos proponemos 

indagar en algunos de los múltiples aspectos que se entraman en nuestro trabajo en las 

escuelas. 

Haremos foco, principalmente, en la necesidad de habitar la tensión entre lo que emerge desde 

el discurso institucional como «lo urgente» y nuestra convicción de que es necesario intervenir 

sosteniendo una mirada subjetivante, imposible sin recurrir a «la demora». Conceptualizamos 

esta demora como una intervención en sí misma, creadora de condiciones de posibilidad de 

procesos reflexivos que acompañen la dinámica dialéctica entre lo instituido y lo instituyente. 

En este marco, nos proponemos compartir algunos movimientos que han resultado posibles a 

partir de intervenciones que buscan romper con la cristalización de lugares y sentidos. Para ello 

utilizaremos una viñeta que posibilita plasmar nuestra puesta en juego de algunas 

desarticulaciones y rearticulaciones que, a modo rizomático, reconfiguran y posibilitan nuevos 

despliegues vinculares. 

Delineamos algunos emergentes que aparecen como «urgentes» y «desbordantes», no sólo 

para la institución sino también para el equipo de trabajo del Proyecto. Esto promueve una 

labor de registro de afectaciones, indagando nuestras implicaciones, en el sentido de ―crear 

condiciones para que eventualmente lo plegado pueda desplegarse, se vuelva registrable 

aquello que no se veía, aunque estuviera ahí, se pueda explicitar algo de aquello que 

permanecía implícito, en latencia, en quienes están operando en una intervención institucional‖ 

(Ana María Fernández et. al, p. 7, 2014). Este trabajo resulta fundamental para no caer en la 

sobreimplicación al identificarnos a la institución, quedando el equipo alienado en la dinámica 

vincular institucional. 

(1): Este trabajo fue elaborado a partir de las reflexiones compartidas en el marco de las 

reuniones de Equipo del Proyecto de Extensión ―Multiplicando caminos, promoción de 

derechos y prevención de violencias en las infancias‖, por lo que es necesario mencionar los 

aportes de: Lic. Alina Natinzon; Lic. Maria Julia Rodrigo; Lic Sabrina Zarza; Lara Arce Ower; 
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Carolina Vazquez Tobal; Laura Farisé; Evelyn Yungblut; Arias Sofia; Camila Pollio; Eliana 

Britez; Julieta Lonzi; Mailen Dulce Almiron ; Florencia Beekman; Sasha Aranaga; Cecilia 

Deering. 
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RESUMEN 

Motiva este escrito fundamentalmente una inquietud clínica: ¿A quién ofrecemos nuestra 

escucha? ¿Todo paciente, tiene en algún lugar, un mínimo anhelo de cura? ¿Qué justifica su 

presencia en nuestro consultorio? 

Las posiciones de los analistas divergen. Más allá de ello, cuando Lacan hace referencia a lo 

que hay de analizable en las neurosis, las perversiones y las psicosis, no cierra la puerta a 

ninguna estructura. 

Es importante distinguir que la canallada no es una entidad clínica y claro está, ningún canalla 

sufre por serlo. Los hay en todo el espectro clínico. Tal vez, por elementos fenoménicos, exista 

la premisa de que resulte más difícil la diferenciación con la perversión. ¿Existe en ambos un 

ejercicio del mal que resulta, por otra parte, conciente? 

Es claro que un sádico perverso no ha reprimido los componentes de crueldad de la pulsión, lo 

que no quiere decir que la represión no opere en él sobre otros componentes; no sabe al 

servicio de qué goce ejerce su acción, es un instrumento del goce del Otro. Su 

desconocimiento es la marca de todo sujeto dividido. Tal carácter instrumental no está presente 

en el canalla. No hay nada por encima de él. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se inscribe en lo elaborado desde el proyecto ―El aporte de 

conceptualizaciones psicoanalíticas en la construcción de leyes referidas a la ampliación de 

derechos en la Argentina‖. Dicho proyecto forma parte del Grupo de investigación 

―Psicopatología y clínica‖ que integra el CISIC (Centro de investigación sobre sujeto, institución 

y cultura) perteneciente a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata. Esta producción describe las particularidades de los debates parlamentarios que dieron 

lugar a la sanción de la Ley de Identidad de Género (N° 26.743) en el año 2012, en la 

Argentina. Se da cuenta tanto de lo ocurrido en la Cámara de Diputados como en la Cámara de 

Senadores posteriormente, momento en que se sanciona la Ley de manera definitiva. El punto 

que se rastrea en estos debates es la existencia o no de argumentos que se basen en el 

discurso disciplinar psicológico y en particular del psicoanalítico. Intentando ubicar la relevancia 

disciplinar en esas particulares instancias que se encuentran dentro de un complejo proceso de 

construcción de la Ley, iniciado en la presentación de una propuesta y finalizado con su 

sanción en la Cámara de Senadores. Posteriormente se pone en relación con el articulado de 

la Ley, fundamentalmente con aquellos puntos que apelan a conceptos o temas específicos, 

competencia de la psicología o el psicoanálisis. Se utilizó para realizar esta articulación las 

versiones taquigráficas de ambas sesiones y la versión final de la Ley 26.743. El análisis de la 

tensión entre estas dos instancias da lugar a las reflexiones de esta presentación. 
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RESUMEN 

El trabajo presenta algunas ideas que fundamentan un proyecto de investigación para la 

Maestría de psicoanálisis de la UNMDP. 

A principio de la década del ´70, Lacan postula sus Fórmulas de la sexuación, punto de llegada 

de una extensa elaboración que incluye variedad de recursos, esquemas y elaboraciones 

lógicas, topológicas y matemáticas que utiliza para abordar temas del psicoanálisis: la 

sexuación como producto de una formalización lógica, el goce como un concepto complejo y su 

impacto el sujeto, el falo como función y otros conceptos de importancia para la estructura 

subjetiva que se resignifican: el objeto, el significante de la falta en el Otro, el fantasma, entre 

otros. 

Las Fórmulas de la sexuación son un recurso que articula conceptos del psicoanálisis sobre 

una base lógica sustentada en la Teoría de conjunto, un área de la lógica-matemática moderna 

desarrollada por teóricos como Cantor, Frege, Pierce, Gödel, Russell, entre otros. También son 

resultado de formalizaciones lacanianas anteriores a 1970 ¿En qué aportan estos 

antecedentes para entender la estructura del sujeto? ¿Qué cambios implican para el 

psicoanálisis y para un modelo posible de dirección de la cura? 

Se espera que la conclusión de este recorrido provea elementos novedosos para concebir las 

Fórmulas de la sexuación como una estructura de conjunto que permita ubicar al sujeto en 

función del goce y su complejidad. 
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RESUMEN 

Nos proponemos en este trabajo interrogar el alcance de los cambios acaecidos producto de lo 

que ha dado en llamarse ‗la cuarta revolución‘ como variación y o transformación de la palabra. 

A partir del nuevo milenio, la invención de Internet y los dispositivos digitales, el consecuente 

advenimiento de la I.A. (inteligencia artificial), la Big Data y el Algoritmo de las Redes Sociales, 

han cobrado una relevancia que va más allá de constituirse en instrumentos o herramientas, de 

las que podamos servirnos como resultado del avance tecnológico. Su magnitud se ha visto 

profusamente subrayada por la pandemia de covid-19.  

Es nuestro interés relevar a la vez que revelar, las implicancias que esta transformación ha 

tenido, para la subjetividad contemporánea, como así también, si en ello se encuentra y/o 

cómo, comprometido, el inconsciente y el sujeto, como lo entendemos en psicoanálisis, en 

cuanto éste es efecto de la palabra. Tomando una posición insoslayable respecto de la relación 

indisociable individual-colectivo, adscribiendo a la sentencia lacaniana que sostiene, lo 

colectivo como sujeto de lo individual, que también encuentra sustento, en el planteo freudiano 

al final de ‗El malestar en la cultura‘, cuando se interroga respecto de la licitud que encontraría 

la empresa que, a pesar de los obstáculos, se proponga pensar en la patología de las 

comunidades.  

Se tratará de interrogar estos cambios a la luz de la conceptualización lacaniana de goce y su 

teoría de los 4 discursos, como formalización (algoritmo?) del lazo social. Incluyendo la ínfima 

transformación que agrega un quinto, locamente astuto: discurso capitalista. Pues la 

aceleración que se ha producido por su marcha, ha horadado las coordenadas de orientación 

discursiva, borrando todo corte y producto. Por lo que se hace necesario, ubicar puntos de mira 

que permitan re situarnos, para no quedar desechos. Parafraseando a Lacan en una entrevista 

dada a L‘Express, en 1957, coincidimos con él en que, los problemas políticos requieren 

soluciones políticas y que no habría menos problemas o antinomias para la humanidad, si 

todos nos analizaramos. Pero quizá, pensar todo lo que podemos al respecto, incluyendo las 

condiciones subjetivas, entiéndase, la razón de Freud, como subversión, de la mano de Lacan, 

tal vez permita que nos resulten menos oscuros, más claros, menos confusos. La crisis 

civilizatoria en la que nos encontramos, ¿resulta de la transformación de la palabra? Su 

digitalización como resultado de la cuarta revolución, ha modificado los parámetros de análisis 

haciendo que los horizontes se nublen por crisis migratorias, climáticas, sanitarias, 

alimentarias, geopolíticas, etc, etc. Creemos no solo pertinente, sino necesario interrogarnos 

por las condiciones subjetivas de su acontecer y eso no es sin el sujeto del inconsciente. Pues 

considerar sólo las condiciones objetivas de posibilidad, ya no resulta suficiente. 
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RESUMEN 

El presente escrito se inscribe en el Proyecto de Investigación ―El aporte de 

conceptualizaciones psicoanalíticas en la construcción de leyes referidas a la ampliación de 

derechos en la Argentina‖ radicado en el Grupo de investigación ―Psicopatología y clínica‖ que 

forma parte del CISIC (Centro de Investigación sobre Sujeto, Instituciones y Cultura) de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este proyecto dispone 

analizar un período histórico delimitado entre el 2010 y el 2021 donde se sancionaron en la 

Argentina cuatro leyes fundamentales en lo relacionado a la aplicación de derechos. Estas son: 

Ley N° 26.657 de Salud Mental (2010); Ley N° 26.618 de matrimonio igualitario (2010); Ley N° 

26.743 de identidad de género (2012); Ley N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo (IVE) (2021), y tiene como objetivo general ubicar en estas leyes la presencia de 

concepciones psicológicas, psicoanalíticas y sus autorías. Al adentrarnos en esta búsqueda 

encontramos un punto común, la sanción de todas estas leyes de ampliación de derechos está 

ligada a contextos de gobiernos justicialistas que promueven la justicia social. Sin embargo, el 

sostenimiento de estos derechos enfrenta desafíos en el actual panorama político de 2024, 

marcado por discursos neoliberales y liberales-libertarios que cuestionan el rol del estado como 

garante de derechos y generan un clima hostil hacia colectivos históricamente vulnerabilizados. 

A modo de incorporar una lectura desde el psicoanálisis, comenzamos a indagar sobre la 

relación entre las concepciones de sujeto de derechos y sujeto del inconsciente presente en los 

distintos modelos de país, comprendiendo que ambas nociones se interrelacionan a la hora de 

pensar en leyes de restitución de derechos a minorías. Una posible lectura final del trabajo 

podría concluir en que las conquistas de derechos dependen no solo de su sanción, sino de 

una voluntad política y un estado presente que las sostenga. Se plantea la necesidad de seguir 

investigando cómo el desmantelamiento o sostenimiento de estas leyes afecta la construcción 

de la subjetividad y el tejido social en Argentina. 
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RESUMEN 

comenzó en el siglo XX, con las feministas discutiendo con Freud. Freud les dedica a ellas 

algunas palabras en sus escritos. Lacan también polemiza con las feministas de su tiempo, 

particularmente con el MLF. Las respuestas de Freud y Lacan al feminismo suelen ser irónicas 

por así decirlo. No ignoran a las feministas, pero tampoco las toman tan en serio. Es importante 

tenerlo en cuenta ya que esto sienta un precedente a las respuestas que darán luego los 

analistas a las demandas del feminismo. 

Volviendo a la actualidad, me parece interesante tomar un caso puntual para estudiar como 

dialoga el psicoanálisis con los feminismos. Para esos fines, tomaré en este artículo la 

intervención de Preciado en 2019 en las Jornadas de la Escuela de la Causa Freudiana en 

París y sus repercusiones en la comunidad psicoanalítica. 

Preciado había sido invitado para dar una presentación en esas jornadas, pero nadie se 

esperaba el tono de denuncia con el que participó en las mismas. En su discurso que dio frente 

a 3500 psicoanalistas les planteó la siguiente disyuntiva: seguir trabajando con la antigua 

epistemología de la diferencia sexual y validar el violento régimen patriarco-colonial que la 

sustenta o abrirse a un proceso de crítica y confrontarse al patriarcado colonial. Un año más 

tarde, en 2020, Preciado publica el discurso completo como libro bajo el título Yo soy el 

monstruo que os habla. Informe para una academia de psicoanalistas. 

Miller recoge el guante en un artículo que publica en 2021 en Lacan Quotidien. Allí le responde 

directamente a Preciado y le reprocha algunas cuestiones, luego concluye instando a los 

analistas a ser dóciles a lo trans. Miquel Bassols también responde a las críticas de Preciado, 

con un artículo titulado ―En el inconsciente no existe la diferencia entre los sexos‖. Luego ese 

artículo deviene un libro entero, titulado del mismo modo. A su vez también existen las 

respuestas a las respuestas. Reitter, psicoanalista argentino, responde a Bassols en un artículo 

criticándolo. Allí Reitter sostiene que Bassols anula a Preciado como interlocutor y que 

respuestas como la suya niegan cualquier pertinencia a las interpelaciones que se hacen 

desde el feminismo al psicoanálisis. 

En este tipo de discusiones hay riqueza. Me recuerda a las figuras de cuerdas de las que habla 

Haraway en Seguir con el problema. Se producen entonces enredos, embrollos, pero que son 

ricos para el desarrollo de las disciplinas y que animan el pensamiento. El feminismo incomoda 

al psicoanálisis, pero, a su vez, y afortunadamente, lo anima a pensar, a reformular sus 

conceptos y a dar razones de su acto. 
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RESUMEN 

-: El presente escrito se trata de un rastreo bibliográfico por algunas obras de Sigmund Freud y 

el ―El Anti Edipo: capitalismo y esquizofrenia'' (1972) de Gilles Deleuze y Félix Guattari. El 

mismo, nace a partir de la exploración acerca de ciertas críticas que ha recibido la concepción 

tradicional del complejo de Edipo en el psicoanálisis freudiano. Comienza con una breve 

mención acerca de los contextos socio-históricos en el que los autores realizaron sus 

producciones. El objetivo es hacer dialogar a los mencionados autores con el fin de dar cuenta 

de algunas de las críticas enunciadas por los pensadores franceses, especialmente a lo que 

ellos entienden como el costado más conservador del psicoanálisis: el ―familiarismo‖. Para ello, 

el desarrollo realizado se detiene en señalar la lectura propuesta por Deleuze y Guattari sobre 

el Edipo y la lógica deseante en el psicoanalista freudiano. Al mismo tiempo, se intenta dar 

cuenta de cómo entienden ellos al deseo.  

Por otra parte, se intenta poner de relieve cómo entiende el psicoanálisis freudiano el origen y 

el funcionamiento del deseo, qué lugar hay para el objeto del deseo, el fantasma y la 

producción deseante tanto para Freud como para Deleuze y Guattari. 
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RESUMEN 

El trabajo aborda el debatido tema de la enseñanza del psicoanálisis, la formación de los y las 

analistas, la universidad y otros espacios. Los analistas ejercen la docencia universitaria.  

Se enseña psicoanálisis en las carreras de grado y de postgrado, especializaciones, maestrías 

y doctorados. Es importante considerar qué lugar otorgarles a dichos trayectos.  

La formación del analista se ha dado en las instituciones psicoanalíticas y sigue siendo así en 

escuelas y otras instituciones que los analistas se han dado para su organización. La pregunta 

es por el estatuto de los recorridos no convencionales. Por un lado, es necesario no confundir 

discurso universitario con universidad y por otro tomar en consideración el deseo del que 

enseña. Porque en ello se juega la transmisión, ya que la tarea profesoral puede quedar, al 

decir de Lacan, del lado de lo burocrático preconsciente.  

 Se avanza en el debate acerca de la verdad que es ficcional y se dice a medias, y del 

saber, por la ilusión del sujeto supuesto saber. Se llega a que el analista se autoriza de sí 

mismo y con algunos otros. Se apunta al modo particular de reunión de los analistas.  

Se introducen los conceptos de Foucault de heterotopía y contraespacio, que permiten pensar 

alguna otra espacialidad para la reunión de los analistas. Se propone el modelo de la Reunión 

Lacanoamericana de Psicoanálisis como otra forma de trabajar en un contraespacio en el que 

se conserven las diferencias dentro de una estructura horizontal. En ella se establece una 

relación moebiana entre extensión e intensión, y una pulsación de apertura y cierre.  

Otro ejemplo es La Fábrica del caso que Pura Cancina intrudujo para transmitir la clínica 

psicoanalítica a partir de textos literarios y de presentaciones de enfermos. Se concluye 

adhiriendo a la idea freudiana de movimiento psicoanalítico expresado en el epígrafe Fluctuat 

nec mergitur. 
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RESUMEN 

El trabajo consiste en un análisis comparativo de la función que cumple el odio en la 

melancolía, desde la concepción de distintos autores del Psicoanálisis.  

En Freud se rastrean distintas concepciones a lo largo de su obra, que permiten pensarlo como 

un elemento constitutivo o bien como resultado de un hecho accidental que implica la pérdida 

del objeto amado. 

Abraham teoriza el odio en la melancolía producto de una regresión a la etapa sádica. 

Klein postula que el odio es un elemento propio delos estadios tempranos  del cual el sujeto 

debe desprenderse para alcanzar la posición depresiva. 

Para Winnicott el odio es un elemento necesario que permite que el objeto se convierta en algo 

exterior al sujeto mismo. Considera esencial que el objeto pueda sobrevivir a los ataques, no 

teniendo una actitud retaliativa. 
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RESUMEN 

Este trabajo se inscribe dentro del Grupo de Investigación Clínica Psicoanalítica dentro del 

Proyecto: Especificidad del narcisismo y la transferencia en las presentaciones clínicas 

contemporáneas: estudio de casos. El cual aborda los padecimientos de la época bajo la 

pregunta acerca del narcisismo y sus avatares en la clínica. Mi recorrido clínico ha consistido 

en gran parte en coordinar grupos en diferentes contextos institucionales. Actualmente a partir 

de la atención primaria de la salud. El objetivo de este trabajo es articular dos ideas: por un 

lado las características de la demanda de los padecimientos en la época y su posibilidad de ser 

alojada en instituciones dónde no solo es la urgencia de la dificultad en los recursos y la 

cantidad de consultas, sino la complejidad de abordaje de pacientes que vienen mas por un 

pedido de ser alojados en su queja, sin poder articular una demanda dirigida a un saber, 

En este trabajo presento la hipótesis ilustrada por algunas viñetas clínicas de que el trabajo 

terapéutico en grupos coordinados desde el psicoanálisis ofrece la posibilidad de un cambio de 

posición subjetiva y un efecto terapéutico en el cual esta presente el mecanismo de 

identificación como posibilidad de un encuentro que produce cambios en el eje del narcisismo 

pero sostenidos desde una coordinacion acorde con una posición ética del psicoanálisis. 
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RESUMEN 

parlamento argentino. El objeto del presente proyecto, será describir el vínculo entre estas 

instancias y una disciplina particular como la psicología, en cuanto al papel desempeñado en 

ellas, y el de un discurso particular como es el discurso psicoanalítico. Tendrá como objetivo 

general ubicar en las leyes seleccionadas la presencia de concepciones psicológicas, 

psicoanalíticas y sus autorías. Constará de objetivos particulares que apuntarán a distintas 

dimensiones de este objetivo. La metodología que se propone es acorde a la investigación 

propuesta planteando un estudio de enfoque cualitativo. Se trata de un diseño metodológico no 

experimental y un tipo de estudio exploratorio-descriptivo. Dentro del campo anterior se 

inscribirá en la investigación extra-clínica, tomando dos de sus variantes: la investigación 

conceptual y la investigación interdisciplinaria. Se prevee que los resultados sean de 

importancia e impacto en relación al potencial argumentativo de una disciplina particular que no 

es ajena a las problemáticas que estas Leyes atienden, como es la psicología. Y por otro lado 

el específico aporte de un discurso particular inscripto en dicha disciplina como es el discurso 

psicoanalítico, que recorta una dimensión de sujeto particular, sujeto del icc; que puede entrar 

en tensión con el sujeto de derecho. Hacia algunos de estos puntos nos hemos acercado en 

estos primeros meses de investigación, conjuntamente con el trabajo que supone la 

construcción de un equipo de trabajo y un modo de abordaje acorde con el método señalado. 

Nos proponemos poder ubicar algunos puntos importantes logrados y dificultades encontradas 

de este recorrido inicial. 
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RESUMEN 

En sus Escritos sobre técnica psicoanalítica (1911-1915), referencia canónica al respecto, 

Freud describe el fenómeno transferencial en psicoanálisis, fenómeno de configuración del otro 

en la experiencia psicoanalítica, como un fenómeno regular de hilvanamiento asociativo del 

psicoanalista en series psíquicas con objetos del pasado de la historia amorosa del sujeto, 

merced al cual, en virtud de alguna semejanza entre el psicoanalista y dichos objetos, tiene 

lugar de manera inconsciente y no reflexivamente consabida para el sujeto la reproducción en 

acto y en referencia al analista de fantasías, sentimientos, reacciones, defensas, síntomas y 

ordenamientos experienciales sedimentados, originariamente referidos a objetos de amor del 

pasado. Por otra parte, Husserl, el fundador del método fenomenológico, que procura el estudio 

de la experiencia subjetiva a partir de su modo de manifestación, teniendo por objetivo 

reconducir los fenómenos experiencialmente dados a las estructuras experienciales y 

operaciones subjetivas presupuestas por su constitución, desarrolla una teoría de la 

constitución del otro según la cual el otro es constituido de manera pasiva vía síntesis 

asociativa de asociación parificadora y aprehensión analogizante, según las cuales el sentido 

noemático de cuerpo viviente típicamente instituido referido al cuerpo propio es transferido 

aperceptivamente al cuerpo del otro en virtud de la semejanza entre sus movimientos y los 

míos. Del mismo modo, cada objeto y cada otro que están experiencialmente dados son 

constituidos de manera tipificada, esto es, pre-delineándose pasivamente el curso experiencial 

posterior referido a ellos de acuerdo con la transferencia analogizante de sentidos pre-

familiares –sedimentados en el curso de la experiencia pasada– referidos a objetos del mismo 

tipo, con los cuales ellos, en tanto objeto de la experiencia actual, entran en síntesis pasiva de 

asociación motivada en su semejanza. 

Ahora bien, la maniobra técnica del fenómeno transferencial en la clínica psicoanalítica reviste 

una serie de complejidades y desafíos, que le permiten a éste devenir un analizador ejemplar 

de la compleja imbricación entre niveles activos-reflexivos y pasivos-inconscientes de la vida 

subjetiva en lo atinente a la constitución del otro, y en particular, de la irreductibilidad de los 

últimos a los primeros, lo cual es testimoniado por el hecho de que, como veremos a partir del 

desarrollo del paradigmático caso clínico Dora, no basta con la comunicación o delación 

explícita del fenómeno para que éste se resuelva y se sorteen sus obstáculos. En este trabajo, 

nos propondremos pues, a partir del herramental conceptual y metodológico de la 

fenomenología, analizar los avatares de la maniobra técnica de la seriación transferencial de 
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Freud con el padre de la paciente en dicho caso, contribuyendo doblemente a una comprensión 

más profunda del fenómeno transferencial y a aproximar a la fenomenología a un ámbito 

fenoménico que le permite privilegiadamente analizar en detalle la articulación entre los niveles 

activos-conscientes y pasivos-inconscientes de la experiencia. 
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RESUMEN 

La escritura como terreno admite la construcción de un espacio diferente a la realidad, permite 

la distancia entre el narrador y el autor, y la elaboración de un marco en el cual se despliega el 

devenir pulsional, e ideacional de figuras inventadas por quien escribe. Las dos obras que se 

seleccionaron para el abordaje de la intersección son: Querelle de Brest de Jean Genet (1947), 

y Camino de perfección de Teresa de Jesús (1588). El abordaje de estas obras está pensado 

siguiendo el carácter de escena que presenta la obra literaria, un marco donde se despliega 

una dramática en la que aparecen posiciones fantasmáticas que habilitan al interjuego de 

significantes en la escritura del autor.  A los fines de este escrito, se apunta al lugar de la 

escritura como elaboración, invención, y campo para nombrar aquello que otros recursos por la 

vía de la palabra no logran asir. 
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RESUMEN 

En este artículo se presentan las primeras conclusiones del proyecto de investigación UBACyT 

(2023): ―El concepto de goce a partir de los cuatros discursos, las fórmulas de la sexuación y el 

nudo borromeo en la obra de J. Lacan‖, dirigido por el autor. El objetivo de este trabajo en 

particular es esclarecer las referencias del término goce en la enseñanza de Lacan, en sus 

aspectos invariantes, a pesar de las múltiples referencias que atraviesan la misma. Se busca 

demostrar que la concepción del goce producto de la mortificación significante, se opone a la 

idea del goce como sustancia positiva.  

PALABRAS CLAVE 

Goce; significante; castración; sustancia; sujeto 

ENLACE A TRABAJO COMPLETO 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0494-0022472558(L-F-

24)202411142217.doc  

BIBLIOGRAFÍA 

 Lacan, J. (1966-1967). El Seminario. Libro 14: La lógica del fantasma, inédito. 

 Lacan, J. (1967-1968). El Seminario. Libro 15: El acto psicoanalítico, inédito. 

 Lacan, J. (1972-73/1995). El seminario. Libro 20: Aun. Buenos Aires: Paidós. 

 Muñoz, P. (2022). El goce y sus laberintos. Buenos Aires, Manantial. 

 Salamone, L. (2014). El goce no es un animal doméstico. Imago Agenda, 184.  

mailto:pablodiegomunoz@gmail.com
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0494-0022472558(L-F-24)202411142217.doc
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0494-0022472558(L-F-24)202411142217.doc


 

 
349 

La sexualidad en Freud y lo real en Lacan. 

Articulaciones posibles. 

AUTORXS 

Lic. Paula Pioletti.  

ppioletti@hotmail.com  

RESUMEN 

El concepto de sexualidad en psicoanálisis es original y disruptivo. Por qué Freud requirió 

hablar de sexualidad cuando ya en los Estudios sobre la histeria (1893-95), tenía el concepto 

de representación intolerable, huella mnémica, de un mecanismo de defensa operando que 

produce el desalojo de la representación intolerable para la consciencia. Nuestra idea es que 

algo excede a la representación y el término sexualidad vino a identificar esa carga traumática, 

que excede la representación. 

En segundo lugar, qué subversión hace Lacan al concepto de sexualidad en Freud, y nos 

preguntamos, si lo real es el concepto con que Lacan nos da cuenta de lo que excede tanto la 

representación simbólica como a la captación imaginaria.  Nuestra hipótesis es que ambos 

maestros tuvieron que dar nombre a lo que nunca va a ser totalmente inscripto en el aparato 

psíquico, el vienés lo llamó sexualidad y el francés, real.  

Qué suscitan estos conceptos en la dirección de la cura, y en las intervenciones del analista. 

Creemos que Lacan con su aporte de lo real, hace más evidente la ubicación de la falta en la 

causación del sujeto y de los síntomas.  
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RESUMEN 

¿Por qué ocuparnos de la vergüenza desde la clínica psicoanalítica? En los inicios de nuestra 

práctica, nos encontramos con que la vergüenza se presenta como un afecto que, en 

ocasiones, forma parte de la escena analítica. A su vez, se otorga a la misma un lugar 

particular en la economía libidinal en tanto dique psíquico. 

De esta manera, ocuparnos de ella es ocuparnos de un concepto que tiene un lugar en la 

estructuración del psiquismo, como así también de una manifestación clínica que atañe a 

nuestra práctica. 

En este trabajo, nos proponemos como objetivo, realizar un rastreo bibliográfico sobre la 

cuestión de la vergüenza desde un marco psicoanalítico, para finalmente intentar situar a la 

misma como una manifestación clínica, que se vincula a la mirada en tanto objeto pulsional. 
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RESUMEN 

Este ensayo intenta abordar la interseccionalidad entre Psicoanálisis y Política, a través de la 

lectura de un autor particular, Jorge Alemán. 

La sanción de leyes de ampliación de derechos en la Argentina, pueden verse como un efecto 

de significación producto de los gobiernos progresistas, como contrapartida de la 

clandestinidad sufrida bajo los regímenes militares transcurridos entre 1976 y 1983. 

Con el advenimiento de la democracia, los colectivos trans, los movimientos feministas, los 

movimientos de derechos humanos, entre otros, han sido gestores necesarios para construir un 

discurso eficaz en su producción de significación. Los  estragos del Capitalismo, la 

desubjetivación, la emergencia de la figura del consumidor, aparecen como la contracara de la 

historia. Las políticas neoliberales y sus discursos desligitimantes de derechos nos llevan a 

reflexionar e ir en busca de herramientas que nos permitan comprender y dar nuevas 

respuestas a la realidad que nos atraviesa. 

Jorge Alemán y su discurso en las izquierdas Lacanianas, se hacen necesarios para pensar la 

partida que se juega entre lo imposible y lo contingente, donde no hay respuestas para todo y 

la irrupción de lo igualitario encuentra su lugar en las diferencias. Hay que pensar todo de 

nuevo, sujeto y lazo social. 
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RESUMEN 

En el proyecto de investigación ―Usos del tóxico en las psicosis. Estudio teórico clínico‖, 

radicado en el CISIC de la UNMdP, nos encontramos indagando el funcionamiento del tóxico 

en casos clínicos de psicosis, considerando su propiedad de pharmakon, ambigüedad que le 

es propia y que enmarca nuestra interrogación acerca de la vertiente de remedio que puede 

comportar para el padecimiento del sujeto de las psicosis. Nuestra hipótesis propone que ―el 

uso del tóxico en las psicosis conserva las propiedad del pharmakon y puede asumir 

funcionamientos en relación con el tratamiento de la pérdida del sentimiento de la vida, del 

sentimiento de sí, el partenaire. Su modalidad y la lectura de dicho uso por parte del profesional 

tratante interviene en las condiciones de eficacia de los procesos terapéuticos‖ (Baur, 2023). El 

estudio en profundidad de casos de nuestra práctica, en los ámbitos público y privado, puso de 

manifiesto hasta ahora que la vertiente de remedio, de recurso del sujeto respecto al 

padecimiento, declina en dos tipos de uso, a los que llamamos ―anestésico‖ y ―vitalizante‖. La 

forma del padecimiento se encuentra asociada a los fenómenos sutiles de las psicosis, en los 

cuales el cuerpo -que se vive impropio- se encuentra entre-dicho y el sentimiento de la vida 

comprometido. 
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RESUMEN 

El matema de la excepción en las fórmulas de la sexuación, existe un x que no phi de x, 

escribe una condición necesaria que determina lugares simbólicos en la estructura del parlêtre. 

Freud escribe esta función radical en Tótem y tabú, ficción mítica del asesinato del padre que 

constituye a Uno que no está sometido a la castración. 

La relectura del texto freudiano por parte de Lacan se guía por la pregunta ¿Qué es un padre? 

Pregunta que podemos considerar vigente en tanto abundan desarrollos teóricos de actualidad 

que exponen la declinación de la función paterna o su exceso, pero, ¿de qué padre? Tomar 

nota de la acuñación del término padre en psicoanálisis es el propósito de este trabajo. 

En el Edipo freudiano el padre se sitúa como el que impone una renuncia pulsional en un 

proceso que conduce a la transmisión del falo de padre a hijo, más precisamente se tratará de 

la transformación de una sexualidad ordenada, para ambos sexos, por una sola libido.  

Es sabido que no hay un texto unitario en el que Freud elabore su teoría sobre el complejo de 

Edipo. Entre los artículos que jalonan esa construcción, Tótem y tabú da cuenta, con el mito de 

la muerte del padre, de la ley que sostiene el Edipo, la prohibición del incesto, lo que funda al 

hombre como tal, dice Lacan conjugando esta condición con el lugar de excepción en el 

matema de  las fórmulas de la sexuación. 
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RESUMEN 

Nos proponemos en este trabajo desplegar algunas preguntas que encuentran sustento en los 

propios fundamentos explicitados en la convocatoria para este X Congreso, Marplatense, 

Internacional de Psicología, respecto de la práctica que realizamos en el contexto actual. Como 

analista que desempeña su práctica en el ámbito clínico en esta ciudad y que participa de la 

investigación en esta casa de estudios, no podemos no dejarnos tocar. En este ― contexto 

inquietante‖ (UNMdP, 2024) que pone de manifiesto ―Amenazas, tensiones y guerras en el 

mapa geopolítico internacional, (…) una Latinoamérica que modifica su mapa político 

relacional, calando fronteras y conflictos, (…) Un territorio Nacional envuelto en (…) conflictos 

que van desde (…) la violencia social, la pobreza, la crisis climática, entre otras(…) [Y un] 

Estado puesto en cuestión (…) junto a la proliferación de discursos que hablan de su 

maliciosidad.‖ (UNMdP, 2024), encontramos argumento suficiente para indagar la relación 

existente entre el odio como afecto constitutivo del sujeto, y el odio dirigido al otro (semejante), 

como un modo de gozar, en la asunción de una subjetividad segregativa y el odio al Otro, 

(simbólico), como sistema de representaciones, que nos permitiría pensar el cruce con la 

ideología. Ya que ésta ―dice Althusser, (…) la superestructura puede intervenir en la 

[infra]estructura‖ (Alemán, 2021, pág. 61) y entonces elementos como el orden jurídico, 

económico, religioso, artístico, en tanto ordenes de las relaciones sociales, pueden ser 

rechazados constituyéndose, en definitiva, en ―el rechazo a lo político, cuestión central en la 

actualidad‖ (Alemán, 2021, pág. 97)  
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RESUMEN 

El presente trabajo se inscribe dentro del marco de investigación ―Especificidad del narcisismo 

y la transferencia en las presentaciones clínicas contemporáneas. Estudio de casos‖, 

perteneciente al grupo de investigación de Lic. Rosana Scandalo en  la Cátedra de Psicología 

Clínica UNMDP (Titular Mg. Vanesa Baur). 

El mismo se propone investigar sobre el fenómeno de las marcas en el cuerpo a la edad de la 

adolescencia. 

Tomando tanto a autores clásicos del psicoanálisis como S. Freud y J. Lacan, así como autores 

contemporáneos actuales, se intentará dar cuenta de la función que cumplen estas marcas 

autoinflingidas en los cuerpos de los jóvenes, propuestas por ellos mismos como respuesta a la 

crisis puberal y la dificultad en el  armado de una salida exogámica. 

Tanto el fenómeno de Cutting, como los tatuajes y las perforaciones, se presentan en la clínica 

actual como una respuesta del sujeto ante determinadas coordenadas coyunturales. 

Se trabajará sobre el concepto de narcisismo en la constitución subjetiva, señalando los 

distintos momentos lógicos cruciales necesarios para el armado de un cuerpo. Con esta lógica 

se señalarán potenciales fallas en dicha constitución que puedan dar como resultado la opción 

de la marca en el cuerpo, como respuesta en la adolescencia. 

Se tomará asimismo como material ciertos pasajes del libro ―Abzurdah‖ de la escritora Cielo 

Latini, quien relata en primera persona su experiencia de autolesión. 
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Psicoanálisis y extensión crítica: una relación 
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RESUMEN 

El presente trabajo surge a raíz de la hipótesis que afirma la posibilidad de relación entre el 

discurso psicoanalítico y el que define a la extensión crítica. Apuesto a que ambos, en su 

narración, práctica y ética coinciden, como primera medida, en la concepción del sujeto. Los 

efectos de esta relación pueden observarse en la práctica que entendemos por fuera del 

dispositivo psicoanalítico individual. En relación a eso, intentaré dar respuesta a la pregunta 

―¿Qué ofrece el psicoanálisis al Estado en el marco de las políticas públicas?‖, recorriendo 

desde la forma de habitar dicho Estado, haciendo énfasis en la importancia del lazo social en 

despliegues discursivos particulares, hasta la ética que compromete al mismo en su deseo de 

analista como sostén y eje conductor de la práctica -en este caso- llevada a cabo en el 

territorio. 
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RESUMEN 

Las razones que han impulsado la realización del presente trabajo se fundamentan en la 

profunda preocupación por comprender cuales son los mecanismos básicos del psiquismo 

involucrados en la formación de los discursos de odio actuales, puntualmente los dirigidos 

hacia el movimiento peronista en el contexto político argentino en el siglo XXI. Este trabajo a 

modo de seguir los aportes teóricos de Sigmund Freud, analiza el proceso de constitución del 

yo, haciendo hincapié en las ideas sobre el ―yo placer yo purificado‖, destacando que el yo 

tiende a identificarse con lo placentero, mientras que lo que genera displacer es rechazado, 

expulsado, transformándose en lo ajeno, en lo amenazante. En 1920, Freud introduce la idea 

de que los componentes agresivos en las relaciones toman el signo de lo pulsional, con la 

impronta de la pulsión de destrucción o apoderamiento. Este mecanismo básico del psiquismo 

se traslada a la esfera política donde la separación y la hostilidad, que se origina en la pulsión 

de destrucción o apoderamiento, es aprovechada por ciertos sectores económico-políticos y 

amplificada por los medios de comunicación. Este trabajo abordará puntualmente aquellos 

discursos relacionados con el antiperonismo que no sólo son expresión de esta pulsión, sino 

que además la exacerban y canalizan hacia expresiones de odio que impactan profundamente 

en el tejido social. Este tipo de discursos fomentan la fragmentación social y generan un 

consenso basado en el rechazo del otro, que niega la existencia de la diferencia y provoca la 

des-subjetivación. El presente escrito se inscribe en el Proyecto de Investigación ―Psicoanálisis 

y su relación con Otros discursos (en especial la Literatura). Alcances Clínicos‖ radicado en el 

Grupo de investigación ―Clínica Psicoanalítica‖ que forma parte del CISIC (Centro de 

Investigación sobre Sujeto, Instituciones y Cultura) de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata. 
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RESUMEN 

La clínica en el ámbito público con personas que tienen consumo problemático es heterogénea 

tanto por los discursos que atraviesan la problemática como por las presentaciones clínicas de 

aquellos que consultan. Hablar de esta temática implica principalmente, pensarla en el contexto 

actual como una manifestación del malestar social que abarca a todas las esferas de la 

población, en especial a grupos vulnerabilizados, y ubicar la singularidad del sufrimiento y la 

función que cumple la sustancia para la vida de el o la que consulta. 

La Ley de Salud Mental (Ley 26.657/2010) y el Plan IACOP (Ley 26.934/2014) establecen que 

los consumos problemáticos forman parte del campo de la Salud Mental y que requiere 

necesariamente de un abordaje que abarque lo interdisciplinario e intersectorial, donde 

convergen las miradas psicológica, cultural, social, económica, y médica. De estas leyes se 

desprende la creación de lo que hoy se denominan Dispositivo Territorial Comunitario (art 5°, 

Ley 26.934/2014), junto con el Abordaje Integral Comunitario de la SEDRONAR y la 

incorporación de la Perspectiva de Reducción de Riesgos y Daños como herramienta de 

trabajo. Esta modalidad de abordaje se presenta como una alternativa al Modelo Médico 

Hegemónico y al paradigma prohibicionista, incluyendo variables como: el concepto de 

territorio, los significados que la sociedad le atribuye al consumo, el tráfico y microtráfico de 

drogas, las prácticas de consumo y de cuidado, la pobreza, el contexto sociocultural, etc; y se 

propone además de ofrecer asistencia, integrar y amparar socialmente a las personas que 

presenten consumos problemáticos (art° 3, Ley 26.934/2014). 

Tal como ocurre, el psicoanálisis hoy se extiende más allá del dispositivo clásico freudiano, 

esto se ve en la inclusión de psicoanalistas en las instituciones y los dispositivos territoriales. 

En el ámbito de la salud mental comunitaria, el o la psicoanalista se ve en la doble tarea de 

atender a lo social y a lo singular, en tanto trabaja con actores comunitarios y su escucha 

intenta situar al sujeto del inconsciente. Al mismo tiempo debe operar teniendo en cuenta las 

leyes y responder a demandas institucionales como trabajador de la salud mental.  

La pregunta que guía este trabajo es acerca de cómo se ubica el o la psicoanalista en la clínica 

de los consumos problemáticos en instituciones como el Dispositivo Territorial Comunitario.  

¿Cómo trabaja el psicoanálisis en el territorio? ¿En qué puntos se asemejan el abordaje de los 

padecimientos mentales que promueve la LNSM y el psicoanálisis en el ámbito de los 

consumos problemáticos? ¿y en cuáles se distancian? 

Me propongo pensar este entrecruzamiento desde la conceptualización de Lacan (1970) sobre 

los discursos y el lazo social. 
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RESUMEN 

En el siguiente trabajo me propongo abordar algunas cuestiones en relación al uso de tóxicos 

en las psicosis, contingencia con la que me encontré en mi práctica pre profesional finalizando 

la carrera y la cual estudiamos en el grupo de investigación del CISIC (Centro de Investigación, 

Sujeto, Institución y Cultura) de la UNMDP, de clínica psicoanalítica dirigido por la Dra Vanesa 

Baur. Intentaré tomar cuestiones de ambos ámbitos para poder pensar la función del tóxico en 

las psicosis, principalmente como una invención del sujeto psicótico para remediar los efectos 

de la falta forclusiva, como un posible auto tratamiento. Siguiendo a Bousoño (2008) localizar la 

función del tóxico para el sujeto, es una orientación necesaria para cualquier recorrido que se 

pretenda psicoanalítico.   

A partir de la revisión bibliográfica de algunos autores del marco psicoanalítico pretendo 

desarrollar algunas líneas teóricas que dan cuenta de la función del tóxico en la psicosis, ya 

sea para por ejemplo una ―restauración narcisista‖ (Le Poulichet, 1996), un intento de 

localización de goce así como las particularidades en la esquizofrenia y la paranoia respecto a 

la temática (Naparstek, 2004). Por otro lado también incluiré la problemática de los tratamientos 

abstinentes que difieren de la lectura psicoanalítica en el terreno de las adicciones.  
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Salvar al padre 
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RESUMEN 

A partir de algunos recuerdos relatados por Freud, el trabajo se interroga acerca de la relación 

paterno-filial con el hijo varón, el impacto que sobre este tiene el descubrimiento de las 

carencias paternas, y los modos neuróticos en los que se intenta (en vano) cancelar esa 

―deuda‖. 

Para realizar este recorrido se tomarán en cuenta algunos detalles del historial del Hombre de 

las ratas, la lectura que hace de él Lacan en El mito individual del neurótico, y finalmente el 

análisis del Hamlet de Shakespeare que realiza en el Seminario 6, cotejándola con la que 

propone el escritor Daniel Guebel en la conferencia Apuntes hamletianos.  
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Sobre el cuerpo que ―descubre‖ el psicoanálisis 
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RESUMEN 

El origen del psicoanálisis, como discurso y como praxis clínica, surge de la mano de un 

cuerpo, y de un saber inconsciente que toca aquel cuerpo. Abordar la noción de cuerpo desde 

el psicoanálisis implica una multiplicidad de aristas, desde la posibilidad de tener o no un 

cuerpo, la tensión entre las nociones médicas, y analíticas de cuerpo, el valor del síntoma en la 

trama del soma, hasta el lugar de la letra en la constitución del cuerpo. La apuesta del siguiente 

trabajo es realizar una aproximación a la ubicación del cuerpo en el discurso analítico, 

pudiendo recuperar su lugar extraterritorial, al mismo tiempo que se lo reubica más allá del 

discurso médico propio de la anatomía. A los fines de este escrito se recorta como marco 

conceptual los desarrollos freudianos respecto a la histeria, la noción de pulsión, el concepto de 

síntoma, los desarrollos lacanianos respecto a la ―lógica de tener un cuerpo‖, el valor de la 

―letra de goce‖ en la constitución del cuerpo,  y desarrollos de otros autores que mantienen la 

lectura analítica. 
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RESUMEN 

En el marco del proyecto de investigación; ―Especificidad del narcisismo y la transferencia en 

las presentaciones clínicas contemporáneas: estudio de casos‖, y por la insistencia de cierto 

tipo de presentación clínica surge este trabajo. Intentando una generalización, se trataría de 

púberes y adolescentes que llegan al espacio ―traídas‖ por sus madres luego de algún 

acontecimiento traumático. Estas ―madres desesperadas‖ refieren ―no poder más con sus 

hijas‖. En las hijas prevalecen las impulsiones y frágiles narcisismos primarios. Desabonadas 

de la posibilidad de pregunta, el cuerpo funciona como único tope al desborde. Apareciendo 

fenómenos como el cutting, y los referidos a la anorexia y bulimia. 

La escucha recurrente de este tipo particular de enredo entre madres e hijas que invade el 

dispositivo analítico masivamente con particularidades en el armado de las transferencias me 

llevo a ciertos interrogantes. Me interesa recortar este tiempo específico en la constitución 

subjetiva, pubertad-adolescencia, como coordenadas lógicas que implican ciertas 

particularidades en la posición del analista y sus intervenciones. 
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Interrogantes actuales en la clínica de las psicosis y 
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RESUMEN 

El presente trabajo procura indagar respecto de aquellos casos en los cuales parece no haber 

recursos suficientes para lidiar con las exigencias que plantea el entorno en la actualidad. 

Dentro de este panorama y desde una lectura del lazo social, estos casos corresponden a 

sujetos adaptados en sus comportamientos. Sin embargo, es posible hallar en la clínica una 

serie de interrogantes respecto de los fenómenos de goce, los trastornos en el cuerpo y las 

vías de tratamiento del malestar que el sujeto se procura. 

En el marco del Proyecto de Investigación denominado: ―Usos del tóxico en las psicosis‖, del 

Grupo de Investigación ―Clínica Psicoanalítica‖ en el ―Centro de Investigaciones sobre Sujeto, 

Institución y Cultura (CISIC)‖, la propuesta de este escrito aborda principalmente dos líneas de 

interrogantes en relación a lo planteado anteriormente. Por un lado, respecto de las psicosis, 

de aquellas formas diferentes, enmascaradas y más moderadas que se pueden pesquisar en la 

clínica. Por otro lado, la incidencia del consumo problemático en lo que refiere a la función del 

tóxico y la operación toxicómana en tanto la relación del sujeto con la sustancia. 

PALABRAS CLAVE 

Psicoanálisis, Toxicomanía, Psicosis, uso del tóxico 

ENLACE A TRABAJO COMPLETO 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0918-0023574296(L-F-

24)202506301238.docx  

BIBLIOGRAFÍA 

 Agamben Giorgio, Infancia e historia, AH, Buenos Aires, 2001. 

 Gasquet, G., Partulanne, E., Rojo, C., Saraceno, G., Verger, T., La función del tóxico en la 

clínica de las toxicomanías, Pág. 145-155, en Revista psicoanálisis en la universidad N°5, UNR 

Editora, Rosario, Argentina, 2021 

 Lacan, Jacques, El Seminario, Libro 3, Las psicosis (1955-1956), Paidós, Buenos Aires, 

1984. 

 Lacan, Jacques, De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis (1955-

1956), en Escritos II, Siglo XXI, Buenos Aires, 1980. 

 Lacan, Jacques, El Seminario, Libro 20, Aún (1972-1973), Paidós, Buenos Aires, 1991. 

 Lacan, Jacques, El Seminario, Libro 23, El sinthome (1975-1976), Paidós, Buenos Aires, 

2011  

mailto:mpaulamazzante@gmail.com
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0918-0023574296(L-F-24)202506301238.docx
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0918-0023574296(L-F-24)202506301238.docx


 

 
372 

EJE: Psicología Clínica y 

Psicopatología. 

Semblante y acting out. Articulaciones posibles  
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RESUMEN 

El presente trabajo se desprende de un Proyecto de investigación radicado en el Grupo ―Clínica 

psicoanalítica‖ dependiente del Cisic que busca interrogar las presentaciones clínicas actuales 

con predominio de la actuación y las diferentes maneras de hacer con la transferencia. En la 

actualidad los pacientes se presentan habitualmente en posición de objeto, sin demanda de 

saber sobre el síntoma. La demanda suele estar deslocalizada, hay un alivio de la angustia a 

través del actuar, de las impulsiones. El síntoma ahí pierde su dimensión enigmática, no divide 

al yo, no conduce a  interrogar al Otro sobre ese saber no sabido. Puede no haber dirección al 

Otro y cuando  la hay es salvaje. Entonces una primera cuestión que surge es cómo 

caracterizar el semblante para operar con estas presentaciones que no declinan claramente en 

una neurosis o en una psicosis. El semblante es un término articulado a la verdad, verdad que 

el semblante muestra, da a ver. El acting out en su llamado al Otro, también da a ver, hace una 

mostración. Buscamos interrogar las articulaciones entre estos dos término semblante y acting 

out, con el propósito de pensar la eficacia de las intervenciones en los padecimientos actuales.  

Trabajo completo: (máx. 8 páginas incluida bibliografía) 

Este escrito es producto del trabajo realizado dentro del grupo ―Clínica psicoanalítica‖ (CISIC) y 

del Proyecto actual ―Especificidad del narcicismo y la transferencia en las presentaciones 

clínicas contemporáneas. Estudio de casos‖ que facilitó interrogar la transferencia, las 

intervenciones del analista y el narcisismo, entre otras cuestiones, y recortar el siguiente 

interrogante: ¿Qué particularidades asume el narcisismo en las presentaciones clínicas 

contemporáneas y en las peculiaridades del manejo de la transferencia? 

Lo que resulta interesante de la investigación es que, como en el análisis, se  parte de 

preguntas y no necesariamente se encuentran respuestas, sino más 
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RESUMEN 

El trabajo presenta los objetivos de uno de los actuales proyectos de investigación del grupo 

Psicopatología y Clínica, y los resultados preliminares de lo trabajado durante este año. 

El proyecto se propone identificar y analizar los puntos centrales de un recorrido conceptual 

dentro de la enseñanza del psicoanalista francés J. Lacan, que va desde la presentación del 

Complejo de Edipo como una estructura, en la que el interjuego significante, en términos de 

metáfora, genera una significación que gravita sobre la asunción del ser sexuado por parte del 

hablante, hasta la instalación del lema ―no hay relación sexual‖ y la escritura de los matemas 

de la sexuación. 

El orden de razones que rige, a la manera de axiomas, este proyecto, sostienen que el ser 

humano es esencialmente un ser hablante, y que el hecho de hablar lo obliga a definir su ser 

(existencial, pero también sexuado) en términos de lenguaje. Así mismo, sostienen estos 

axiomas que el lenguaje no es un sistema completo capaz de realizar una definición exhaustiva 

del ser, y que por tanto el humano está sometido a un régimen en el que lo central y esencial 

es la falta. 

En el caso concreto del recorrido investigativo que nos proponemos abordar, dicha falta se 

pondrá en juego en la imposibilidad de establecer en términos simbólicos las posiciones 

hombre-mujer y, por tanto, de la imposibilidad de la inscripción de la relación sexual, y de las 

consecuencias que esto acarrea para el hablante.  
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación que se presenta es conocer las percepciones que tienen los 

profesionales psicólogos que ejercen su actividad en el ámbito clínico sobre las conductas de 

autocuidado, su utilización deliberada para prevenir el estrés, y para reducir los riesgos que 

conlleva el ejercicio profesional. Sobre la base de un diseño no experimental, transversal, de 

tipo descriptivo-correlacional, se realizaron entrevistas semiestructuradas y se aplicó un 

registro de datos socio-demográficos, la Escala de Conductas de Autocuidado para Psicólogos 

Clínicos y la Escala de Estrés Percibido a 60 profesionales con diferentes orientaciones 

teóricas y de experiencia. Se espera que este estudio empírico aporte información relevante 

para la promoción de conductas de autocuidado en los psicólogos clínicos. 
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RESUMEN 

Una súbita, inexplicable catástrofe del cuerpo, con vivencia de locura y de muerte, lleva a la 

guardia de urgencias. Esta es una frecuente presentación de quienes serán diagnosticados con 

ataque de pánico. 

La atención será de clínica médica, con posibles derivaciones a cardiología, neurología, 

gastroenterología, psiquiatría, y sus concomitantes de medicación. 

El modelo médico hegemónico consonante con el poder de los laboratorios, producen un saber 

donde se multiplican las descripciones y prescripciones: como esta de Panic attack. 

¿Qué es esta vulnerabilidad en aumento?, ¿qué de la época amenaza o ataca de un modo 

flagrante la subjetividad, qué de este mundo que nos circunda y constituye, no nos sostiene y 

nos deyecta? 

Dispositivos de dominación desde la medicina, consiguen a la fuerza que quien sufre, más o 

menos funcione, o no. Y luego, nos lo derivan.  

Recibimos a alguien que viene portando una etiqueta, llega aferrado al nombre impropio que le 

han dado para su sufrimiento, entre la encerrona y la desorientación. Consulta, pero 

paradójicamente insiste en su desesperanza. 

Este desafío nos interpela, en la praxis y teoría del padecimiento subjetivo que atendemos, a 

encontrar algo diferente que podamos hacer desde la clínica psicoanalítica. ¿Cómo abordar un 

tratamiento posible? ¿Cómo proponerle hacer la experiencia hablada de su singularidad? 
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RESUMEN 

En este trabajo me interesa dar cuenta del origen del odio en la psiquis y de su función desde 

una perspectiva psicoanalítica. Tomaré como soporte lo trabajado e investigado por Freud, 

Lacan y otros autores.  

¿Qué conduce al rechazo de las distintas minorías, como los judíos, los homosexuales, las 

mujeres, los negros?; ¿podemos considerar que este odio es una fobia?; ¿en ese caso, qué 

relación hay entre el odio y cada una de estas fobias?; ¿cómo se explican estas actitudes 

misóginas, nazistas, racistas, y homofóbicas?; ¿qué es lo que se odia?, ¿qué objeto se odia?, 

¿cuál es la función del odio para el que lo siente?. En este orden de ideas, se excluyen a 

aquellos que son señalados como diferentes a partir de un rasgo, a partir de un significante: en 

este caso, el odio se dirige hacia un significante; luego el significante se podrá enlazar con un 

cuerpo particular y el ser que lo constituye. En este proceso se confunde el ser con el cuerpo.  

Por su parte, Lacan, En el reverso del psicoanálisis, destacaba asimismo que la segregación es 

efecto del lenguaje. ¿Esto significa que hablar genera violencia? Entonces, ¿por qué también 

decimos que hablar tiene una función conciliatoria?  

Paula Hochman, en su libro Psicoanálisis del narcisismo y el fantasma, plantea que la 

segregación moderna apunta a eliminar la diferencia como tal. La diferencia aquí es tomada 

como un déficit. En cambio, para el psicoanálisis, la diferencia se llama Sujeto. La autora 

considera que es una psicosis de discurso, psicosis como un rechazo de la lectura. La 

pretensión de eliminar al extranjero es un gesto suicidario. 

Por otra parte, según Freud, el odio es un modo de respuesta del yo ante todo objeto, fuente de 

displacer y dolor.  

―La relación con el objeto, más antiguo que el amor, brota de la repulsa primordial que el yo 

narcisista opone en el comienzo al mundo exterior prodigador de estímulos‖. En este sentido, lo 

radicalmente hostil y primera fuente del odio resulta ser la repulsa a los estímulos que impactan 

en la relación del yo con el mundo exterior (DOBON, 2014) . 

El odio para Freud no tiene solamente un valor negativo, sino también una incidencia 

instituyente. Es determinante en la constitución del aparato psíquico. Es así que en el 

Seminario 1 Los escritos técnicos de Freud, Lacan plantea que nuestra agresividad reside en la 

constitución del narcisismo. El sujeto demanda la destrucción de aquello que no se ajusta al 

ideal. 

De acuerdo a estas ideas, el narcisismo de las pequeñas diferencias no implica a estas como 

pequeñas, sino como absolutas —como dice Linietsky—, y llevan al fenómeno violento. 
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RESUMEN 

La investigación en Psicoterapia y la práctica clínica han recorrido diferentes caminos no 

siempre comunicados. Desde el paradigma de evidencia basada en la práctica, la inclusión de 

evaluaciones sistemáticas integradas al trabajo clínico en contextos naturales de asistencia, y 

los estudios de procesos de cambio en psicoterapia proponen un punto de encuentro fuerte 

entre la práctica profesional y la investigación. Al generar datos en ambientes reales de 

asistencia se ofrece un feedback valioso al terapeuta durante el proceso clínico y permite 

formular hipótesis de investigación clínicamente relevantes. Más aún, posibilitan un 

relevamiento del estado actual de las demandas e intervenciones de salud mental a nivel 

regional. Aunque estos trabajos son escasos en nuestro país, existe una marcada tendencia 

internacional de profundizar en este modelo clínico de práctica guiada por evidencia local. 

Está presentación es una invitación abierta a terapeutas de la región a formar parte de un 

proyecto de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata que precisamente desarrolla la evaluación clínica en contextos naturales con pacientes 

que consultan por demanda espontánea, adoptando la perspectiva de la investigación 

orientada por la práctica de forma contextualizada y transdiagnóstica. Esta propuesta de 

trabajo colaborativo entre clínicos e investigadores permitirá avanzar en la identificación de 

variables que inciden en los procesos y resultados terapéuticos en entornos habituales, con 

capacidad de transferencia para mejorar la sistematización y efectividad de la tarea clínica en 

los sistemas de salud. Se espera aportar conocimiento relevante y principios clínicos que 

contribuyan a los procesos de evaluación y prácticas clínicas basadas en la evidencia en 

Argentina. 
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RESUMEN 

La transición de género es un proceso complejo que implica cambios biopsicosociales 

significativos. Aunque existen estudios sobre la salud mental de personas trans, faltan estudios 

sobre cómo los procesos de modificación con hormonas o el acceso a una cirugía afecta el 

padecimiento mental inicial.  

A través de la presentación de casos clínicos de personas Trans que iniciaron tratamientos/ 

acompañamiento psicológico antes de iniciar procesos de modificación corporal (PMC), con 

diagnósticos de padecimientos mentales, se intentará hipotetizar sobre el impacto favorable en 

la salud mental de las personas.  

Se observa profesionales de la salud mental que consideran no oportuno iniciar PMC cuando 

hay un padecimiento mental, ya que considerarían que podría agravar el cuadro o 

desestabilizar emocionalmente a lxs pacientes. 

Se presentan casos diversos con diagnóstico inicial de Ansiedad generalizada, trastorno 

depresivo mayor y bipolaridad, donde el inicio de PMC incide positivamente en la disminución 

de síntomas e incluso en la remisión total.  

Los casos presentados tienen evoluciones de entre un año y medio y hasta tres años de 

duración, dentro del Programa de Salud y Diversidad de la MGP.- 

Se cuenta con el consentimiento de las personas para el uso de su historia clínica para la 

presentación de este trabajo.- 
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RESUMEN 

Uno de los componentes de la práctica basada en evidencia es el Monitoreo Sistemático de 

Resultados (ROM, por sus siglas en inglés) (American Psychological Association, 2006). El 

ROM está compuesto generalmente de tres etapas: (1) recopilar datos del paciente a lo largo 

del proceso terapéutico; (2) retroalimentar a los terapeutas con esa información y, en muchas 

ocasiones, al paciente; y (3) cuando sea apropiado, adaptar el proceso terapéutico a la luz de 

la retroalimentación. Tres de las escalas más utilizadas para monitorear la psicoterapia son el 

Cuestionario de Resultados (OQ.45.2, por sus siglas en inglés), las escalas de Calificación de 

Resultados (ORS, por sus siglas en inglés) y la Escala de Calificación de la Sesión (SRS.3.0, 

por sus siglas en inglés) y el Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure (CORE-OM). 

En la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, una de las líneas de 

investigación que estamos desarrollando, desde el 2018, es el ROM. El objetivo de este trabajo 

es presentar brevemente los diferentes proyectos que se han realizado hasta la fecha sobre la 

temática, a veces incluida como objetivo principal y otras como objetivo secundario. Se han 

utilizado distintas escalas en los mismos para monitorear los resultados de la psicoterapia. Se 

comenzó trabajando con el OQ.45.2 y las escalas ORS y SRS.3.0. El OQ.45.2 fue utilizado 

para monitorear los procesos terapéuticos del primer proyecto 2019/20. Se administró la escala 

en el proceso de admisión conjuntamente con el PID-5 a todos los pacientes y luego en la 

tercera, octava y última sesión el OQ.45.2 con el objetivo de monitorear los resultados. A su 

vez, se adaptó y validó la escala de ORS, utilizando el OQ.45.2 para la validez convergente. En 

el segundo proyecto de investigación, 2021/22, se trabajó con tres grupos de terapeutas. El 

grupo uno monitoreó los tratamientos con el ORS y SRS, estas escalas se administraron todas 

las sesiones retroalimentando tanto al terapeuta como al paciente; el grupo dos, trabajo 

ajustando los tratamientos a las preferencias de los consultantes y; el grupo tres realizó el 

tratamiento habitual. Todos los pacientes fueron evaluados en la admisión con el PID-5, el 

CORE OM y el IIP que evalúa relaciones interpersonales. Además, los tres grupos fueron 

monitoreados con el CORE OM en la tercera, octava y última sesión de tratamiento. En el 

tercer proyecto de investigación 2023/24 el objetivo principal fue evaluar la relación entre 

características de los psicoterapeutas y los resultados de la psicoterapia. Las características de 

los terapeutas que se evaluaron fueron Humildad Intelectual, Duda Profesional, Habilidades 
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Terapéuticas, Estilo de Apego y Sentido del Humor. A los pacientes se les administró en el 

proceso de admisión el PID-5, CORE OM, la Escala de Estilos de Humor y las escalas Tipos de 

Apego Románticos y Tipos de Apego no Románticos. Todos los tratamientos se monitorean 

con el CORE OM en la tercera, octava y última sesión de tratamiento. Siguiendo la misma línea 

de investigación, el objetivo principal del proyecto 2025/26 será comparar dos sistemas de 

monitoreo. Se trabajará con tres grupos de terapeutas. El grupo uno utilizará ROM con una 

escala estandarizada, es decir, igual para todos los pacientes; el grupo dos trabajará con ROM 

pero con una escala creada por el terapeuta y el paciente, es decir una escala idiográfica y; el 

grupo tres realizará psicoterapia habitual, funcionando como grupo control.  
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RESUMEN 

Contexto del relato 

La licenciatura en Psicología de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

incluye seis semestres de práctica: una básica y dos con énfasis en psicología clínica, 

desarrollo humano o psicología social y políticas públicas. El presente trabajo se centra en la 

Práctica en el Servicio de Psicología del Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), realizada 

por las autoras. Específicamente, relata la experiencia en el área de internación de alta 

complejidad en las especialidades de Cirugía Vascular y Neurología, desde octubre de 2023 

hasta junio de 2024. El objetivo es compartir la experiencia y reflexiones surgidas del 

acompañamiento a los pacientes, apoyado en estudios teóricos, seminarios, supervisión con 

Psicología y trabajo en equipo multidisciplinario. 

Descripción de las Actividades 

El Servicio de Psicología del HCPA tiene más de 20 psicólogas, junto con residentes, 

especializandas y practicantes. Las profesionales se organizan según su especialidad e 

integran equipos multiprofesionales del hospital. Además, el Servicio de Psicología dispone de 

una guardia clínica para emergencias psicológicas, que Reflexiones sobre el trabajo 

psicológico en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre puede ser activada por el equipo médico 

o de enfermería. Se ofrece atención psicoterapéutica a los pacientes que, según el equipo de 

salud, la familia o el propio sujeto, presenten una demanda psicológica relacionada con la 

internación. El número de consultas semanales se ajustaba según el deseo, necesidad y 

disponibilidad del paciente. En total, se atendieron aproximadamente 60 pacientes, en 

consultas puntuales o seguimientos prolongados, dependiendo del caso clínico. También se 

brinda atención a los familiares, manteniendo la confidencialidad clínica. 

Esta práctica se basa en la teoría psicoanalítica, considerando sus particularidades en el 

contexto hospitalario, como la falta de un setting adecuado o las limitaciones institucionales. 

Moretto destaca que es necesario sacar al psicoanálisis del ámbito de las reglas y situarlo en el 

campo de la ética, entendiendo que lo que un analista puede hacer en el hospital es lo mismo 

que puede hacer en cualquier otro lugar (Moretto, 2001). 

Análisis y discusión 

Iniciar la práctica profesional suele ser un desafío para los estudiantes de psicología. En el 

contexto de la psicología hospitalaria, el estudiante debe conciliar las particularidades del 

hospital con la actuación psicoanalítica, lo que genera cuestionamientos e inquietudes. Uno de 

los mayores desafíos es sostener la escucha de pacientes que están lidiando con sentimientos 
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relacionados con amputaciones, secuelas de ACV, además de otros problemas personales que 

afectan su vida y la de su red de apoyo. Como señala Rodrigues (2011), ante la enfermedad, la 

escucha del paciente es fundamental, incluso si no se produce un cambio en su postura frente 

al síntoma. Esto se debe a que, a menudo, el paciente enfrenta cuestiones relacionadas con su 

identidad subjetiva y aspectos narcisistas. 

Así, el psicoanálisis, al trabajar con la palabra y el cuerpo atravesado por el lenguaje, puede 

facilitar el retorno de la subjetividad, permitiendo que el sujeto hable de manera singular sobre 

las angustias que experimenta (Moretto, 2001). 

Así, se busca incentivar la expresión de los afectos del paciente. El trabajo clínico en la 

psicoanalisis se fundamenta en la subjetividad, es decir, de manera que la experiencia de una 

amputación es única para cada sujeto. En esta línea, Winograd et al. (2008) subrayan que cada 

paciente cuenta con su propia estructura psíquica ante la enfermedad. Así, no se pretende una 

clínica enfocada en una enfermedad específica. Para concluir, la amputación confronta al 

sujeto con la falta, muchas veces de manera devastadora. Puede afectar las referencias del 

sujeto, su relación con el mundo y sus objetos de deseo, así como sus ideales conscientes e 

inconscientes (Rodrigues, 2011). Además, al enfrentar las limitaciones impuestas por la 

amputación, el sujeto puede perder la percepción de sus propias capacidades. 

Por lo tanto, la atención al paciente amputado busca acompañarlo en la reintegración de su 

imagen corporal a la nueva condición que se presenta (Garcia & Ribeiro, 2019). 
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RESUMEN 

Las reglas verbales, entendidas como constructos lingüísticos que organizan y guían el 

comportamiento humano, pueden facilitar o restringir el repertorio conductual de las personas 

(Hayes, Barnes-Holmes, & Roche, 2001). Desde la Teoría de los Marcos Relacionales (RFT, 

por sus siglas en ingles), se postula que el lenguaje y la cognición humana emergen de la 

capacidad para relacionar estímulos de manera arbitraria y contextual. Aunque las reglas 

verbales permiten a los individuos navegar la complejidad de sus entornos, también pueden 

perpetuar patrones rígidos e inflexibles, contribuyendo a la aparición de trastornos psicológicos 

(Törneke, 2010). Así, a pesar de su capacidad para generar respuestas adaptativas, las reglas 

verbales pueden también mantener patrones rígidos y disfuncionales, generando sufrimiento. 

Este fenómeno se presenta cuando las personas actúan bajo el control de reglas que, aunque 

fueron funcionales en un momento dado, dejan de serlo en contextos cambiantes.  

En el marco de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), se busca flexibilizar el uso de 

estas reglas mediante la promoción de procesos como la defusión cognitiva y la aceptación. 

Estas técnicas ayudan a los individuos a tomar distancia de sus pensamientos y actuar en 

consonancia a sus valores, en lugar de verse atrapados por el control excesivo de las reglas 

verbales (Hayes, Strosahl & Wilson, 2012). Por tanto, una intervención basada en ACT tiene 

como objetivo desliteralizar las reglas verbales que generan sufrimiento, facilitando un 

repertorio conductual más amplio y flexible, a través de ejercicios experienciales y el uso de 

metáforas para desenredarse de las reglas verbales limitantes.  

El presente trabajo explora teóricamente el papel de las reglas verbales limitantes en el 

desarrollo de la rigidez psicológica, y cómo estas pueden abordarse desde la RFT. Además, se 

incluye la presentación de un caso de ansiedad social a través de una viñeta clínica para 

ilustrar la aplicación de ACT en el tratamiento psicoterapéutico. El caso presentado describe a 

una persona que, antes de asistir a una reunión social, se ve dominada por la regla verbal 

autogenerada: ―Si me equivoco al hablar, los demás pensarán que soy tonto y me rechazarán‖. 

A través de ejercicios de defusión cognitiva y el uso de metáforas de desliteralización, se 

facilitó un proceso de distanciamiento de esta regla, lo que permitió al cliente interactuar en la 

reunión con mayor apertura y alineado con su valor de conectar con otros. 

Finalmente, se discuten las implicaciones clínicas del uso de RFT y ACT en el abordaje de 

problemas psicológicos derivados de la rigidez verbal y se resalta la importancia de 

comprender el lenguaje como un fenómeno relacional y contextual para potenciar 

intervenciones efectivas. 
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RESUMEN 

La teoría biosocial de la terapia dialéctico conductual (TDC) es un enfoque integrador 

propuesto por Marsha Linehan para entender el desarrollo de trastornos emocionales, 

especialmente en el trastorno límite de la personalidad (TLP). Esta teoría sostiene que las 

dificultades emocionales crónicas son el resultado de la interacción entre la biología de una 

persona y un ambiente que invalida sus experiencias emocionales. La idea central es que tanto 

factores biológicos como ambientales contribuyen de manera significativa al surgimiento de la 

desregulación emocional propia de estas personas.  

La biología, en este modelo, se refiere a la vulnerabilidad emocional innata de una persona. Es 

decir que presentan una mayor sensibilidad emocional, lo que significa que tienden a 

experimentar emociones intensas de forma más rápida, duradera y con una menor capacidad 

para regularlas.  

Esta vulnerabilidad emocional también está asociada con la dificultad para volver a un estado 

emocional basal después de una reacción emocional intensa. 

El segundo pilar de la teoría biosocial es el ambiente invalidante, que se refiere a un entorno en 

el cual las respuestas emocionales de una persona son ignoradas, minimizadas o castigadas. 

La transacción entre ambos con los que dan como resultado la desregulación emocional, 

principal trastorno dentro del Trastorno Límite de la Personalidad.  
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RESUMEN 

La Terapia Dialéctico Conductual (DBT) se ha consolidado como una de las intervenciones 

más eficaces para abordar el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), debido a su enfoque 

semi estructurado y basado en la evidencia. A continuación, se detallan tres razones clave para 

elegir la DBT para tratar este trastorno. En primer lugar su sólida evidencia científica que lo 

ubica como tratamiento de primera línea para abordar esta población, en segundo lugar y en 

consonancia con lo anteriormente mencionado, su relación costo-beneficio ha demostrado ser 

eficaz para la reducción que conductas extremas de regulación emocional, incluidas las 

conductas suicidas en menor tiempo que otro tipo de abordaje, que se traduce en una menor 

tasa de hospitalizaciones y/o atención médica de urgencia y mayor estabilidad a largo plazo. Y 

como tercera y última razón para pensar en la Terapia Dialéctica Conductual en personas con 

diagnóstico de Trastorno límite de la personalidad, es la prevención del burn out de los 

terapuetas y agentes de salud que trabajan dia a dia con consultantes de alto riesgo y 

conductas desreguladas. La estructura del programa de tratamiento que propone Dbt incluye 

un equipo de consultoría diseñado especialmente para ofrecer ayuda a los terapeutas y 

detectar la transgresión de los límites personales por parte de los consultantes como así 

también identificar los obstáculos que puedan presentarse en la clínica con los pacientes.  
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RESUMEN 

En los primeros años de enseñanza Lacan nos presenta su concepción estructural de la clínica 

psicoanalítica, basada en una apelación al registro simbólico, pero en una conformación muy 

particular puesto que sostiene la estructura simbólica, no tanto por la interacción de sus 

elementos sino por su falla e imposibilidad, que resulta indispensable para determinar las 

diferencias entre estructuras clínicas. Específicamente para las psicosis la estructura adquiere 

particularidad en función del mecanismo de la forclusión, pero ¿Qué 

consecuencias tiene para el establecimiento del sujeto, las identificaciones o el deseo? 

Se trata de un abordaje del campo de la psicopatología a contrapelo de la fenomenología 

psiquiátrica basada en clasificación y descripción sintomática. La lógica estructural permite 

despatologizar las estructuras clínicas que pueden, eventualmente, enfermar, aunque nada en 

la estructura lo implica necesariamente. Punto de importancia para evitar la tendencia a la 

estigmatización; producto necesario de la actividad clasificatoria. No es lo mismo nombrar y 

con ello calificar, que concebir una lógica de estructura que produzca efectos subjetivos según 

su configuración particular, y que cuando algo falla da lugar a procesos patológicos específicos, 

que implican una dirección de la cura acorde. 
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RESUMEN 

El éxito terapéutico y el cambio psicológico fruto de la ayuda profesional están asociados a 

diferentes factores. Entre ellos se encuentran las variables específicas (relacionados con 

aspectos propios del enfoque predominante), las inespecíficas (aquellos comunes a los 

diferentes enfoques) y los factores psicosociales, escasamente tenidos en cuenta. Mientras los 

tratamientos suelen transcurrir de modo episódico y cuentan con una eficacia creciente 

generada principalmente por la investigación y la mejora en las variables específicas e 

inespecíficas, produciendo en muchos casos ―cambio psicológico‖ o ―exito terapuetico‖, los 

procesos de psicosociales generadores de estigmatización son más permanentes, 

transversales y, particularmente, más reacios a la intervención. El presente trabajo propone un 

pequeño recorrido por los factores inespecíficos más estudiados asociados al éxito terapéutico 

y por algunos factores psicosociales que lo dificultan, específicamente las actitudes de los 

profesionales de la salud mental hacia la misma y el estigma hacia la salud mental. 
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RESUMEN 

El presente Trabajo abordará  el contexto de lo grupal, como haciendo margen, sería como el 

macro contexto que limita, que contiene otros posibles textos. El dispositivo grupal como el 

apuntalamiento necesario, que permite evaluar sus efectos a través de  un caso, una paciente 

que sostiene en forma simultánea un tratamiento terapéutico de dispositivo individual y el 

dispositivo del grupo de reflexión. Se observa como la presencia de la paciente en ambos 

dispositivos le ha ido permitiendo, a lo largo de un tiempo de tres años, poder encontrar 

espacios de vinculación diferentes a los conocidos, con modalidad diferente. Trabajando con 

una perspectiva de la clínica de las redes, se acompaña a la paciente que se va desplazando 

en diferentes territorios, que historiza para construir otra forma de vincularse, ambos 

dispositivos van produciendo en ella efectos subjetivantes. Se puede destacar como un mismo 

individuo se dispone diferente ante diferentes otros, como somos sujetos de los vínculos, 

dejándose afectar y afectando al mismo tiempo, por lo cual el sujeto sale diferente de cada 

encuentro, todo el trabajo psíquico que demanda vincularse tiene sus consecuencias, nos deja 

marcas. 

Objetivo general 

Caracterizar el dispositivo grupal y sus efectos subjetivantes en forma paralela a un proceso 

terapéutico individual. 

Objetivos específicos 

o Describir el dispositivo de  un grupo de reflexión y su finalidad. 

o Visibilizar los efectos en su modalidad vincular actual, a partir de una clínica ampliada. 
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RESUMEN 

El presente escrito se inscribe en el Proyecto de Investigación en curso: ‗Los grupos, hoy‘ ,  

Facultad de Psicología, UNLP. Cátedra Psicoterapia II (grupos), que se propone indagar la 

implementación de dispositivos grupales en instituciones públicas estatales de salud y 

educación, en la ciudad de La Plata y Gran La Plata.  

El propósito que orienta este escrito es el de puntuar y conectar los desarrollos teóricos acerca 

de ‗el dispositivo‘, propuestos por M. Foucault (1977) y G. Deleuze (2007, 2014) con aquellos 

efectuados por Fernández, A.M (1998, 2008) respecto a la diferenciación entre ‗El dispositivo 

de los grupos‘ y ‗los dispositivos grupales‘. 

La invención de ‗el dispositivo de los grupos‘, respondió a una urgencia socio-histórica de la 

sociedad disciplinaria: ‗resolver algunos conflictos que se generaban en las relaciones sociales‘ 

(Fernández, A. M. 1998, p. 78) vinculados con la producción económica, la familia, educación, 

salud. Los dispositivos grupales que se desplegaron, respondieron a diversos problemas, 

propósitos y campos de aplicación, orientados por modos singulares de pensar y teorizar lo 

grupal. De este modo los dispositivos grupales forman parte de ‗el dispositivo de los grupos‘. 

Foucault, M. (1977) caracteriza lo que denomina dispositivo como ‗un conjunto heterogéneo de 

elementos; entre dichos elementos heterogéneos existe un juego, de los cambios de posición, 

de las modificaciones de funciones que pueden, éstas también, ser muy diferentes‘ (1977, 

p.1.). Una especie de formación que tuvo como función, en un momento histórico dado, de 

responder a una urgencia; de allí que tiene una función estratégica dominante. 

Sostiene que la naturaleza del dispositivo supone una cierta manipulación de relaciones de 

fuerza, sea para desarrollarlas en una dirección X, sea para bloquearlas, sea para 

estabilizarlas, lo que hace que el dispositivo esté siempre inscripto en un juego de poder, a la 

vez que ligado a uno de los bordes del saber. 

Deleuze, G. (2007) sostiene que los desarrollos filosóficos de Foucault se presentan un análisis 

de los dispositivos concretos, de allí que se pregunta ¿Qué es un dispositivo? Pregunta que 

abre al despliegue de las diversas líneas que componen un dispositivo, líneas de diferente 

naturaleza. Tales líneas que componen el dispositivo no delimitan sistemas homogéneos, como 

el objeto, el sujeto, sino que siguen direcciones, trazan procesos.  

Ubica, en la obra de Foucault cuatro dimensiones que componen un dispositivo: visibilidad, 

enunciación, líneas de fuerza y líneas de subjetivación. El saber concierne a materias formadas 

(sustancias) y a funciones formalizadas, está estratificado. El poder, por el contrario, es 

diagramático. Respecto al diagrama disciplinario, lo caracteriza como ‗imponer una tarea 

cualquiera a una multiplicidad humana cualquiera, a condición de que sea en un espacio 

cerrado y para una multiplicidad poco numerosa‘ (2014, p.84) 

Fernández, A. M. (1998) sitúa la contemporaneidad del vocablo grupo: ‗un numero restringido 

de personas asociadas por algo común‘, y la producción de la subjetividad moderna; de allí que 

resultan pertinentes los desarrollos teóricos de M. Foucault (1977) y Deleuze, G. (2007, 2014) 

para poner en conexión el dispositivo grupal y el dispositivo disciplinar.   
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Es posible situar que los dispositivos grupales implican la disposición de elementos y un juego 

de fuerzas, orientados a producir ciertos efectos, en un número restringido de personas. Las 

puntuaciones realizadas hasta aquí, abre a interrogarnos respecto a si ‗todos‘ los dispositivos 

grupales actualizan el diagrama disciplinar, y en todo caso, qué elementos dispuestos y qué 

fuerzas lo actualizan. 
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RESUMEN 

El presente escrito se propone compartir los primeros acercamientos a del Proyecto de 

Investigación en curso: ‗Los grupos, hoy‘ , de la Facultad de Psicología, UNLP. Cátedra 1 

Psicoterapia II (grupos), que se propone indagar la implementación de dispositivos grupales en 

instituciones públicas estatales de salud y educación, en la ciudad de La Plata y Gran La Plata. 

Interesa indagar, por un lado, si se implementan en el actual tiempo sociohistórico, dispositivos 

grupales en instituciones que efectúan políticas públicas de salud y educación y delimitar - en 

el caso en que se implementen - los propósitos que los orientan, a qué demandas se proponen 

responder, en qué perspectivas teóricas se inscriben y en qué situaciones, para quiénes, qué 

profesionales los diseñan y coordinan. 

La presente investigación se realizó en la Unidad de Pronta Atención nº 6 de Los ‗Los grupos, 

hoy‘. Directora: Dra. Julieta Veloz. Entidad que acredita: Programa de Incentivos a la 

Investigación, U.N.L.P. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Secretaría de Ciencia y 

Técnica de la UNLP. Periodicidad: 4años. 2024-2027. Hornos, Partido de La Plata y tuvo como 

propósito identificar las operaciones estratégicas de dos tecnologías de poder, tal como 

propone M. Foucault (1975) respecto a las sociedades disciplinarias y G. Deleuze (1990) 

respecto a las sociedades de control que se ponen en juego en los dispositivos grupales. Se 

exploró la composición de las intervenciones no sólo terapéuticas, sino también como 

mecanismos de disciplinamiento y control social que buscan regular la conducta y la 

integración de los usuarios. 

Se parte de la consideración de los dispositivos disciplinarios como el arte de la distribución de 

los individuos en el espacio, ejerciendo su control sobre los procedimientos con una vigilancia 

constante y un registro permanente. 

―La disciplina es el conjunto de técnicas en virtud de las cuales los sistemas de poder tienen 

por objetivo y resultado la singularización de los individuos. Es el poder de la singularización 

cuyo instrumento fundamental es el examen.‖ (Foucault, 1975). 

Se analiza al nivel de los pequeños grupos esta tecnología en un sentido biopolítico, es decir 

como esta ―ha servido para asegurar la inserción controlada de los cuerpos en el aparato 

productivo y para ajustar los fenómenos de la población a los procesos económicos‖ (Foucault, 

1998). 

Esta modulación de la atención, además, refleja las tendencias contemporáneas de las 

sociedades de control descritas por Deleuze, donde los sujetos ya no son encerrados, sino 

monitoreados y modulados en función de sus datos. Esta idea se apoya en la noción de las 

sociedades de control propuesta por Deleuze, donde las instituciones ya no operan mediante el 

encierro físico (como las fábricas, las cárceles o los hospitales en las sociedades 

disciplinarias), sino mediante una vigilancia continua y dispersa que tiene como objetivo 

gestionar a los individuos y sus comportamientos en tiempo real. En el contexto del UPA, el 
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control no sólo busca asegurar el bienestar físico, sino también regular la vida social a través 

de intervenciones sobre los cuerpos y la salud de los usuarios.  

Deleuze señala que en estas nuevas sociedades, los mecanismos de poder no se basan en la 

coerción directa o el confinamiento, sino en formas más sutiles de regulación y administración. 

En el caso del UPA, la digitalización de los datos de los pacientes, el seguimiento continuo de 

sus casos y la implementación de dispositivos grupales para tratar diversas problemáticas 

sociales (salud mental, consumo de sustancias, etc.) constituyen ejemplos claros de cómo el 

control se disfraza de asistencia médica. El UPA actúa como un modulador de la población, 

gestionando los riesgos sociales asociados a la marginalidad y la vulnerabilidad, pero también 

reproduciendo un sistema de vigilancia permanente. 
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―El dispositivo no es neutro. La coordinación como 

un modo de estar deseante‖. 
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González Agustina 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objetivo problematizar la multiplicidad de dimensiones que 

atraviesan a la función de coordinadxr de grupos en general, y en particular la coordinación del 

dispositivo Grupos de reflexión para el aprendizaje de la psicología, cátedra de la cual 

formamos parte. 

Nos proponemos elucidar los diferentes pliegues que hacen a la función, rol y posicionamiento 

del coordinadxr, teniendo en cuenta que la misma nunca puede pensarse de manera abstracta, 

sino en situación. 

Los grupos de reflexión para el aprendizaje de la psicología constituyen un dispositivo grupal 

diseñado para contribuir a la formación de profesionales de la psicología. En este sentido, son 

pensados como espacios pedagógicos en los cuales se promueve el aprendizaje a través de la 

reflexión. Son espacios en donde la espontaneidad y la palabra circulan, abriendo a diferentes 

registros: subjetivos, institucionales y socio-históricos. El aprendizaje se inscribe a partir de la 

vivencia de la grupalidad, potenciando el pensamiento crítico sobre diferentes saberes que 

circulan en el espacio, con protagonismo de los mismos estudiantes. En esta línea, tomar la 

palabra junto a otrxs habilita el encuentro con lo propio y lo del otrx, con lo conocido y 

desconocido de cada quien, con saberes, prácticas y fundamentos en la adquisición del rol de 

psicólogx. 

En el caso de GRAP, el coordinador a partir de la puesta en marcha del dispositivo y sus 

intervenciones, propicia y dispone un espacio vivencial de aprendizaje que habilita un re 

encuentro con los saberes previos, experiencias, vivencias subjetivas y conocimientos que los 

estudiantes van adquiriendo durante la carrera. De esta forma, se resignifican, se potencian, y 

se apropian conocimientos que circulan de manera horizontal. El coordinador sostiene y dirige 

un proceso en el cual el aprendizaje se vuelve significativo en la experiencia de estar con otros, 

recuperando el deseo como potencia. 

Pensamos al dispositivo grupal, como un artificio que se compone de diferentes elementos, 

ordenados en función de determinados objetivos, para producir efectos. Su diseño responde a 

una demanda, la cual le otorga un sentido estratégico de intervención, específica y en 

situación. Desde el mismo diseño, el dispositivo es único e irrepetible. Vamos a la búsqueda 

intencional de producir efectos, los esperados y los inesperados, desde una posición que se 

aleja de la neutralidad. 

GRAP, en tanto dispositivo grupal, se encuentra atravesado por variables que lo inscriben y 

fundan en lo socio-histórico-institucional, y que le dan sentido, especificidad y pertenencia en 

un marco valorativo. Aquí se sitúa la función del coordinadxr que lo pone en marcha y lo habita. 

Sostenemos que la función del coordinadxr se asume desde un rol asimétrico y al mismo 

tiempo un acto de renuncia que genere un espacio que aloje y que cause la producción de 
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saberes y experiencias con protagonismo de los estudiantes. ¿Qué cuestiones implica 

entonces este acto de renuncia? Sí el coordinadxr se abstiene de configurar el campo de 

sentido de lo que se produzca en el espacio grupal, invitando a producir desde el 

posicionamiento de cada quien, ¿significa esto que es neutral? Entonces ¿Cómo podemos 

pensar la abstinencia en relación a la neutralidad valorativa del coordinadxr en un dispositivo 

que nunca es neutro? 

En este trabajo proponemos pensar la función de la coordinación en el entrecruce de una 

dimensión socio-histórico-institucional que da sentido a la  función desde lo normativo y 

valorativo, encuadrando la especificidad del dispositivo y, al mismo tiempo, por una dimensión 

del deseo que habilita, causa, y dona un espacio en el cual se puedan situar los estudiantes 

como sujetos que aprenden. 
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Hacia una clínica de la disponibilidad. Del 

individualismo a una común soledad 

AUTORXS 
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RESUMEN 

presentaciones clínicas, evidencian aspectos gestados a partir de singularidades familiaristas y 

también su incripción en los dispositivos de dominio que ordenan y burocratizan la existencia. 

La lógica con la que lxs sujetxs interpretan el mundo se  va a desplegar en los grupos y esta 

lógica hace presencia a partir de estar en un mundo en el que la hace posibile. Toda época 

gesta un modo de sufrir que la caracteriza. 

Byung-Chul Han plantea una consigna que da homogeneidad a este tiempo histórico: el 

imperativo de rendimiento, produciendo efectos en las subjetividades y en los vínculo. Se 

buscará indagar como esta ―normalidad‖ produce distintas formas de padecimiento.  

Por otro lado, la experiencia de estar en grupo, ofrece la posibilidad de construír lazos, anclar 

en sentidos compartidos, pertenecer, des- habituar estados de soledad y desamparo. La 

expresión estar en común no implica masificaciones sino momentos de resonancia, estados de 

cercanía, escucha y disponibilidad.  

Se buscará pensar como sostener modos de hacer clínica grupal desde el psicoanálisis, las 

artes y las lecturas que nos acerca el paradigma de la multiplicidad. Desde sus inicios, el 

psicoanálisis fue una herramienta para no huir del dolor, para alojar angustias que no 

encuentran refugio. En lugar de etiquetar o medicar el sufrimiento, se ofrece la posibilidad de 

narrarlo para que cada quien pueda escucharse en lo que dice e inventar una salida frente al 

malestar, que siempre es a la medida de cada quien.  

Al mismo tiempo, se abordará como pensar actos clínicos a partir de la puesta en juego de una 

posición. Tarea que implica desandar sentidos comunes en torno a la función de atender 

pacientes, clientes o consumidores; mas bien se tratará de pensar como practicar ternuras 

habladas a contrapelo de las hablas del capital que exigen mejorías urgentes, en el sentido de 

resultados satisfactorios producto de intervenciones eficaces, arrogancias teóricas traducidas 

en pautas de rendimiento y cumplimiento de objetivos. Las únicas urgencias que alojan los 

actos clínicos deberían ser las subjetivas. Para problematizar estos términos se tomarán los 

aportes de Percia (2023}, quien escribe ―Quizás sólo se trata de decir que las clínicas que 

hacemos no dependen tanto de un escenario o de gestos aprendidos en las universidades, 

como de la puesta en juego de una posición. Ensambles entre el deseo de hablar y el deseo de 

escuchar. Conjugaciones entre el deseo de saber y un saber sobre lo no sabido.‖. Posición que 

también conlleva darse a lo comun, a un común pensar, común sentir, no como una 

experiencia masificante sino como práctica que resiste a la indiferencia e indolencia de la 

época, que aloja distancias para tramar cercanías.  
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Las propuestas de evaluación en el dispositivo 

GRAP: del escrito individual a la presentación 

grupal. 
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RESUMEN 

En este trabajo se aborda la historia de cómo se formalizó la evaluación dentro del requisito 

curricular GRAP. Se incluye la vinculación con una exigencia presentada en ocasión de la 

acreditación de la carrera desde la normativa de la LES, en la agencia que representa la 

CONEAU, punto de origen mítico para nombrar como evaluación a una tarea docente que, sin 

embargo, ya era parte del dispositivo grupal. Luego de esa formalización, con el paso del 

tiempo que permitió ensayar reflexiones al respecto, la manera de llevar a cabo la evaluación 

acompasó los cambios que fueron posibles dentro del dispositivo desde otra lógica, desde la 

lógica de la vida grupal. Lo que se diseñó como una evaluación de formato eminentemente 

escrito, con interpelaciones a la manera de presentar la consigna, de corregir, de enseñar y de 

promover experiencias, se transformó en una invitación a la producción performática de poner 

el cuerpo en primer plano, ilustrar las experiencias con la creatividad que facilitan las formas 

lúdicas y jerarquizar el aspecto colectivo del colectivo GRAP. En este recorrido, solo se aborda 

un aspecto de la propuesta de evaluación: cómo se grafica la narrativa y el dar cuenta de la 

implicación subjetiva en la experiencia de los grupos de reflexión para el aprendizaje de la 

psicología en la Facultad de Psicología de la UNMDP. 
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EJE: Psicología del Trabajo y 

Organizacional. 

Cuidando a los que cuidan: estrategias de 

autocuidado y prevención de estrés en un centro 
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RESUMEN 

El presente trabajo se propone transmitir una experiencia de casi tres años en la ideación, 

implementación y evaluación de un programa destinado a la prevención y manejo del estrés 

dentro de un call center dedicado a la atención de llamadas de emergencia, de gestión pública 

en la Pcia. de Buenos Aires, iniciado al final de la pandemia de COVID-19. El programa intentó 

cubrir un espacio vacante dentro de una organización en la cual el estrés es moneda corriente, 

tanto a nivel efectivo, como imaginario (es decir, una significación colectiva presente en el 

imaginario organizacional). Se busca describir y transmitir las vicisitudes recorridas desde su 

ideación a su implementación. Algunas de ellas anticipadas y muchas otras elaboradas sobre 

la marcha. A modo sintético, el programa debía tener un formato ―modular‖, a ser desplegado 

en el tiempo de modo progresivo, de rápida implementación, respetuoso de las características 

de la organización, su cultura institucional e historia. Tener una faz práctica a la vez que 

conceptual, que pueda ser rápidamente incorporada por los colaboradores de la organización, 

y cuya vinculación con su tarea sea evidente. Así, se encaró desde dos grandes premisas: el 

cuidado de la salud (dentro y fuera del trabajo) y la generación de aprendizaje en los 

colaboradores. El Programa se compuso de diversas actividades: talleres remotos en horario 

extra laboral, actividades presenciales durante la jornada de trabajo (bajo el formato de ―pausa 

activa‖), tanto implementados por el equipo de recursos humanos como por los mismos 

colaboradores (bajo un formato autogestivo). Las principales metas fueron: la creación de 

hábitos saludables más el desarrollo humano desde la motivación desde el aprendizaje y las 

acciones  autogestivas. Se utilizaron de modo complementario distintos marcos teóricos, 

siendo los principales: la psicodinámica del trabajo (C. Dejours), el modelo de estrés de 

Lazarus y Folkman y la psicología cognitiva. Ello nos ayudó a pensar las resistencias y 

defensas en juego, la conceptualización del estrés y las formas de abordarlo. 
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RESUMEN 

El siguiente trabajo tiene por objetivo indagar los imaginarios colectivos de un grupo de 

operadores telefónicos de una central de emergencias estatal. Motiva el análisis de los mismos, 

la implementación por parte del Área de Capital Humano, donde nos desempeñamos, de un 

espacio de Pausa Activa. 

Partimos del reconocimiento del rol central y organizador que tiene el trabajo en la vida de las 

personas. En tanto estructurante identitario y de las dinámicas organizacionales cotidianas, el 

trabajo constituye el escenario privilegiado de mediación entre el campo social y la economía 

psíquica (Dejours, 2015). Del mismo modo, el sujeto se apuntala en el grupo para la 

conformación de su aparato psíquico (Käes, 1992). Intervenidos por ambas referencias 

conceptuales en simultáneo es que pensamos la presencia de ese armado de vínculos y 

significaciones sociales, como verdaderas líneas duras en el proceso de producción de 

subjetividad, en el sentido que le dan Deleuze y Guattari (1994). 
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RESUMEN 

El liderazgo transformacional y la innovación social son clave para enfrentar los desafíos 

sociales actuales, pues aportan con soluciones creativas, inclusivas y sostenibles. En este 

contexto, el enfoque de Management 3.0 ofrece una perspectiva renovada sobre el liderazgo, 

en la que la gestión de equipos se centra en la colaboración, la autonomía y el desarrollo del 

talento, en lugar de pretender usar de modelos jerárquicos tradicionales. Este enfoque no sólo 

funciona en grades organizaciones el primer mundo o del entorno digital y tecnológico, pues 

busca generar un impacto social positivo en el emprendimiento y las pequeñas organizaciones 

sociales, pues promueve la consideración, la estimulación intelectual, la inspiración y la 

influencia desde valores, creencias y comportamientos. 

El liderazgo, bajo el enfoque de Management 3.0, aplica principios de agilidad y 

autoorganización, permitiendo a los líderes adaptarse rápidamente a contextos cambiantes 

y responder de manera efectiva a los complejos problemas sociales. En lugar de ser el centro 

de todas las decisiones, el líder/ la lidereza actúa como facilitador/a y mentor/a, creando un 

entorno donde las personas puedan contribuir con sus ideas y habilidades.  

Este estilo de liderazgo fomenta un enfoque horizontal de toma de decisiones, que valora la 

participación de todos los actores involucrados, incluyendo las comunidades afectadas por los 

problemas sociales. 

Management 3.0 también enfatiza en el principio de motivación intrínseca, y el balance con la 

motivación extrínseca, que es crucial para la sostenibilidad de la innovación social. En el 

liderazgo innovador, los líderes inspiran a sus equipos y comunidades mediante la creación de 

un propósito común. Esto no solo aumenta el compromiso, sino que también asegura que las 

iniciativas de innovación social estén alineadas con los valores y necesidades reales de las 

personas a las que sirven. Otro principio de Management 3.0 que resulta especialmente útil en 

este contexto es el de la mejora continua. Al aplicar métodos ágiles, los líderes en innovación 

social pueden adaptarse rápidamente a los cambios, evaluando y ajustando las soluciones a 

medida que se implementan. Esta flexibilidad es esencial cuando se abordan problemas 

sociales complejos, como la pobreza, el acceso a la educación o la protección del medio 

ambiente, que requieren respuestas innovadoras y ajustables. Finalmente, la cocreación y la 

colaboración multisectorial son aspectos fundamentales. Los líderes para la innovación social 

necesitan crear alianzas para maximizar su impacto. El enfoque de Management 3.0 ayuda a 

gestionar de manera eficiente estas relaciones, asegurando que todas las partes interesadas 

trabajen hacia objetivos comunes y sostenibles. 
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El liderazgo transformacional para la innovación social con enfoque en Management 3.0 y 

sostenibilidad se centra entonces en soluciones innovadoras que sean tanto sostenibles como 

efectivas para resolver problemas sociales complejos. 
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RESUMEN 

En este trabajo, daremos un tratamiento especial a la autogestión, como un aspecto 

fundamental del proyecto de implementar pausas activas en la jornada laboral de los 

operadores telefónicos de la Central de Emergencias 911. 

Las pausas activas son breves descansos durante la jornada laboral que consisten en realizar 

ejercicios o técnicas simples, que duran alrededor de diez minutos y no requieren demasiado 

esfuerzo físico. Algunas de ellas son: técnicas de respiración consciente, ejercicios de 

movilidad y estiramiento. 

Desde el inicio de la planificación de introducir pausas activas en la rutina de trabajo del 

operador telefónico del 911, consideramos necesario lograr cierta autonomía por parte del 

propio grupo. La autogestión de la práctica de pausas activas era tanto un medio para sostener 

la práctica, como un fin en sí mismo, dado que era fundamental en este proyecto el concepto 

de autocuidado como algo que parte de uno mismo y que permite cierto dominio sobre la 

propia salud mental. 

Numerosos estudios hablan sobre el estrés laboral en intervinientes de emergencias, esto es 

innegable por razones tales como el cúmulo de trabajo, el ritmo de trabajo y sobre todo por la 

exposición constante a la intensidad emocional y al dolor del otro. 

Tener conciencia de ello nos abre al menos dos posibilidades, pensar que no se puede hacer 

nada frente a la adversidad, considerarlo como un trabajo intrínsecamente estresante lo que 

deja al sujeto en una posición incapacitante y limitante. Mientras que desde otra perspectiva, 

podemos abordar el estrés como una relación entre el organismo y el ambiente, donde ninguna 

situación estresante por sí sola es suficiente para afectar al sujeto y por tanto cobra importancia 

aprender estrategias de autocuidado que operan como factores protectores de la salud mental 

mitigando el estrés y previniendo enfermedades. 

Entendemos que tener conciencia de riesgo se vuelve un factor protector, si puede enlazarse a 

herramientas de autocuidado, que puedan ser auto gestionadas asumiendo cada sujeto cierta 

responsabilidad y control sobre la propia salud.  
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RESUMEN 

Desde hace tiempo se da por sentado la importancia que representa el cuidado de la salud del 

trabajador por parte de la organización laboral, tanto por razones éticas como productivas. Un 

trabajador que goza de un estado de salud general permite aumentar el grado de productividad 

y bajar el nivel de conflicto dentro de la organización. En el caso específico de un Call Center, 

los trabajadores se enfrentan, no solo al desafío de cumplir con los estándares de la 

organización, sino que la misma tarea incorpora un desafío adicional: la interacción humana 

incorpora una complejidad que se adiciona a la complejidad de la tarea en sí. Ello constituye un 

claro estresor que debe ser atendido. El presente trabajo intenta transmitir la implementación 

de una serie de estrategías para regular el estrés en un call center dedicado a la atención de 

emergencias, dentro de la gestión pública de la Pcia. de Bs. As., Argentina, durante la 

pandemia de COVID-19. Esta coyuntura, así como las características de la población y de la 

organización nos llevaron a seleccionar las técnicas de relajación a transmitir. Debíamos llegar 

a casi 400 colaboradores, de diversas características (en edad, condición física, estudios 

generales, conocimiento del tema y apertura psicológica), repartidos en tres ciudades de la 

Pcia. de Bs. As., con horarios laborales que cubren las 24 hs los 365 días del año, durante la 

pandemia. Asimismo, queríamos generar hábitos saludables, tanto dentro como fuera de lo 

laboral. Por tanto debimos escoger técnicas que puedan transmitirse en encuentros remoto, 

que sirvan para enfrentar el estrés en lo cotidiano y lo laboral, que sean sencillas de aprender, 

que no impliquen contraindicaciones o un entrenamiento previo (para todo el mundo) y de 

probada eficacia. Se ha demostrado científicamente que la técnica de respiración profunda, 

como así también las de relajación muscular profunda, la visualización, el mindfulness, son 

eficaces para la prevención y manejo del estrés. Las técnicas de relajación han sido 

catalogadas como estrategias de afrontamiento centradas en la emoción. Sin embargo, por 

nuestra parte, consideramos que los efectos de la relajación de la respiración profunda,  van 

mucho más allá, ya que ésta constituye la base de las demás estrategias de afrontamiento e 

interactúa con ellas. Además, la relajación se encuentra en la base de prácticamente todas las 

técnicas de manejo del estrés y es parte integrante de los programas de manejo de éste (ej. 

técnicas de inoculación del estrés, manejo efectivo del tiempo, entrenamiento asertivo, etc.)‖ 

(Amutio Kareaga, 2002). De este modo, centramos la práctica respiración profunda como 

nuestra aliada, complementándola con otras técnicas de relajación: relajación muscular, 

visualización y elementos de mindfulness. Las mismas fueron instruidas en talleres de 

modalidad remota, donde se desarrollaban elementos técnicos y conceptuales, tanto de las 

herramientas en sí, como del fenómeno más amplio del estrés. 
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RESUMEN 

El presente escrito es el resultado de un proceso de mejora organizacional que se viene 

implementando desde el principio de este año, junto a la gestión y los trabajadores de la 

subsecretaría de salud mental de un partido de la Provincia de Buenos Aires. Por una decisión 

ética y profesional se mantendrá bajo confidencialidad la misma, tanto como sus integrantes. 

A partir del diagnóstico y trabajo conjunto con los trabajadores del área, y reconociendo que los 

cambios en contexto social requieren llevar adelante procesos que desafían las prácticas 

instituidas, se vienen implementando acciones en función de generar las condiciones de 

viabilidad que les permitan cumplir con sus propósitos y función social, por un lado, y la 

reflexión, apropiación y socialización de sus propias prácticas, por el otro. Estas acciones, con 

el propósito primero de dar respuestas a las demandas de la comunidad, tanto como generar 

bienestar y motivación en los trabajadores. 

Entendiendo que la idea de recursividad en las organizaciones apunta a que las mismas 

construyan y generen los recursos que necesita sin alterar aquello que las mantiene 

cohesionadas, desarrollaremos las dinámicas y propuestas de trabajo por las cuales estamos 

implementando y consolidando procedimientos, dispositivos y formas de hacer, que posibilitan 

continuar dando respuestas a las demandas de la comunidad, fortaleciendo, valorizando y 

sosteniendo el ámbito público y a los trabajadores que allí se desempeñan. 

Sostenemos, y así es reconocido por los integrantes de la subsecretaría, que la 

democratización y reflexión en estos espacios, la consolidación de canales de comunicación 

ascendentes, descendentes y horizontales, y la puesta en valor de las propias prácticas y su 

socialización, son acciones necesarias para generar procesos instituyentes que se materialicen 

en una mejor respuesta a la comunidad, tanto como en bienestar para los trabajadores antes 

mencionados. 

La propuesta de este escrito entonces es compartir nuestra experiencia y práctica profesional, 

desde una mirada interdisciplinaria, con los colegas, estudiantes, trabajadores y distintos 

profesionales que día a día desarrollan tareas y acciones en diferentes ámbitos, promoviendo 

la atención y bienestar a la comunidad en la cual están insertos, y en el marco de la Ley 

Nacional de Salud Mental. Porque la necesaria circulación y socialización de nuestros saberes 

y recorridos, también devienen y contribuyen tanto a procesos de democratización del 

conocimiento, como a seguir pensando conjuntamente alternativas a los nuevos desafíos con 

los que, en lo que la salud mental de nuestra comunidad se refiere, nos encontramos aquellos 

que trabajamos en la prevención y la atención comunitaria. 

  

mailto:adrianmaiello@gmail.com
mailto:alejandramaiello@gmail.com


 

 
426 

PALABRAS CLAVE 

Viabilidad – recursividad – democratización – reconocimiento – psicohigiene. 

  

ENLACE A TRABAJO COMPLETO 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0726-0023602273(L-F-

30)202411251200.docx  

BIBLIOGRAFÍA 

 Dejurs, Christophe (2000). Psicodinámica del trabajo y vínculo social. En Revista actualidad 

psicológica, N°247. Buenos Aires. 

 Etkin, Juan (2006). La organización viable. En Gestión de la complejidad en las 

organizaciones. Buenos Aires: Granica, Cap. 1, pp.45-58. 

 Filippi, Graciela (2018). El aporte de la Psicología del Trabajo a los procesos de mejora 

organizacional. En Los aportes de la psicología del trabajo a la organización. Buenos Aires: 

Eudeba. 

 Magaz, Graciela; Conte y María (2014). La participación democrática en las organizaciones: 

El dispositivo psicoanalítico. VII Jornadas de Sociología de la UNLP. Departamento de 

Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Plata. 

 Mendel, Gerard (1993). Hacia la democratización de las Instituciones. Conferencia dictada en 

la Facultad de Psicología. Buenos Aires: Departamento de Publicaciones, Facultad de 

Psicología, UBA. 

 Ulloa, Fernando (1969), Psicología de las instituciones: una aproximación psicoanalítica, En 

Revista de Psicoanálisis, Vol XXVI, N°1. Buenos Aires: APA, pp.19-53. 

 Vigier, Hernán y otros (2015). Gestión humana en las organizaciones. Competencias en 

desarrollo. España: Altaria. 

  

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0726-0023602273(L-F-30)202411251200.docx
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0726-0023602273(L-F-30)202411251200.docx


 

 
427 

EJE: Psicología Educacional. 

Evaluación del prejuicio y formas de racismo en los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata 

AUTORXS 

Dupuy, Andrea 

andydupuy@hotmail.com   

Iacovella, Jorge 

RESUMEN 

En este espacio académico presentamos nuestro proyecto de investigación en curso, en el que 

se aborda la problemática de la diversidad cultural en el ámbito universitario, a través de una 

muestra que abarca a las/los estudiantes de todas las unidades académicas de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata.  El trabajo se sustenta en una investigación anterior, que aborda la 

temática del racismo de estudiantes argentinos hacia aquellos que provienen de países 

latinoamericanos. Dicha investigación fue realizada con estudiantes de tres facultades de la 

citada Universidad, en la que hemos obtenido indicadores de prejuicio étnico bajo en lo que 

respecta a la muestra total. Sin embargo, en algunos factores, aproximadamente un 30 por 

ciento de los sujetos ha obtenido un puntaje que puede considerarse de alto prejuicio étnico. 

Por su parte, reforzando estos datos, se evidenciaron algunas expresiones de conductas 

racistas por parte de los estudiantes argentinos hacia sus compañeros migrantes 

latinoamericanos. La idea, ahora, es extender la evaluación de las creencias relacionadas con 

las nuevas formas de racismo y prejuicios con el fin de tener una base diagnóstica amplia y 

más profunda, de modo que, el conocimiento obtenido permita elaborar estrategias de abordaje 

de este fenómeno.  Ciertamente, vivimos en un mundo en que los cuerpos migran. El propósito 

que guía nuestra investigación, entonces, es el de poder dar cuenta de los prejuicios, del 

racismo sutil que estaría presente en los estudiantes nativos respecto a los estudiantes 

migrantes ―no blancos‖ que provienen de países latinoamericanos, principalmente los limítrofes, 

que manifiestan un acervo cultural diferente.  Para su indagación se administrarán las escalas 

validadas en nuestro medio, así como se realizarán entrevistas a estudiantes de las unidades 

académicas restantes a la muestra obtenida en nuestra primera investigación.  La unidad de 

estudio pues, serán las diferentes facultades que conforman la Universidad Nacional de Mar 

del Plata y la unidad de análisis, los estudiantes argentinos que transitan esas aulas en el 

ámbito de sus diferentes carreras universitarias.  Pretendemos contribuir con este proyecto a la 

reflexión, interpelación y desnaturalización de la desigualdad (oculta o manifiesta) que pueda 

darse en la universidad como una institución representativa de la sociedad en su conjunto.  
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RESUMEN 

El presente trabajo aborda las intervenciones psicoeducativas realizadas por parte de lxs 

psicologxs educacionales, en el actual contexto de definición de tareas docentes de la 

Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. 

Las normativas actuales de la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social indican 

que el Equipo de Orientación Educacional, deberá fortalecer la dimensión pedagógica a partir 

de intervenciones que favorezcan las condiciones de enseñanza y los vínculos educativos 

enmarcados en las políticas de cuidado. Expresa la normativa que lo harán en un trabajo 

corresponsable y compartido que contemple las dimensiones áulica, institucional y comunitaria 

a través de intervenciones socioeducativas de carácter integral. 

En función de las normativas vigentes se analizan las intervenciones psicoeducativas de los 

integrantes del Equipo de Orientación Escolar (E.O.E) de una Institución Educativa de gestión 

privada de Nivel primario de la ciudad de Mar del Plata, específicamente se focaliza el análisis 

de las intervenciones de lxs psicólogxs educacionales del nivel primario de la institución. 

En una primera etapa y con el objeto de comprender la tarea actual del psicologx en el ámbito 

educativo se realizará un recorrido histórico sobre la historia de la modalidad de Psicología 

Comunitaria y Pedagogía Social. 

―Las intervenciones psicoeducativas utilizadas por lxs psicolgxs educacionales del nivel 

primario de una escuela de gestión privada de la ciudad de Mar del Plata, en el actual contexto 

de definición de tareas docentes‖ 

Esta necesidad de repasar y analizar de modo sostenido la historia de la Modalidad resulta 

indispensable para contextualizar las intervenciones actuales de lxs integrantes del E.O.E y de 

los Psicologxs Educacionales que cumplen la función de Orientadores Educacionales en la 

referida institución escolar. 
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RESUMEN 

En este trabajo me propongo problematizar el campo de la OVO desde la experiencia como 

coordinador de un programa de Proyecto de Vida y Orientación Vocacional-Ocupacional (PV-

OVO) perteneciente a la Secretaría de Educación Municipal de Mar del Plata llevado a cabo en 

el conjunto de sus casi 20 escuelas secundarias de la ciudad. 

Dicha política no solo presenta un carácter inclusivo en términos educativos –ya que brinda una 

oportunidad de acceso a un proceso de construcción-decisión de estudio-trabajo-ocupación en 

la etapa de culminación de la secundaria— sino que también permite pensar la potencia de la 

política pública en el propio ámbito público ya que ambas cuestiones configuran un marco 

posible de acciones en el campo de PV-OVO que difícilmente podrían darse sin aquellas, por 

ejemplo, en el ejercicio de la OVO en ámbito privado-clínico, en el ámbito educativo de gestión 

privada o inclusive en el ámbito público cuando se carece de una política sostenida a través de 

los años como el caso de este programa. Entre los aspectos que se destacarán en el trabajo se 

encuentran: la posibilidad de conformar una experiencia grupal, además de la experiencia 

singular, en relación al proceso de PV-OVO y que la misma incluya actividades específicas, 

también de carácter grupal –intra y extramuros escolares— que difícilmente podrían darse en el 

ámbito privado. También la evidencia de la creatividad técnica dentro del campo específico de 

PV-OVO que esta política-programa habilita y promueve en los Equipos de Orientación Escolar 

en tanto principales encargados de llevar a cabo el programa en sus instituciones de 

pertenencia. Y por último como este tipo de programas permite desarrollar prevención 

inespecífica sobre todo por decisiones intrínsecas al mismo al incorporar ciertas acciones y 

actividades que, sin dejar de cumplir su objetivo específico, a la vez permiten desarrollar dicha 

acción preventiva y junto a ella también constituirse en una política de promoción de salud y 

bienestar. 
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RESUMEN 

El presente trabajo parte de la inquietud de problematizar e intentar ampliar algunas nociones 

en torno al Concepto Psico-Jurídico de Daño Psíquico.  

En esta misma línea, y en relación al concepto de daño psíquico, nos preguntamos: ¿Qué 

sucede cuando evaluamos pericialmente a un sujeto, produciéndose mucho tiempo después 

del hecho judicializado (generalmente pasan mucho más de dos años cuando se perita a la 

persona) y hallamos que el sujeto ha transitado (con recursos personales, de su entorno, 

profesionales) la elaboración de esa pérdida, sin poder concluir en la existencia de daño 

actual?.  

Se retomarán diversas conceptualizaciones de autores/as que ofrecen distintos matices en 

relación al Daño Psíquico y a la complejidad de equiparar términos jurídicos con constructos 

del campo de la psicología. Coinciden en los siguientes elementos: Síndrome psiquiátrico 

coherente (enfermedad psíquica), novedoso en la biografía, relacionado causal o 

concausalmente con el evento de autos (accidente, enfermedad, delito), que ha ocasionado 

una disminución de las aptitudes psíquicas previas (incapacidad), que tiene carácter 

irreversible (cronicidad) o al menos jurídicamente consolidado (dos años). 

   Partiendo de estas conceptualizaciones, problematizamos el elemento de la 

consolidación jurídica (dos años), el cual requiere que la incapacidad sea irreversible ―o, al 

menos, estar jurídicamente consolidada‖;  podemos pensar en la alternativa de una afectación 

transitoria, una patología que en el presente se encuentra en remisión o bien puede ser 

elaborable sin secuelas; pero que igualmente merece ser considerada, tanto para dar cuenta 

de la pérdida, del trabajo de elaboración, del esfuerzo/costo psíquico que conlleva, como 

también para intentar un posible resarcimiento. 
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Atento a nuestra inquietud inicial, interpelamos sobre aquellos casos en los que no se 

encuentran indicadores compatibles con Daño Psíquico o patología psíquica en el momento de 

la pericia, pero sin embargo, de la evaluación realizada observamos la existencia de 

afectaciones en la integridad del psiquismo que pudieron haber remitido o disminuido su 

intensidad trabajo psíquico mediante, sobreadaptaciones, alteraciones referidas al proyecto de 

vida, que aunque no crónicas puedan dar cuenta de las áreas vitales que fueron afectadas.  

Consideramos que puede ser un aporte como profesionales de la salud mental, dar cuenta de 

esto en nuestro informe pericial. 
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RESUMEN 

del Servicio Penitenciario Bonaerense, a partir de la práctica diaria y la participación de 

espacios de formación con colegas, me surgió la necesidad de investigar abordajes posibles 

para acompañar estos procesos, relevando los mitos e imaginarios sociales que rodean 

nuestra práctica, y apostando a realizar una investigación que genere un movimiento en la 

labor cotidiana. 

Surge la inquietud de empezar a pensar de qué modo, siendo integrante del Servicio 

Penitenciario Bonaerense, se podría intervenir recuperando la perspectiva de los Derechos 

Humanos como eje de la reinserción social. Reflexionar y desnaturalizar el ejercicio del rol, y 

asumir el lugar de funcionarios públicos, siendo el puntapié inicial para cumplir con nuestras 

funciones el reconocimiento de las personas privadas de la libertad como sujetos de derechos, 

que implican obligaciones para el Estado acorde a los estándares internacionales y locales de 

derechos sociales (Tedeschi, 2012). 
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RESUMEN 

El presente proyecto se propone profundizar lo relevado en proyectos de investigación 

anteriores del mismo equipo UBACyT (cátedra II de Psicología Institucional Facultad de 

Psicología UBA) respecto de los factores determinantes de la circularidad de jóvenes por y 

entre los dispositivos penales juveniles.  

En la programación UBACyT 2023, nuestro enfoque desde la Psicología Institucional cruza y 

pone a dialogar aportes de la Psicología Jurídica, el Psicoanálisis, el Derecho, la Sociología, la 

Filosofía -entre otras disciplinas- con el objetivo de identificar los abordajes institucionales 

extramuros existentes y su impacto en la producción de subjetividades de jóvenes con historias 

de conflicto con la ley penal. Entendemos por dispositivo conjuntamente a los discursos que 

habitan y modelan las prácticas que se despliegan así como a los espacios concretos 

destinados a ofrecer un albergue controlado y permanente.  A través de un diseño exploratorio, 

un estudio descriptivo, y las herramientas de la entrevista y la observación simple, procuramos 

explorar e identificar los potenciales espacios dentro del ―territorio‖ que puedan romper con la 

circularidad estudiada. 
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RESUMEN 

Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y por Leyes 

Nacionales. Asimismo, existen resoluciones y recomendaciones del Ministerio de Salud de la 

Nación y de cada jurisdicción que establecen cómo deben actuar los hospitales, centros de 

salud, obras sociales y prepagas para respetar los derechos de la población. En 

consecuencia,es responsabilidad de quienes integran los equipos de salud realizar acciones 

que garanticen el acceso a esa información ya que conocer cuáles son esos derechos y las 

normativas que los amparan posibilitará que la población construya ciudadanía en esta 

dimensión de la salud. Nos propusimos como objetivo general indagar el grado de información 

que poseen las y los  usuarias/os, analizar cuáles son las fuentes de información y vías de 

acceso a la misma y describir cuales son las estrategias utilizadas por el personal de salud 

para brindar esa información serán los objetivos de este proyecto. El proyecto de investigación 

está planificado en cuatro etapas: 1)relevamiento y análisis documental de las normativas 

mencionadas 2) construcción de instrumentos a utilizar: grilla de observación y guión de la 

entrevista 3) administración de los instrumentos y 4) análisis de los datos.La muestra 

seleccionada está compuesta por personas en edad fértil entre 18 y 35/40 años que concurran 

a atenderse en el primer nivel de atención en los centros de atención primaria de la salud. En 

este sentido, el muestreo será de tipo intencional y el tamaño de la muestra se definirá por 

saturación teórica, teniendo un mínimo de 50 entrevistas. Los ejes de exploración serán: 

información, grado y fuentes de información sobre derechos sexuales y reproductivos, prácticas 

institucionales en relación a la difusión de información. Se tomarán los derechos establecidos 

en las siguientes normativas: ley de parto humanizado 25.929, la ley 26.485 para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus 

relaciones interpersonales, ley por el derecho a acceder a las prácticas de ligadura de trompas 

de Falopio y vasectomía(26.130), Ley de Interrupción voluntaria del embarazo (27610), Ley de 

fertilización asistida (26.862).En esta ocasión presentaremos los resultados preliminares de 

esta investigación 
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RESUMEN 

El presente trabajo nace de la experiencia transitada en el Taller de Co-visión y reflexión sobre 

el aprendizaje de la Psicología Perinatal, en el marco del Postgrado Internacional en Psicología 

Perinatal, desde donde se intentará trabajar alrededor de los conceptos de maternidad, en 

tanto fenómeno biológico; y maternaje, entendido como proceso psicoafectivo, con la intención 

de desromantizar la posición históricamente emblemática donde se suele ubicar a la 

progenitora, tomando viñetas donde veremos mujeres que cargan con sombras propias que 

proyectan sobre sus hijos/as, oscureciendo sus experiencias compartidas, y posicionándose 

desde un lugar por fuera del campo sacralizado de la maternidad y desligado de lo biológico y 

natural. 

Trabajaremos desde lo ominoso, aquello que sin duda pertenece al orden de lo terrorífico, de lo 

que genera angustia y horror, quizás allí se ubique el choque resistencial que reciben dichas 

presentaciones. 

Encontramos producciones académicas que suelen buscar y ubicar motores de generaciones 

de conductas que se ―escapen‖ de lo esperado socialmente: madres que no logran maternar a 

raíz de atravesar duelos, puerperio, DPP…pero, ¿qué pasa con aquellas que no se ubican 

desde allí? ¿Cómo trabajamos con presentaciones que son hostiles o diferentes a la escucha, 

pero sin ser sujetos perversas? ¿Son maternidades alejadas del concepto de maternaje o del 

concepto de ideal? 
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RESUMEN 

Este escrito tiene como objetivo destacar los aspectos relevantes del rol del psicólogo perinatal 

dentro del período prenatal a través de una revisión bibliográfica de diferentes estudios que 

abordan el tema. Consideramos necesario poner en debate estos estudios con los protocolos 

que se utilizan habitualmente como guías en el control preconcepcional, prenatal y puerperal 

que, por ejemplo, se implementa a través del Ministerio de Salud de Nación.  

El embarazo representa una transición en la vida de la persona gestante y su pareja. Se lo 

considera un período crítico del desarrollo psicológico porque pone a prueba la madurez 

emocional y la identidad propia de la persona gestante. En este sentido, el bienestar emocional 

durante el embarazo puede evaluarse principalmente en términos de la capacidad para afrontar 

el evento y la posibilidad de adaptarse a los cambios que éste provoca. Durante el embarazo, 

por sus propias características, se producen cambios psicológicos temporales en la persona 

gestante, lo que conlleva también cambios a nivel emocional, físico e incluso social de la 

misma. 

Entendemos que en las instituciones de atención prenatal, el énfasis está puesto, sobre todo, 

en los aspectos biológicos de la gestación, mientras que los aspectos emocionales, las 

transformaciones propias de este periodo, son poco abordadas. Es por ello  que consideramos, 

desde una perspectiva de salud integral, que es necesario poner en palabras las emociones, 

pensamientos, sentimientos de todos los que intervienen en dicho proceso, es decir, desde las 

relaciones entre familia-médico, dentro de todos los que forman parte de la familia, y relación 

bebé-persona gestante.   

El Control preconcepcional, prenatal y puerperal constituye, según la guía para el Control 

preconcepcional, prenatal y puerperal de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia 

(2013),  una serie de entrevistas o visitas programadas de la persona gestante con los 

integrantes del equipo de salud, con el objetivo de supervisar la evolución del embarazo y 

obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza. Cada control prenatal de la  

persona gestante implica registrar el peso, medir su talla, tomar la tensión arterial, medir la 

altura uterina, y pedirle estudios complementarios de rutina prenatales; además de conversar 

sobre la alimentación y cuidados necesarios en este período. 

Oiberman, A; (2011) define a la Psicología Perinatal como la rama de la Psicología que abarca 

el embarazo, el parto, el nacimiento de un bebé y el puerperio de de la persona gestante, 

considerando a la maternidad como una crisis vital y evolutiva, que produce un cambio psíquico 

en las personas que van a tener ese bebé, abarca el tratamiento de las personas gestantes 

desde el periodo gestacional, el parto y el puerperio y trabaja el vínculo entre la madre y su 
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bebé imaginario, real y fantasmático, junto con el papel del padre en ese proceso de 

parentalidad. 

Entendemos que la relación entre la psicología perinatal y el control prenatal es sumamente 

importante ya que un adecuado control prenatal no solo se enfoca en la salud física de la 

persona gestante y el feto, sino que también debe incluir la evaluación y el apoyo emocional. 

Es por eso, que la labor de psicólogo perinatal no se limita a aspectos patológicos que puedan 

ocurrir durante la gestación sino que contribuye también a ubicar al niño en el encadenamiento 

histórico familiar, posibilitando su ―nacimiento psicológico‖, esto implica facilitar aspectos que 

tienen que ver con el reconocimiento y la validación de ese bebe en la historia de esa familia. 

Queremos destacar que las personas gestantes que reciben atención psicológica durante el 

embarazo tienden a experimentar menos ansiedad y depresión, lo que a su vez puede influir 

positivamente en el desarrollo del bebé.  
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RESUMEN 

El presente trabajo pretende compartir acerca del trabajo extensionista que realizamos desde 

Área de Género del Grupo de Extensión ―Nacer entre palabras: Salud mental perinatal, un 

saber colectivo en construcción‖, en el cual tomamos como marco teórico los aportes derivados 

de la psicología perinatal, la psicología del desarrollo, la psicología social latinoamericana y los 

estudios de género. Esto nos permite problematizar y desnaturalizar cuestiones en torno a las 

representaciones y roles de género que reproducen y refuerzan preconceptos, prejuicios y 

estereotipos en la primera infancia, en las personas gestantes y en sus familias. 

Asumimos así la perspectiva de género para contemplar una lectura y un análisis crítico que 

desnaturalice, historice, visibilice y reformule las desigualdades jerárquicas que se producen 

entre los géneros y, en definitiva, entre todas las relaciones de desigualdad que provocan 

situaciones de dominación, sometimiento e inequidad. 

Además de mencionar el marco teórico desde el cual nos posicionamos, consideramos 

necesario también demarcar el marco legislativo que nos da herramientas para el abordaje y 

prevención de la discriminación y violencia por motivos de género.  

Algunas de estas normativas son: Ley 26.485 ―Ley de Protección Integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales‖; Ley 25. 929 ―Ley de Parto Humanizado‖; Ley 27.499 "Ley Micaela 

de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los Tres Poderes 

del Estado". 

El trabajo en territorio implica que miremos nuestras prácticas cotidianas, en especial aquellas 

que puedan generar desigualdad y vulneración de derechos, para desnaturalizarlas y pensar 

dispositivos que promuevan maneras inclusivas de comunicarnos y vincularnos conforme a un 

enfoque de derechos. Por ello entendemos que la perspectiva de género debe ser transversal a 

las diferentes intervenciones que realizamos desde las diferentes áreas del proyecto, por lo que 

la transversalización es el primer objetivo que tenemos como área. 

Trabajamos para desarticular la idea de que ―ser varón o mujer‖ es algo dado naturalmente, 

inmodificable, en correspondencia con el sexo biológico asignado al nacer. De manera que 

tratamos de implementar el cuestionamiento en ciertos argumentos basados en una matriz 

biologicista y reduccionista donde la identidad de género se define por la genitalidad.  

De lo cual nos cuestionamos qué sucede en la mapaternidad y su relación con el género.  

Observamos cómo se trasladan las etiquetas y los roles de género al ámbito de la 

mapaternidad. Los conceptos de maternaje-paternaje como proceso psicoafectivo que puede o 
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no acontecer cuando se tiene al bebé en el plano real, en tanto funciones y no como roles 

preestablecidos de género. Entendiendo a la Función Familia como estructurante y 

sostenedora del psiquismo, más allá de cómo esté integrado el sistema parental. 

Finalizando, consideramos que el cuidado integral durante la gestación y la primera infancia, 

así como también el de las familias, es fundamental para el bienestar físico, psicológico y social 

de quien gesta y del recién nacido/a, incluyendo a sus familias, entendiendo que estás abarcan 

muchas más configuraciones que la tradicional (madre, padre e hijos), incluyendo más que solo 

los vínculos consanguíneos. Lxs profesionales de la Psicología tienen un rol importante en los 

equipos interdisciplinarios que se dedican a intervenir en la salud perinatal 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es compartir los avances desarrollados a partir de la 

implementación del Proyecto Vigilancia epidemiológica en Salud Mental a nivel ambulatorio, 

desde el Instituto Nacional de Epidemiología ―Dr. Juan H. Jara‖ en articulación con la Dirección 

Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos y el Instituto de la 

Salud Juan Lazarte. Proyecto que parte de reconocer la relevancia estratégica que poseen los 

sistemas de información y la vigilancia epidemiológica tanto para la planificación y monitoreo de 

las políticas públicas sanitarias, como para el desarrollo de las estrategias que se despliegan 

para su consecución. Entre los antecedentes en la materia, cabe citar algunas iniciativas como 

la inclusión de los intentos de suicidio a los eventos de notificación obligatoria y del registro de 

las internaciones por motivos ligados a la salud mental al Sistema Integrado de Información 

Sanitaria Argentino (SISA); aun así, los trabajos que abordan la intersección entre 

epidemiologia y salud mental son aún hoy un desafío pendiente. Consideramos que, si bien 

existe un amplio desarrollo en el campo de la Epidemiología Psiquiátrica, los diálogos entre 

Epidemiología y Salud Mental se producen en el marco de ciertos encuentros y desencuentros, 

debido principalmente a la complejidad que reviste esta área de estudio en su abordaje.  

Al respecto, la Epidemiología tradicional abona a interesantes estudios acerca de la magnitud y 

la prevalencia de diversos cuadros psicopatológicos a escala poblacional, tal y como es 

asumida desde los manuales de codificación diagnóstica y la epidemiología psiquiátrica. Sin 

embargo, si partimos de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, la salud mental como campo 

complejo, no se reduce a los eventos ligados a las enfermedades. Es decir que la salud mental, 

en tanto que proceso psicosocial, se configura en una trama de dimensiones colectivas y 

singulares. Incluyendo de esta manera diversos planos que ligan el ejercicio de derechos, las 

condiciones de vida, las construcciones intersubjetivas singularizadas, los padecimientos 

psicosociales; a la par que los servicios asistenciales, dispositivos de cuidado y prácticas de 

diverso tipo, entre otros aspectos. De esta manera las perspectivas hegemónicas ligadas a la 

biomedicina, producen y reproducen una Epidemiología con enfoque reduccionista, que no 
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permite expresar la multi dimensionalidad que caracteriza a la salud mental como campo y 

objeto de estudio.  

Asumiendo el desafío de comenzar a construir información sistematizada que incluya los 

diversos planos que confluyen en las situaciones de malestar y motivan la realización de una 

consulta con un servicio de salud mental a nivel ambulatorio, es que desarrollamos una 

estrategia de vigilancia epidemiológica a través de diversas unidades centinela, hoy en fase 

piloto. Al respecto elaboramos una ficha epidemiológica que permite relevar, por parte de los 

equipos de salud mental que realizan las admisiones o entrevistas de primera vez, las diversas 

condiciones que confluyen en los requerimientos de atención. De manera tal, y con el objetivo 

de describir y caracterizar la demanda de asistencia a nivel ambulatoria que contemple tanto la 

heterogeneidad, diversidades e inequidades que en salud se producen, sistematizar 

información en salud mental y garantizar su oportunidad es una apuesta a la hora de asumir los 

desafíos implicados en el diálogo entre dos sub-campos de enorme relevancia en salud 

pública: epidemiología y salud mental.  
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RESUMEN 

Históricamente, la familia heterocispatriarcal se ha presentado como el único modelo aceptado 

socialmente en la comunidad, dejando al imaginario la existencia de otros modelos familiares y, 

por consecuencia, de otros esquemas de cuidado. Esto se evidencia particularmente  en 

aquellos modelos que incluyen identidades no hegemónicas, las cuales han sido invisibilizadas 

por la opresión del cisexismo. Como es sabido, las identidades Travestis, Trans, y No Binarias 

(TTNB) han sido históricamente excluidas no solo de los espacios familiares tradicionales, sino 

también de los sistemas de salud, educación y empleo formal, lo que ha impactado 

directamente en su calidad y expectativa de vida, la cual se sitúa entre los 35 y 40 años. Sin 

embargo, esto no quiere decir que no haya personas del colectivo que superen este promedio 

de vida, y ahí la pregunta que surge es ¿dónde se encuentran? Y, sobre todo, ¿quién las 

cuida? 

La realidad de las personas trans adultas mayores enfrenta desafíos particulares. A lo largo de 

sus vidas, han estado expuestas a múltiples formas de violencia, marginalización y aislamiento 

social. En la mayoría de los casos, las personas cisgénero, antes de llegar a la vejez, cuentan 

con un plan de asistencia o cuidado que incluye a descendientes u otres familiares, además de 

la posibilidad de acceder a cuidadores domiciliaries o residencias para adultes mayores, sean 

estas públicas o privadas. Sin embargo, las personas trans carecen de estas redes 

tradicionales, formando las propias generalmente con pares que atraviesan la misma situación,  

lo que dificulta aún más su acceso a cuidados en la vejez. 

Muchas personas son expulsadas de sus hogares en edades tempranas, en promedio a los 13 

años, dificultando el acceso y permanencia en la escolaridad. Es necesario destacar que 

muchas personas trans no acceden a empleos formales de calidad debido a la falta de estudios 

secundarios completos, resultado de esta exclusión temprana del sistema educativo. La 

precarización laboral impacta directamente en la falta de aportes jubilatorios y acceso a 

servicios de salud a través de obras sociales, lo que disminuye aún más las posibilidades de 

envejecer con tranquilidad. Sin un sostén económico formal, las personas trans adultas 

mayores enfrentan aún más barreras que el resto para acceder a cuidados en la vejez, 

profundizando el aislamiento social y el sufrimiento físico y emocional. 

Es por esto que urge pensar en la reparación en términos de cuidado y salud integral revisando 

y modificando los modelos tradicionales. Las barreras actuales no solo son estructurales, sino 

que también están estrechamente vinculadas a la falta de comprensión y formación de les 

profesionales de la salud, quienes muchas veces no están preparades para acompañar y 

cuidar de las personas bajo un enfoque de respeto que incluya las diversidades en todas sus 

interseccionalidades, que  puedan trabajar no solo de manera interdisciplinaria sino también 
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desde lo intersectorial con articulación interregional para promover una atención y seguimiento 

de calidad. La formación de les profesionales en términos de perspectiva de derechos, géneros 

y diversidades por lo general recae en la voluntad de la propia persona de formarse en ese 

área, dejando como consecuencia cada vez más personas sin acceso a la salud o 

interrumpiendo su permanencia.  

Es por esto, que cuando hablamos de vejeces, de personas adultas mayores, de salud integral, 

de cuidado holístico, y mucho más, se puedan contemplar las realidades de las personas trans 

adultas mayores, para que dejen de ser sombras en el imaginario colectivo y que el sistema de 

salud garantice políticas que permitan acceso justo y equitativo que brinde justicia por aquelles 

a quienes ni siquiera se les permitió soñar. 

PALABRAS CLAVE 

Cisexismo- Identidades TTNB- Adultes mayores- Salud integral 

ENLACE A TRABAJO COMPLETO 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0758-0032668453(L-F-

37)202411251523.docx  

BIBLIOGRAFÍA 

 Ciccia, L. La invención de los sexos. Ciudad autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores 

Argentina, 2022. 

 Berkins, L. Cumbia, copeteo y lágrimas. Informe nacional sobre la situación de las travestis, 

transexuales y transgéneros. Buenos Aires: A.L.I.T.T. Asociación de lucha por la identidad 

Travesti- Transexual,  2007. 

 Berkins, L. y Fernández, J. La gesta del nombre propio: informe sobre la situación de la 

comunidad travesti en la Argentina. 2da Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones 

de Madres de Plaza de Mayo, 2013. 

 Crenshaw Williams, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and 

Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 43 (6), pp. 1.241-1.299.  

 Haraway, D. Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del 

siglo xx. 1a ed.2a reimp. Mar del Plata: Letra Sudaca Ediciones, 2019. 

 Millet, A. Cisexismo y salud. Algunas ideas desde el otro lado. Colección Justicia Epistémica, 

Buenos Aires: Puntos suspensivos ediciones, 2020. 

 Radi, B. No es un cuerpo equivocado, Soberanía sanitaria. Revista de salud, 2017. 

 Wayar, M. Travesti: una teoría lo suficientemente buena. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Muchas Nueces, 2018.  

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0758-0032668453(L-F-37)202411251523.docx
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0758-0032668453(L-F-37)202411251523.docx


 

 
452 

La clínica cinematográfica como lugar de 

reflexión.Masculinidades y armarios clandestinos en 

las subjetividades Queer 

AUTORXS 

Emiliano Viera 

carolina.rise.pedrotti@gmail.com  

Carolina Risé. 

emilianopsi07@gmail.com  

RESUMEN 

El presente trabajo aborda, a través de la instancia reflexiva que posibilita el dispositivo de 

clínica cinematográfica, el devenir de las masculinidades y los armarios clandestinos en las 

subjetividades queer. Para ello, nos proponemos analizar, desde una mirada crítica, los films El 

baile de los 41 (2020) de David Pablos y Hawaii (2013) de Marco Beger. 

El dispositivo de clínica cinematográfica surge como intento de "elucidación psicopolítica de los 

imaginarios fílmicos" (Golpe et al, 2018), como una herramienta para develar cómo se 

configuran y se han cristalizado aquellas unidades de sentido que laten en la oscuridad del 

discurso dominante, y particularmente en los casos fílmicos elegidos, en torno a las cuestiones 

de género asociadas a las masculinidades gay. La clínica cinematográfica como método y acto 

de visibilización y creación, abre paso a nuevas posibilidades de ser, a significaciones inéditas 

o que no han tenido lugar antes; un acontecimiento en el que quienes miran cine, tienen la 

posibilidad y potencialidad de producir y reproducir nuevas formas. Aumont & Marie (1990) 

plantean que la mirada sostenida sobre la pantalla, se convierte en analítica cuando se decide 

abrir un momento, una situación, y al hacerlo, no sólo disecciona el film sino que lo habita, lo 

transforma en otra cosa, lo convierte. Ese recorte, que no representa la totalidad del film pero sí 

una parte que posibilita la unidad del mismo, se articula desde y hacia un marco teórico, un 

posicionamiento ético, político, situado (Haraway, 1995). 

El film El baile de los 41 está ambientado en México de principios del siglo XX. Aquí se narra la 

historia secreta de amor entre Ignacio y Evaristo. En ese contexto salir del armario era 

impensable, y esto queda fatalmente evidenciado cuando en un baile clandestino, evento 

basado en hechos reales, 41 hombres son denunciados, golpeados y encerrados en 

calabozos. De esta forma, las subjetividades queer se presentan como aquello a ser reprimido, 

perseguido y castigado públicamente. 

En el segundo caso, Hawaii, la historia se centra en dos amigos de la infancia, Martín y 

Eugenio, que se reencuentran ya adultos, en la misma casa en la que Eugenio solía veranear, 

ubicada en un pueblo rural. El director aborda cómo los personajes lidian con la tensión sexual 

en un espacio de intimidad y cercanía, y cómo esta se manifiesta en pequeñas interacciones, 

principalmente en competencias deportivas físicas, lo cual hace lugar a lo fálico, en términos 

del juego competitivo que identifica a lo masculino. Vamos transitando el film por diferentes 

escenas, en dónde el deseo emerge gradualmente y encuentra su lugar en el ―entre‖ de los 

diálogos y miradas; en los cortes y pliegues de las escenas, la intensidad deseante entre los 

personajes, estalla cualquier marco normativo (hetero, homo, etc.) que lo signifique. 
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Cada caso fílmico nos permite desanudar las múltiples instancias que apuntalan y producen 

performativamente (Butler, 2018) las subjetividades que protagonizan los personajes de cada 

historia. Tomaremos el concepto de armario (Sedgwick, 1990), solidario de lo clandestino 

(Figari, 2009), como analizador fundamental a la hora de pensar esta salida como una de las 

formas posibles de reconocimiento identitario desde lo singular y colectivo. Asimismo, cabe 

destacar la importancia de llevar a cabo un análisis interseccional (Viveros, 2016). Nuestro 

análisis, intentará sostener la tensión entre los modos que la singularidad de cada historia 

erótica-amorosa se presenta, y las vicisitudes institucionales y epocales que la inscriben en un 

contexto particular. Esta tensión abre la puerta al interrogante sobre el lugar otorgado 

socialmente a las subjetividades queer, al despliegue de las prácticas amorosas (eróticas) y a 

la problemática del reconocimiento. 
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RESUMEN 

Argentina es el país elegido por muchas mujeres trans de Latinoamérica para desarrollar su 

proyecto de vida al abrigo de leyes e instituciones que resguardan su derecho a expresar su 

identidad de género libremente. Según el Primer Relevamiento Nacional de condiciones de 

vida de la diversidad sexual y genérica de Argentina 2023, más del 6% de las 

feminidades/mujeres trans encuestadas migraron a Argentina desde otros países, existiendo 

también altos índices de migración entre provincias del país. Instrumentos legales como la Ley 

de Identidad de Género, la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas 

Travestis, Transexuales y Transgénero y el decreto de DNI no binario hacen que nuestro país 

sea considerado de vanguardia en cuanto a los derechos de la comunidad travesti-trans-no 

binaria, pero también existen obstáculos que accionan en el sentido opuesto. La violencia 

policial, la estigmatización en los medios de comunicación y el temor constante a ser 

deportadas vuelven casi imposible la supervivencia, tanto a nivel material como subjetivo.  

El filósofo Giorgio Agamben teoriza que es el derecho quien organiza la violencia en la 

Modernidad, incluso la que se encuentra por fuera de la ley. Utiliza el concepto de nuda vida 

para referirse a las personas que han sido excluidas de la vida política, social y cultural, 

quedando sus vidas reducidas a una existencia puramente biológica. Vidas sin valor ni 

significado, sin protección del Estado, expuestas a ser arrebatadas sin consecuencias. La 

pregunta que nos guiará en este trabajo será cómo pensar en el principio bioético de la 

autonomía en personas cuyas condiciones de existencia están atravesadas por la crueldad en 

el sentido de la nuda vida. Abordaremos este interrogante intentando arrojar luz sobre las 

tensiones que surgen en el entrecruce del derecho, la bioética y el poder, desde una 

perspectiva de género; usando como ejemplo paradigmático de esta tensión el dictamen 

Picardi. En este escrito, el fiscal federal Franco Picardi trabaja sobre el caso de una mujer trans 

procesada por el delito de ―tenencia de estupefacientes con fines de comercialización‖, en 

infracción de la ley 23.737. A lo largo del dictamen se abordan diferentes aspectos de la vida 

de las mujeres trans donde aparecen vulneraciones de derechos, como el acceso a la 

educación, la vivienda, el trabajo y la salud, la violencia institucional, y los crímenes de odio; 

como también las intersecciones con la migración y la privación de la libertad.  

La elección de este material se explica debido a que la Fiscalía realizó un análisis integral, con 

perspectiva de género y de derechos humanos, sobre las condiciones de vida de la acusada, 

considerando finalmente que las múltiples violencias y exclusiones que atravesó a lo largo de 
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su vida configuran un estado de necesidad disculpante, ya que esta mujer obró ―violentada por 

fuerza físicas irresistibles o amenazas de sufrir un mal grave e inminente‖, por lo que resuelven 

pedir su sobreseimiento. Aparece así, dentro del discurso propio de la ciencia jurídica, la idea 

de la autonomía siendo avasallada en el colectivo trans-travesti-no binario. 

Consideramos vital para nuestra formación como estudiantes de Psicología guiarnos a partir de 

los principios de la bioética en inclusión a una perspectiva de género. Pensar desde este 

abordaje de Derechos Humanos, nos permite visibilizar aspectos de desigualdad y problemas 

que aún están en vigencia y reflexionar nuestra tarea, no solo como futuros profesionales de la 

salud, sino como ciudadanos más responsables y empáticos. Como menciona Cataldo: 

―Educar en bioética es educar para la transformación social, en base al pensamiento crítico, y 

al rol de los profesionales como sujetos de cambio‖.  
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RESUMEN 

En las sociedades contemporáneas, hay un creciente reconocimiento de las diversidades de 

identidad de género, así como también de nuevas configuraciones familiares (familias 

ensambladas, que recurren a técnicas de fertilización asistida, homoparentales, 

monoparentales, con hijxs adoptivos, entre otras). Sin embargo, los valores presentes en la 

disciplina psicológica siguen reproduciendo lógicas binarias y heteronormativas, sosteniendo 

sesgos sexistas y androcéntricos tanto en las técnicas de exploración que utilizan como en las 

mismas prácticas de ejercicio clínico, jurídico, educacional o laboral. La presente investigación 

pretende indagar el uso del genograma en tanto técnica de exploración psicológica que 

condensa información para el estudio de las familias de manera gráfica, con símbolos que 

dividen las relaciones sexo-genéricas binariamente y que reivindican de algún modo la familia 

nuclear, sin dar lugar a la diversidad de expresión e identidad de género. Por este motivo, se 

analizará la existencia (o no) de actualizaciones en la utilización de este recurso, a partir de las 

leyes de ampliación de derechos sancionadas en nuestro país a lo largo de las últimas dos 

décadas, que apuestan a un reconocimiento de las diversidades, incluyendo la Ley de 

Educación Sexual Integral (2006), la Ley de Matrimonio Igualitario (2010), la Ley de Identidad 

de Género (2012), la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2020) y la Ley de Salud 

Mental (2010). Actualmente se está llevando a cabo un estudio con metodología descriptiva de 

corte cualitativo, en el que se realizan entrevistas semidirigidas en profundidad a veinte 

psicólogxs que se desempeñan en los ámbitos jurídico-clínico en la ciudad de Mar del Plata. 

Todas las personas seleccionadas son personas en ejercicio de sus funciones profesionales y 

adherentes a diversas concepciones teóricas. En el siguiente trabajo presentaremos un estado 

de avance con resultados parciales.  
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RESUMEN 

El siguiente trabajo muestra los avances de nuestra Tesis de Grado la cual aborda las 

temáticas de discapacidad intelectual y Educación sexual integral (ESI). La misma tiene como 

objetivo general explorar las características y condiciones de implementación de la ESI en la 

modalidad de educación especial, analizando  los avances, obstáculos y desafíos que se 

presentan, desde la perspectiva docente. Se mencionan las primeras hipótesis que formulamos 

a partir de la realización de entrevistas a docentes de educación especial en colegios 

secundarios de la ciudad de Mar del Plata. 

 En primer lugar, destacamos que el área de discapacidad está ausente en la currícula 

de nuestra carrera, lo cual representa para nosotros un desafío, pero también una necesidad, 

puesto que partimos del modelo social de discapacidad y es responsabilidad de la sociedad y 

sus instituciones garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

Entendemos esta ausencia  como un déficit en nuestra formación. 

 La Argentina adhiere a la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2006) a través de la ley 26.378 que promueve y protege los derechos de dichas 

personas adoptando el modelo social de la discapacidad. A su vez, contamos con la Ley 

26.150 que busca garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de la población 

a través del programa de la ESI. 

La implementación de la ESI permite a las personas con discapacidad conocer y comprender 

sus derechos sexuales y reproductivos, establecer relaciones respetuosas y sanas, prevenir 

situaciones de abuso y tomar decisiones sobre su propio cuerpo con mayor seguridad. 

Fortalece también sus habilidades emocionales y el derecho a vivir una sexualidad plena libre 

de discriminación y violencia. Además, fomenta una mirada inclusiva y respetuosa por parte de 

toda la comunidad educativa. 

 Sin embargo, hemos encontrado que existen mitos y prejuicios acerca de la 

discapacidad en donde se asume erróneamente que las personas con discapacidad no tienen 

los mismos deseos, necesidades o derechos sexuales que el resto de la población. Este 

estigma puede llevar a una negación del acceso a la información y a las herramientas 

necesarias para el desarrollo de la persona.  

Consideramos fundamental la implementación de la ESI en todos los espacios escolares desde 

temprana edad para la formación subjetiva. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, 

en discapacidad, creemos que resulta crítico, debido a la estigmatización y propias 

particularidades de la población. Es una herramienta que permite abordar a las personas desde 
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el marco del paradigma de los derechos humanos y que garantiza no sólo la autonomía del 

sujeto, sino que lo incluye dentro de la sociedad de una manera más justa y ―equitativa‖, sin 

limitaciones, posibilitando el pleno ejercicio de una vida digna. 

 Tomamos como fuente a los docentes, que son actores fundamentales en la 

implementación de la ESI, ya que son el nexo entre sus estudiantes y el resto de la comunidad 

educativa, brindando un espacio de contención y formación ante los emergentes que ocurren 

dentro de la misma aula y fuera de la institución donde desarrollan su tarea. 

 A su vez reconocemos la importancia de involucrar a otros actores como los directivos, 

capacitadores, formadores o la misma familia, para poder brindar soluciones en conjunto ante 

los emergentes que sucedan a la hora de implementar la ESI.  
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RESUMEN 

La configuración de la identidad es un fenómeno muy complejo en el que intervienen muy 

diversos factores, desde predisposiciones individuales hasta la adquisición de diversas 

capacidades suscitadas en el proceso de socialización y educación, pero sin duda un factor 

clave en la constitución de la subjetividad es la determinación de género, eje fundamental 

sobre el que se organiza la identidad del sujeto. En el presente trabajo y desde una perspectiva 

filosófica –haciendo hincapié en la elucidación de los fundamentos- abordaremos la pertinencia 

de la cuestión de género como condicionante de la identidad personal. Para ello, en una 

primera instancia, haremos una reconstrucción histórica y problemática  de la temática de la 

identidad, tomando como hitos algunos pensadores filosóficos y la manera en la que abordaron 

dicha cuestión. Se expondrán las raíces filosóficas del sistema de género androcéntrico, 

ilustrando cómo la jerarquía o asimetría que exhiben los géneros sería una manifestación de la 

bipolaridad inherente a la estructura lógica del pensamiento occidental, fundamentada, desde 

sus inicios, en el dualismo ontológico de Platón con su separación entre lo esencial y 

arquetípico y lo que es copia o inesencial. Desde sus orígenes la filosofía, por lo menos la 

filosofía hegemónica, definió a la mujer de una forma especular, subrayando la polaridad entre 

los géneros, valiéndose para ello de la caracterización de la filosofía como un saber que va 

más allá de las apariencias sensibles, que se preocupa sólo por el ser (la esencia, la sustancia, 

la idea), por una realidad inmóvil, imperecedera, siempre idéntica a sí misma, que no deviene y 

no cambia, y que se despreocupa del mundo de las cosas reales, contingentes, perecederas. 

En una segunda parte, nos proponemos reflexionar, en el contexto de la sociedad actual, la 

cuestión de los géneros y las miradas que, desde el psicoanálisis y la antropología, plantean 

preguntas y respuestas en torno a tan vital cuestión. Qué entiende el psicoanálisis por género o 

identidad sexual, y qué relación tiene esto con la mirada que aporta la antropología sobre lo 

que acontece en las diferentes culturas. Examinaremos cómo, a través de la forma en que son 

nombrados y por la ubicación que familiarmente se les ha dado, las niñeces incorporan su 

identidad de género a partir de las coordenadas sociales y familiares, y qué implica esa 

identificación en la constitución subjetiva e identitaria, como así también qué podría implicar no 

tenerla.  

Finalmente, se profundizará en los aportes críticos de los feminismos con el fin de entender en 

qué sentido la determinación de género es clave en la constitución de la identidad. 
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RESUMEN 

El feminismo tiene más de cien años en Argentina, las luchas, tensiones y articulaciones entre 

los feminismos y la academia también. La política del feminismo asimismo tiene una historia y 

la tiene la relación entre feminismo y psicología a nivel nacional y local. En tiempos de 

cuestionamiento del movimiento y de intento de desmantelamiento de lugares instituidos e 

instituyentes que pusieron en cuestión antiguos modos de pensar las relaciones y regulaciones 

de género surge la necesidad de pensar espacios de lucha contra la injusticia política y 

epistémica. Tomamos el concepto de ignorancias activas y de injusticias para subrayar el 

carácter deliberado de las omisiones y borramiento de los espacios. Proponemos desde la 

docencia universitaria de la Psicología realizar un trabajo de justicia epistémica y resistencia a 

la resemantización del término ―feminista‖ apelando a nuestra historia y sin perder nuestro lugar 

de enunciación.  Para ello intentaré mostrar algunas ideas y estrategias posibles apelando a la 

figura de la cosmopoetica del refugio que nos permite pensar en una fuga sin irse, una 

resistencia estando y un espacio de creación intelectual, política y emocional que nos permita 

seguir pensando nuestro trabajo. 
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RESUMEN 

Dentro de la epistemología feminista emergieron diferentes posiciones que han producido 

innovaciones en el campo del conocimiento al reivindicar la dimensión cognoscitiva de la 

experiencia de las mujeres. La incorporación del conocimiento cotidiano al saber científico ha 

generado cambios teóricos, conceptuales y metodológicos. En este marco Dorothy Smith 

desarrolla el concepto de conciencia bifurcada el cual permite evidenciar la relación jerárquica 

existente entre el mundo objetivo patriarcal: conocimiento científico, y el mundo de las 

particularidades locales: conocimiento cotidiano. Este estudio pretende analizar la dimensión 

de conciencia bifurcada en mujeres psicólogas de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Para 

ello se entrevistaron a 28 mujeres psicólogas que participaron en alguno de los cuatro periodos 

de la historia de la psicología en Mar del Plata (1960-1996). Estas mujeres develaron 

dificultades para poder compatibilizar los dos mundos: el cuidado del hogar y la maternidad, y 

el ejercicio profesional. La crítica feminista, a partir de la valorización de la experiencia como 

fuente legitima de conocimiento, habilitó un nuevo espacio visibilizado por las entrevistadas, el 

de las mujeres concretas hablando sobre sus realidades cotidianas. 
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RESUMEN 

En el siguiente informe se realiza un recorrido sobre algunos datos obtenidos en el marco del 

Trabajo Final de Investigación que realizamos. 

Nuestra investigación se circunscribe en la ley 26.150 que establece el derecho de niños, niñas 

y adolescentes a recibir Educación Sexual Integral. En ese sentido, el Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina establece que al nivel inicial le compete la 

atención de la población infantil desde los 3 a 5 años de edad inclusive. La efectiva 

implementación de la ESI a nivel institucional requiere de un Proyecto Educativo que se 

delimite en la Ley 26.150, el cual incluya contenidos sobre afectividad, relaciones, y derechos 

sexuales en la currículaescolar. 

El estudio que realizamos tiene por objetivos conocer y analizar las prácticas docentes e 

institucionales sobre el marco normativo y pedagógico de la salud sexual integral para el nivel 

inicial e identificar estereotipos de género que prevalezcan. Su metodología es de enfoque 

cualitativo, exploratorio y transversal. 

En relación a los instrumentos de análisis, la Observación Participante en los establecimientos 

educativos y las Entrevistas semiestructuradas realizadas al equipo de dirección de las 

instituciones, resultaron herramientas valiosas para la recolección de datos y para analizar 

cómo se manifiestan los estereotipos de género en la interacción entre niños y niñas. Al 

observar las dinámicas de juego, los roles asumidos y las interacciones con las y los 

educadores, se pueden identificar patrones que refuerzan o desafían estos estereotipos. 

Cada diseño curricular habilita y respalda la planificación de gran diversidad de propuestas. El 

análisis de materiales, actividades y contenidos de ESI es un proceso complejo, pensado en un 

doble movimiento de situaciones instituidas y situaciones instituyentes. En el quehacer 

cotidiano institucional, predominan muchas veces formas conservadoras que, al persistir, se 

vuelven formas naturalizadas, invisibles. 

Un proyecto Institucional ausente, es una Ley de educación Integral invisible promoviendo 

ambigüedades discursivas y dificultando abordar de manera profunda los estereotipos de 

género desde temprana edad. En algunos jardines de infantes estudiados no hay un proyecto 

institucional que encuadre actividades específicas destinadas a la temática de la ESI, se dicen 

―transversales‖ pero la implementación es simbólica y depende de la interpretación personal de 

cada docente. Por tanto, no hay garantías de inclusión de contenidos sobre el tema. 
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Por otro lado, la relación con las familias es clave en la implementación de la ESI, ya que 

muchas veces se encuentran en tensión entre los valores tradicionales y los principios 

inclusivos que propone la ley. 

Desde lo institucional se encontraron resistencias a modificar ciertos contenidos pedagógicos 

tradicionales. Frecuentemente en los jardines de infantes, se utilizan canciones como 

herramientas valiosas para promover el desarrollo integral de las infancias transmitiendo 

valores y creencias que moldean la subjetividad infantil. Las canciones evocan emociones y 

sentimientos que influyen en el bienestar emocional, así como también amplían la comprensión 

infantil del mundo. Dentro del repertorio tradicional de canciones, el ―Arroz con leche‖, ―la 

farolera‖, ―el señor Don Gato‖ entre otras, refuerzan estereotipos masculinos relacionados a la 

fuerza y femeninos que perpetúan los roles domésticos para las mujeres, como es el caso del 

Arroz con Leche. Estas canciones podrían considerarse obstáculos para la implementación de 

la ESI debido a su contenido y enfoque dado que promueven la competencia o el 

individualismo o carecen de diversidad e inclusión. 

Sin embargo, es posible poder superar estos obstáculos reinterpretando las canciones 

tradicionales con un enfoque inclusivo y respetuoso o creando canciones que promuevan 

valores y comportamientos saludables, así como también, que permitan discutir y reflexionar 

sobre temas que incorporen a la ESI en la educación musical. 

La implementación de la ESI en el nivel inicial se hace promoviendo intervenciones 

pedagógicas que colaboren con la desnaturalización. Revisar lo instituido nos permite repensar 

aquellas tradiciones que se sedimentan en el tiempo y que se practican casi de forma 

automática. Desde lo instituyente, permite crear, producir situaciones y recursos, que den lugar 

a otros modos de pensar las sexualidades, los géneros e identidades en el quehacer educativo. 
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RESUMEN 

Desde el proyecto de investigación ―Bioética y derechos humanos.  Aspectos éticos   de la ley 

27610 de interrupción voluntaria del embarazo en la formación de grado de carreras de salud 

de la UNMDP‖,   del Grupo de investigación: Bioética, perspectiva de género y salud, nos 

propusimos escuchar los conocimientos y valoraciones, desde una perspectiva bioética, de 

estudiantes de cuatro carreras de salud (Psicología, Medicina, Enfermería y Trabajo Social) 

respecto de los nuevos derechos en salud que garantiza la Ley 27.610 de interrupción 

voluntaria del embarazo, así como del valor de la formación bioética en este tema. Entendemos 

que esto podría aportar elementos para visibilizar la importancia de la reflexión bioética en la 

formación de grado de manera trasversal, frente al complejo contexto de desigualdades y 

dilemas bioéticos que reclaman profesionales preparados/as para abordar éticamente estas 

situaciones. 

El objetivo general del proyecto es caracterizar el conocimiento y la valoración de estudiantes 

de las carreras de salud de la UNMDP con respecto a nuevos derechos en salud que garantiza 

la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo.  Para los fines de este trabajo, 

seleccionamos dos de los objetivos específicos relacionados con el principio de autonomía y 

presentamos resultados en base a las respuestas de estudiantes de Psicología.  

Durante el desarrollo del proyecto profundizamos teóricamente en el abordaje de una bioética 

latinoamericana en expansión, con perspectiva de género. La Declaración de Bioética y 

Derechos Humanos, del año 2005 de la UNESCO, constituye un marco ético fundamental para 

la Bioética, que nos permite acercarnos al tema desde algunos de sus principios básicos. 

Se realizó un estudio empírico de tipo exploratorio-descriptivo con un diseño cuanti-cualitativo. 

El instrumento consistió en un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. La muestra de la 

investigación se compone de 248 estudiantes que dieron respuesta a la encuesta. El 46,4% fue 

de la carrera de Psicología (115 estudiantes), el 38,7% de Medicina (96 estudiantes), el 9,7% 

de Enfermería (24 estudiantes) y el 5,2% de Trabajo Social (13 estudiantes). 

Más allá de la variedad y diversidad de respuestas, se observa una valoración mayormente 

positiva de la ley con respecto al reconocimiento del principio y del derecho de autonomía en la 
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mayoría de la muestra. En este sentido, buena parte de los y las estudiantes argumentaron que 

la IVE sostiene la autonomía de la persona al garantizar la libertad de decisión sobre su propio 

cuerpo, teniendo la información necesaria, sin coacciones, ni criminalización, ni autorizaciones 

de terceros. Asimismo, se hace referencia a que es una conquista de derechos y que hace al 

respeto de la dignidad de las personas gestantes, así como al cuidado de su salud integral.  

Finalmente, se destaca la importancia de la educación bioética con perspectiva de derechos y 

de género, para ofrecer el espacio y las herramientas conceptuales para la realización de una 

reflexión crítica y ética, así como interdisciplinar y socialmente contextuada, de situaciones de 

la vida y de la salud humana en general, así como de aquellas que representan dilemas éticos. 
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RESUMEN 

Este trabajo se desprende de un proyecto de investigación final denominado ―Identidad de 

género: Discurso Institucional y Sistema de Biopoder‖ (Contreras, Ugalde, Veccia, 2022) 

radicada en el Centro de investigaciones sobre sujeto, institución y cultura. La tesina fue 

concebida dentro de un marco de investigación cualitativa, relacional y crítica, articulando las 

disciplinas del psicoanálisis, el derecho y estudios de género. Para dar cuenta del carácter 

socio histórico de las diferentes concepciones de identidad de género, indagamos los discursos 

en relación a este concepto expresados en los diarios de sesiones de los Legisladores en los 

debates del proyecto de Ley Nº 26.743. 

Diferentes legisladores presentaron en sus discursos una percepción del sujeto trans como 

algo que debe permanecer oculto en tanto cuestiona la inmutabilidad del género, excluyendo y 

patologizando lo diverso, percibiendo estas identidades como amenazantes para la 

normatividad binaria. Retomando los aportes de Fernández, Freud y Foucault analizamos 

concepciones acerca de lo monstruoso, lo siniestro y lo anormal en torno a las identidades 

trans. 

La propuesta de este trabajo surge de interrogantes que intentan responder cómo se construye 

la identidad de género desde las prácticas discursivas y normativas. Las instituciones tales 

como el Estado, la medicina y la psiquiatría entre otras, imponen normatividades a través del 

biopoder, regulando cuerpos y prácticas sexuales para promover y mantener una estructura 

social cisheteronormativa. 

Retomando aportes de Fernández (2013) se explicita que existe una operatoria donde se 

define la identidad por el rasgo, esto implicaría tomar un rasgo como podría ser la elección del 

partenaire sexual, como totalidad que define y otorga identidad operando entonces en el orden 

del ser. De esto resulta que los diferentes sean categorizados como inferiores, anomalías, 

peligrosos, enfermos, etc. Todo esto se ha configurado a través de un dispositivo de 

sexualidad, tal ordenamiento configuró una correlación entre sexo biológico, género, deseo 

sexual y prácticas eróticas específicas de acuerdo con estas distribuciones puedan acceder 

plenamente a derechos que son negados a las disidencias desposeídas. 

Así mismo, desde el biopoder, se crean ciertos parámetros corporales que determinan un ideal 

ilusorio al que les sujetos deben aspirar para no quedar en aquellas zonas invivibles, 

inhabitables, abyectas. Siguiendo a Foucault, Butler argumenta que para ser considerado como 

un humano legítimo, el individuo debe estar coherentemente sexuado, de esta manera el 

alejarse de la sexuación normativa produce una diferenciación entre humanos y abyectos. 

La concepción del cuerpo abyecto es compatible en cierto modo con el desarrollo que Freud 

(1919) realiza sobre el término Unheimlich, lo ominoso, muy próximo a lo que generalmente se 
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concibe como lo espantable, angustiante, espeluznante. Por otro lado, afecta también a cosas 

familiares que bajo ciertas condiciones pueden tornarse espantosas, tal como la concepción de 

algunas corporalidades que no responden a las normas binarias provocando este tipo de 

respuesta en algunos discursos odiantes. Como consecuencia de dichas lógicas, muchas 

veces se procede a invisibilizar estas corporalidades, Unheimlich sería todo lo que debía haber 

quedado oculto, secreto, pero que se ha manifestado. 

En esta misma línea, Fernández (2013) desarrolla cómo las corporalidades que están por fuera 

de lo normativo son percibidas como lo monstruoso, como lo que está mezclado y 

desordenado, siendo horrible y fascinante a la vez, mostrando lo que no se debe advertir, 

llegando a configurar otro de la diferencia que es pensado como anomalía. Un cuerpo que 

transgrede la matriz de sexo-género para trastocar el status quo imperante en la sociedad 

contemporánea deviene extraño y amenaza la frágil unidad yoica a nivel imaginario, es por esto 

que consecuentemente se vuelve peligroso, tanto para la sociedad como para los sujetos 

mismos. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se abocará a presentar un estado del arte acerca de la disfuncionalidad 

sexual femenina desde una perspectiva psicológica. Se buscará otorgar un abordaje no 

exclusivo del campo médico, sino uno que integre a la psicología en investigaciones y 

tratamientos relacionados a estas dificultades, contribuyendo a una noción interdisciplinar. A su 

vez, se indagara en las disfunciones sexuales femeninas en lo que respecta a su relación con 

ciertos factores psicológicos y sociales, y en cómo estos pueden influir en la salud sexual y 

mental. 

Desde el aspecto metodológico, se tomarán en cuenta los criterios generales desarrollados por 

el DSM-V para lograr una noción básica del tipo de disfuncionalidad a tratar ,para luego realizar 

una revisión exhaustiva de la literatura publicada a partir del 1998 hacia el 2022, poniendo el 

foco de búsqueda en Latinoamérica, España , EE.UU, y Canadá. Analizando estudios médicos 

y psicológicos extraídos de diferentes bases de datos, revistas científicas, artículos de 

investigación, casos clínicos, instrumentos psicológicos, y artículos de revisión; pudiendo 

esquematizar los diferentes abordajes, avances, desafíos y tendencias en el área. Se 

considerarán ciertos criterios de selección y exclusión, examinando aquellos documentos con 

correlato empírico y científicamente válidos, que contribuyan a otorgarnos una clara dimensión 

acerca de qué factores influyen en las disfunciones sexuales en población femenina, su diversa 

sintomatología y como se los tramita desde un enfoque psicológico. Estas revisiones lograran 

dar cuenta de un área de la salud sumamente compleja y dominada por una mirada 

exclusivamente del campo médico, de allí que se vuelva necesaria una mirada interdisciplinar 

,con la integración de la perspectiva psicológica. A su vez, destacamos grandes limitaciones en 

la escasez de material bibliográfico que nos encontramos al momento de realizar la búsqueda, 

particularmente a nivel nacional, lo que nos llevó a ampliar el foco de indagación ,en cuanto a 

la fecha de publicación (1998-2022) y en vista a otros países. Es por ello, que con estos 

análisis se espera despertar el interés de la psicología y de su comunidad científica ,aportando 

líneas de investigación ,a fin de producir literatura científica para mayores comprensiones y 

desarrollos sobre estas disfunciones ,y la identificación de cualquier especificidad que puedan 

presentarse en los estudios realizados en nuestro contexto, que pudieran ser diferentes a las 

particularidades de las investigaciones de otros países. Por lo tanto, en lo que respecta a los 

resultados se espera que ,desde un abordaje interdisciplinar, se pueda lograr una mejor 

comprensión de los factores que influyen ,y las sintomatologías que se presentan en las DSF, 

con el fin de desarrollar ,tanto en calidad como en cantidad, tratamientos  ajustados al tipo de 

disfuncionalidad que se presenten. Así en búsqueda de lograr aliviar ciertos padecimientos de 

mayor carácter orgánico ,como aquellos de índole más psicológicas-sociales. Esto requeriría ,a 

mailto:gonzalofrancocaballero@gmail.com
mailto:yaelailin02@gmail.com


 

 
478 

su vez, la promoción de mayores accesos a la formación en el área, como puede ser la 

maestría en sexología, con el fin de educar profesionales con las competencias óptimas y 

necesarias para el ámbito. 
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RESUMEN 

En los últimos proyectos de investigación del Grupo de investigación: Bioética, perspectiva de 

género y salud, nos centramos en indagar acerca de los cambios éticos y culturales 

provocados por el corpus de nuevas leyes nacionales que han instalado nuevos derechos en el 

ámbito de la perspectiva de género. Nos proponemos exponer algunos puntos de la 

fundamentación teórica de un proyecto actualmente en curso, titulado: La diversidad de género 

como principio bioético , en el cual nos enfocamos en la Ley Nacional 26.743 (2012) de 

identidad de género. Teniendo en cuenta algunos antecedentes de investigaciones realizadas 

sobre los cambios que ocurrieron a partir de la ley, podemos observar que los nuevos derechos 

van ampliando las oportunidades de salud, de educación y de trabajo, aunque todavía siguen 

existiendo prejuicios y discriminaciones que obstaculizan estos logros. 

La Bioética es una interdisciplina que se ocupa de acercar valores, derechos y principios éticos 

a la ciencia, a la sociedad, a la vida en general. En América Latina, la Bioética tiene una fuerte 

impronta de derechos humanos y nos ha llevado a pensarla como una disciplina en expansión, 

por considerarla un saber en movimiento que amplía derechos- entre ellos los relacionados con 

la perspectiva de género- y por buscar la inclusión de personas y grupos invisibilizados. La 

bioética en expansión es antisistema, antihegemónica y en tanto tal es una bioética liberadora 

de las personas oprimidas. 

En este trabajo nos proponemos reflexionar sobre el derecho a la diversidad de género desde 

una perspectiva bioética, encuadrando el mismo en los principios éticos de la Declaración 

Universal de Bioética y Derechos Humanos (DUBDH) y dialogando con la perspectiva de 

género y la teoría queer. Si bien en la DUBDH no se mencionan expresamente los derechos 

relacionados con la perspectiva de género y diversidad, podemos encontrar implícitos sus 

fundamentos, en cada uno de los principios, tales como: el principio de justicia y equidad, 

autonomía, vulnerabilidad, responsabilidad social y salud, no discriminación, pluralismo y 

diversidad. Todos estos principios sostienen la perspectiva de género, entendida como un 

posicionamiento ético, social y político, que defiende la igualdad y la diversidad, cuestionando 

las desigualdades de poder entre hombres, mujeres y personas del colectivo LGTBQ+. Un 

aporte fundamental para una Bioética con perspectiva de género es la teoría queer, que desde 

un enfoque interseccional pone en cuestión particularmente el sistema cisheteronormativo. 

El reconocimiento de la diversidad de género que hoy está expresado en documentos y leyes 

relacionados con los DDHH, ha implicado un largo y costoso recorrido de luchas que permitió el 

mailto:mmmainetti@gmail.com
mailto:echeverriajulieta@gmail.com
mailto:laroccasusana@yahoo.com


 

 
480 

cambio de una lógica cultural de género que construyó y naturalizó una concepción binaria de 

los géneros. 

La ley de identidad de género significa un gran avance en cuestión de derechos, favoreciendo 

la autonomía de las personas, la posibilidad de mayor inserción social, laboral y acceso a la 

salud de las personas trans, pero para que una ley pueda cumplirse plenamente, se requiere 

un contexto social, cultural y político que garantice y promueva culturalmente los derechos 

establecidos. Nos encontramos atravesando un contexto desfavorecedor de los mismos, por 

eso sostenemos la necesidad de seguir trabajando colectivamente, desde la educación, la 

visibilización, la participación, hacia la promoción de una cultura inclusiva hacia la diversidad 

que se fortalezca y pueda hacer frente a las adversidades naturalizadoras de prejuicios. 
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RESUMEN 

El Grupo de Estudios de Género y Eróticas Disidentes, que integramos, desarrolló diferentes 

investigaciones, para dar cuenta de los imaginarios generizados de amor instaurados por el 

cine. Partimos de un conjunto de saberes interdisciplinarios y estrategias metodológicas 

cualitativas, bajo un formato de casos típicos, minuciosamente seleccionados e interpretados 

según sus estéticas y éticas contextuales. Esta trayectoria nos permitió abordar la construcción 

performativa de ficciones europeas y latinoamericanas que representan voces subalternas, 

testimonios de bordes, huellas de murmullos colectivos silenciados, memorias relegadas de 

minorías, como contrapunto a las élites canónicas. Nos orienta el punto de vista butleriano 

(2012; 2018; 2020a; 2020b; 2024) sobre el ―sujeto como pliegue‖ y la ―performatividad 

cinematográfica‖ para comprender la potencia del lenguaje visual y los actos culturales, que se 

repiten e internalizan en la memoria colectiva. A partir de la cartografía de la imagen, el cine 

permite tanto cuestionar y desafiar significados instituidos e instituyentes sobre el género, como 

promover reflexiones y debates acerca de las formas de reconocimiento y desprecio sobre las 

eróticas disidentes. Consideramos que el cine, no sólo refleja realidades, sino que las fabrica y 

las transforma a través de la actuación, la puesta en escena y la narrativa sistemática. Durante 

nuestro recorrido por los diferentes repertorios generizados, incursionamos en mundos 

ficcionales a fin de comprender mitos, estereotipos y figuraciones subyacentes sobre amores y 

desamores. De esta forma, abordamos la construcción performativa en que las masculinidades, 

feminidades y diversidades son representadas por los imaginarios fílmicos con su sello de 

autoría vanguardista. A partir de nuestros hallazgos hemos demostrado que es justamente en 

la producción artística de bordes del nuevo milenio, donde emerge una performatividad 

cinematográfica que: a) posibilita una nueva visión erótico/afectiva de los amores queer, b) 

promueve el reconocimiento de las identidades de género no binarias y c) potencia la 

emancipación del sujeto disidente de la heteronormatividad. En este trabajo nos proponemos 

indagar dos casos fílmicos, atravesados por la cuestión étnica, donde se aborda la potencia de 

la erótica disidente y el desprecio moral y social (Honneth, 2011) que padecen sus partenaires 

(Miller, 2008). En el largometraje Sueño en otro idioma (2017) de Ernesto Contreras, se 

presenta la defensa de una identidad cultural tradicional, donde la disidencia amorosa 

sostenida hasta la madurez por Evaristo e Isauro no encuentra un terreno posible de 

develamiento del deseo, sino un sepultamiento en el tiempo, a costas de silenciar su lengua en 

vías de desaparición: el zikril. En la cinta Carmen y Lola (2018) de Arantxa Echevarría, se narra 

la historia erótico-afectiva entre dos mujeres jóvenes, pertenecientes a una comunidad gitana 

española, donde se sostienen expectativas inapelables sobre el matrimonio heteronormativo, 

que impulsan a esta pareja queer a la fuga de su espacio romaní. La discriminación que 
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padecen excede lo personal, ya que sus acciones son percibidas como una amenaza para la 

cohesión cultural y filogénica de su comunidad. Para comprender profundamente esa imagen 

ígnea del género, como imagen que arde (Didi-Huberman, 2012), nos hace falta mirar la 

historia a contrapelo. Es preciso desabrigar la imagen que nos mira y desmaquillarla, aplicar 

una mirada implicada, que nos afecte, que nos posibilite instrumentar una comprensión 

hermenéutica a fin de discernir la manipulación, la multiplicación saturada, la banalización 

intencional y la desmentida de la imaginación desgarrada. El sujeto contemporáneo en el cine 

queer (Golpe & Risé, 2022) resulta un contrapunto para revertir el miedo al género, atravesado 

por la censura, el acoso y la patologización. Estos devenires de las artes de lo visible se 

interrogan ante la pregnancia de la imagen que arde, ya que produce a la vez, síntoma y 

conocimiento 
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RESUMEN 

Este trabajo se basa en la experiencia del dispositivo ―Destejiendo la masculinidad‖ en el 

municipio de Campana, que forma parte de una extensa red de cerca de 90 dispositivos 

distribuidos a lo largo de la Provincia de Buenos Aires. 

El trabajo con varones que ejercen o han ejercido violencia hacia sus parejas tiene una 

trayectoria de 40 años a nivel global y 30 en Argentina. A partir del año 2000, surge un 

fenómeno mundial asociado al negocio de los talleres de ―realización personal‖ para varones, 

conocido bajo el nombre de ―Nuevas Masculinidades‖. Este discurso sostiene que los hombres 

también son víctimas del patriarcado debido a los costos que la masculinidad impone sobre sus 

vidas y relaciones. Según esta perspectiva, el varón reprime su emocionalidad y afectividad, 

aspectos que pueden ―liberarse‖ a través de talleres con otros hombres. 

Desde una perspectiva crítica, este enfoque vuelve a centrar la atención en los hombres, 

invisibilizando a sus parejas, quienes, a pesar de convivir con ―hombres deconstruidos‖, no 

experimentan mejoras significativas en su calidad de vida. Las nuevas masculinidades 

proclaman para sí nuevas esencias socialmente valiosas, pero un discurso políticamente 

correcto y más valorado que la desprestigiada ―masculinidad hegemónica‖ no transforma las 

relaciones afectivas en el ámbito privado. Este enfoque se centra en la realización personal del 

varón como un ―nuevo hombre‖, ignorando la reflexión sobre la forma en que se vinculan con 

sus parejas. 

En los talleres, los hombres deconstruidos tienden a hablar de sí mismos constantemente, 

dejando en un segundo lugar a sus parejas y sus relaciones sexo-afectivas. Si bien pueden ser 

emocionalmente expresivos, lo hacen desde una perspectiva individual, sin considerar los 

vínculos afectivos con otra persona basados en la equidad y la reciprocidad. Cuando lloran, a 

menudo se victimizan y culpabilizan a sus parejas, utilizando la culpa como una forma eficaz de 

manipulación, legitimada por la socialización de género femenina. Así, se puede ser a la vez 

sexista y ―llorón‖. 

El hombre deconstruido también se distancia de roles tradicionales, como el de proveedor, lo 

cual resulta un alivio (para él, no para ella). Esta ―Nueva masculinidad‖ es un beneficio para él, 

pero no para su pareja. Aunque pueden colaborar en el hogar, están lejos de asumir una 

verdadera corresponsabilidad en el cuidado de hijos, personas mayores y la gestión doméstica. 

Su visión de la igualdad y la reciprocidad es limitada, centrada en sus propios deseos y 

necesidades. 

Si bien no se critica la búsqueda de realización personal, este enfoque no tiene un impacto 

directo en la vida de las personas sobrevivientes de maltrato ni en la disminución de la 

violencia en las relaciones. La deconstrucción autopercibida no elimina de forma automática los 

privilegios ni la violencia de género. El objetivo de los dispositivos para varones que ejercen 
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violencia no es construir un ―nuevo hombre‖, sino uno mucho menos pretencioso: que los 

varones dejen de ejercer violencia en sus relaciones sexo-afectivas. Es un enfoque se se basa 

mucho más en lo que el varón ―hace‖ que en lo que ―es‖. Se trata de un enfoque ético en donde 

la renuncia a los privilegios no es mágica, sino una decisión por el hecho de que estos 

privilegios son arbitrarios, producen dolor, devastación subjetiva y opresión de las parejas. El 

reconocimiento del daño producido es una vía imprescindible hacia el cambio en el ejercicio de 

la violencia. Se realizarán indicaciones desde esta perspectiva crítica para el trabajo que sean 

afines al objetivo de estas intervenciones. Las ―Nuevas Masculinidades‖ no solo no reducen la 

violencia, sino que, en muchos casos, constituyen una trampa que neutraliza las 

reivindicaciones feministas de equidad en las relaciones sexo-afectivas.  
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RESUMEN 

El presente trabajo se propone establecer relaciones entre las desigualdades de género y el 

ejercicio profesional de la psicología. Para ello se utilizaran diferentes estudios y fuentes 

teóricas que evidencian el impacto de las desigualdades de género  en el área laboral 

posicionando a mujeres y diversidades en clara desventaja en relación a los varones. Se 

analizara en particular el ámbito académico y ámbito institucional en la experiencia del colegio 

de psicólogas y psicólogos. Como objetivo general  el trabajo propende a  visibilizar la 

importancia que para el colegio de psicólogas y psicólogos tiene aportar a la transversalización 

de la perspectiva de género y derechos humanos al interior del ejercicio profesional. Como 

objetivos específicos contribuir a la reflexión en torno a las conquistas y tensiones en la 

temática así como también el alcance de las estrategias utilizadas en relación al total de 

matriculadxs. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se retoman algunas de las reflexiones más significativas que se 

desprenden del proyecto de investigación denominado ―Estereotipos de género y Diversidad 

familiar: los caminos de la ESI en el nivel inicial‖, en articulación con  Proyecto ―La Diversidad 

en el nivel inicial, investigación cualitativa sobre Jardines de Infantes de las regiones 

metropolitana, pampeana y cuyana‖,  financiado por el subsidio obtenido a través del PICTO 

2022 GÉNERO 00016 FONCyT. El objetivo general del proyecto ha sido identificar los aciertos 

y los obstáculos en la implementación de la reglamentación ESI en el nivel inicial.  

Tras la realización de observaciones y entrevistas, hemos destacado dos estrategias 

pedagógicas disruptivas, alternativas a abordajes propuestos tradicionalmente, utilizadas por 

les docentes en el marco de la implementación de la ESI.   

La primera de las estrategias observadas refiere a la utilización del cuento ―Héctor, el hombre 

extraordinariamente fuerte‖, de Magalí Le Huche. La segunda es referida al cuento y canción 

―Casas‖ de Camila Villa (las Triciclas). Los argumentos sobre los que trabajan estas 

producciones atraviesan temáticas íntimamente vinculadas a la ESI y a los objetivos de nuestra 

investigación, tales como la transmisión de estereotipos de género, las presentaciones y 

representaciones de lo violento, el sostenimiento de nociones heteronormativas, la diversidad y 

las injusticias sociales, entre otros. 

Estas propuestas pedagógicas disruptivas invitan a deconstruir y repensar lo establecido, 

desde prácticas abiertas y comunitarias, pensando que la constitución subjetiva de les niñes es 

una construcción conjunta atravesada por las familias, las instituciones escolares y la sociedad. 

Desde esta perspectiva, la ESI puede tener un impacto enriquecedor y positivo más allá del 

ámbito escolar. Esto nos invita a repensar y ampliar su enfoque a las organizaciones 

comunitarias para abordar los ejes que la ESI desarrolla en diversos contextos sociales, 

promoviendo así la equidad y el respeto. Las experiencias relatadas nos muestran la necesidad 

de  analizar la implementación de la ESI en espacios comunitarios de barrios periféricos de la 

ciudad de Mar del Plata (dictado de plan Fines, organizaciones sociales y comedores 

/merenderos), a la luz de diferentes ejes: violencia de género, los estereotipos de género, las 

prácticas de crianza y la diversidad familiar.  
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RESUMEN 

Este articulo pretende plantear una reflexión acerca de las masculinidades. Hay muchas formas 

de ser varón por lo que la masculinidad se puede definir como el conjunto de atributos, valores, 

comportamientos y conductas que son característicos del varón en una sociedad determinada. 

La educación en las nuevas masculinidades es primordial para apoyar la igualdad de género y 

contribuir a la eliminación de desigualdades, rompiendo el sexismo presente en las estructuras 

sociales e impulsar nuevas formas. 

Se considera que las ―Masculinidades‖ se enmarcan en las perspectivas de educación por la 

equidad y la igualdad y participan de la crisis de algunos comportamientos sociales atribuidos a 

los varones que se han cristalizado y normalizado y posibilitan gran parte de las violencias 

hacia las mujeres, personas lesbianas, gays, trans, travestis, bisexuales, no binaries, y hasta 

varones cis entre si, que se presenta en nuestra sociedad de hacer hacia la diversidad 

humana. 

El reconocimiento de que el patriarcado, como origen de una sociedad marcada por las 

injusticias y las desigualdades, sitúa a los varones en una situación de ventaja por el hecho de 

serlo, es necesario reivindica el posicionamiento de las masculinidades no hegemónicas y 

luchar por dicho cambio. 

La participación activa de los varones en la lucha social contra la violencia hacia las mujeres es 

indispensable, asumiendo una posición activa y de denuncia. No se debe tolerar ni justificar la 

violencia machista, sea esta física, sexual o psicológica. 

Para profundizar en el cambio de los varones hacia la igualdad, es necesario abatir la 

legitimación social de la violencia como método para resolver conflictos, apostando por formas 

de diálogo que partan del respeto a la dignidad de las personas y que considere la negociación 

y la libertad de opción personal. 

Es una deuda de toda la sociedad actual y especialmente de cada institución que la conforma 

como el Estado, y la familia, el replanteamiento del papel de los varones en el espacio público y 

de poder, porque una sociedad con igualdad de oportunidades y acceso a todos los procesos 

de decisión y organización entre varones y mujeres es más democrática y que permite que 

cada individuo actúe plenamente con respeto y equidad en el lugar que desea vivir 
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RESUMEN 

El presente trabajo pretende describir las reflexiones surgidas de diversos estudios 

desarrollados durante más de una década, por el grupo de Estudios de Género y Eróticas 

Disidentes, focalizados en los imaginarios de amor y el sujeto de género desde el campo de la 

Psicología Cinematográfica. Para el desarrollo de los estudios se seleccionó un enfoque 

cualitativo, aplicando para el análisis de los casos fílmicos un dispositivo de clínica 

cinematográfica. La elaboración de este dispositivo de análisis, ha buscado anudar el campo 

psicológico, el espacio fílmico y diversas metodologías, desde una mirada situada en las 

autorías, las obras y el contexto. Como refiere Haraway (1995), si se considera que el lenguaje 

produce realidad en un contexto de poder, por lo tanto, se debe especificar el punto de vista 

desde donde se parte, desde un conocimiento situado, en el género, en la dimensión étnica, la 

clase social, para entender el conocimiento que se ha producido y se produce. La exploración 

del Corpus cinematográfico, la selección de cada caso/obra, aspiró a reflexionar sobre los 

sujetos, tanto los que se ajustan a la heteronormatividad como aquellos que la desafían, es 

decir, sujetos cuyos lazos de amor y prácticas sexuales configuran sexualidades no 

normativas. 

El obrador (Mezzano, 2010) ha requerido de una metodología artesanal, siendo interesante 

introducir la propuesta de Denzin y Lincoln (2012), quienes conciben al investigador como un 

bricoleur. Si bien pueden adoptarse diversas definiciones del término, un bricoleur sería aquella 

persona que en su trabajo logra adaptar los retazos del mundo, utiliza las herramientas 

estéticas y materiales de su oficio. El método sería una construcción emergente que muta y 

adquiere diversas formas, a medida que el bricoleur incorpora diferentes herramientas, 

métodos y técnicas para representar e interpretar el fenómeno de estudio. Un análisis 

genealógico de obras y repertorios fílmicos, selección de casos, de imágenes visuales 

entendidas como obra, documento, objeto científico, abonarán a la comprensión hermenéutica 

de las tecnologías performativas del cine. ¿Qué implican las imágenes? ¿Qué reconocemos en 

las imágenes? El cine es imagen en movimiento (Deleuze, 1983) y lo importante de las 

imágenes no es la imagen en sí misma, sino lo que trasmite y cómo es vista por espectadores. 

Si entendemos que las imágenes no son un mero recorte de los elementos visibles del mundo, 

sino que, como refiere Didi-Huberman (2012) son una marca, un rastro, una estela visual del 

tiempo que aspiran capturar, de manera anacrónica entrelazados de manera inevitable, mezcla 

de ceniza, en cierta medida aún ardiente, ―una imagen que arde‖, proveniente de múltiples 

fuentes de fuego, entonces el abordaje e interpretación histórica, cultural, prospectiva y 

retrospectiva requerirá de plasticidad y una metodología artesanal que confiera un carácter 

único y auténtico, desde las estéticas y las éticas contextuales. En el presente trabajo 

abordaremos dos casos fílmicos. Ammonite (2020) escrita y dirigida por el director y actor 
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británico Francis Lee y Mi policía (2022) dirigida por Michael Grandage. Ambos films narran dos 

historias de amor que se verán atravesadas y condicionadas por la cultura y el orden social que 

alterará el curso de sus vidas de manera irrevocable. El cine tiene la potencia de producir 

realidades para los sujetos espectadores y lo hace a través de categorías de género, discursos, 

imaginarios presentes en la sociedad, por ello el análisis de estas obras fílmicas, permitirán 

dilucidar desde una mirada crítica y relacional, los lazos de amor que el cine asume de un 

contexto épocal, y con sujetos disidentes.  
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RESUMEN 

El presente trabajo analiza como la adhesión de la Republica Argentina a distintos 

Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos produce la adaptación de la legislación 

interna, en especial de género, incorporando derechos y garantías para un grupo social, 

analizando las características de la política implementada y la operatividad efectiva de la 

norma. Se realiza un balance de la aplicación de la misma luego de 12 años de su sanción y 

los desafíos que plantea el futuro respecto a la temática. 

La presentación analiza como con la reforma constitucional de 1994 la legislación local ha sido 

adaptada para hacer operativo el goce de estos derechos y garantías en materia de género lo 

que no lleva a un proceso que aproximadamente casi tres décadas, evaluando como las 

fuentes del derecho, en especial la costumbre,  como generadoras del mismo han creado un 

sistema normativo que mediante el dialogo de las fuentes conforman un microsistema, una 

rama casi autónoma del derecho que regula esta realidad social pre existente y que logra 

despatologizar los procesos de género al punto de suprimir el daño social (Robles C. - 2018) de 

los proceso judiciales generados por los reclamos de personas humanas en cuestiones de la 

temática. Es que gracias a este proceso el derecho también ha dejado de lado la concepción 

―decimonononica‖ que relegaba esta cuestión al derecho privado transformándolo en 

transdisciplinar. 

La política que se implementa, por medio de dispositivos y programas emanados desde el 

estado para garantizar así el pleno goce de los derechos incorporados es analizada con el 

aporte interdisciplinar de la sociología, analizando el poder infraestructural (Offe – 1991) del 

estado en la regulación jurídico /social y la aceptación por parte de la sociedad de esta nueva 

normativa, por medio de la información e inclusive la coerción estatal para aquellos grupos 

extremistas que siguen practicando la discriminación. Este análisis lleva a estudiar como el 

sector privado, vinculado a la política de salud practica acciones que buscan bloquear el 

derecho de acceso a la salud violentando la norma y como consecuencia el estado mediante 

políticas desmercantilizadoras (E. Andersen G – 2013) lleva adelante acciones que suplen este 

retiro. Por último, asumiendo que las cuestiones de género forman parte de una política social, 

busco determinar si tiene un carácter universal, ya que las leyes que determinan esta política 

son de carácter general pero sus efectos en particulares corresponden a una focalizada.  

Al final del trabajo enumero una serie de déficits en cuestiones de salud, analizando casos de 

procedimientos médicos que han generado reclamos por negativa de cobertura por parte de los 

operadores privados, la forma de abordaje de la temática para los incapaces jurídicos y la 

recepción de la sociedad frente al colectivo. Esto termina siendo propio del carácter nobel de la 

ley de identidad de género 26.743, proponiendo acciones para corregir las falencias. 

Igualmente, en el balance son más los beneficios aportados por el sistema normativo, entrando 

en juego los principios bioéticos, la despatologización, el desplazamiento de la discriminación 
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por la igualdad (equidad) ante la ley y la posibilidad de recuperar territorios de los que fueron 

expulsadas aquellas personas que por asumir el género percibido. 
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RESUMEN 

El presente trabajo pretende desandar el camino realizado en la investigación titulada: ―Las 

nuevas formas de encuentros sexuales y psicoafectivos del Siglo XXl. Influencia de las 

aplicaciones de citas. La caída del amor romántico‖, que se encuentra bajo la dirección de la 

Prof. Dra. Diana Barimboim (Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales -INSOD-

Facultad de Ciencias de la Salud –FASA-, Universidad Argentina de la Empresa –UADE-, 

Buenos Aires, Argentina). El objetivo general que nos condujo es identificar la transformación 

del concepto de amor en el siglo XXI a partir de los cambios sociales, culturales, políticos, 

económicos, tecnológicos y sus consecuencias en los vínculos de pareja. Se utilizó el método 

cualitativo y exploratorio de investigación. Diseñando entrevistas semidirigidas que se tomaron 

a personas residentes en el AMBA, de entre 20 y 50 años, con estudios secundarios 

completos, de cualquier género y que utilicen redes sociales de citas. A partir de los datos 

recabados nos propusimos observar e identificar expectativas en el uso de las aplicaciones de 

citas, fenómenos como el ―ghosting‖ y el impacto de este y como se transformaron los vínculos 

con influencia de la tecnología. 

Me propongo dejar algunas reflexiones psicoanalíticas, encontradas en este trayecto, de los 

movimientos que se están produciendo en los vínculos amorosos y el impacto que tiene en el 

sujeto. El acto de amor como acto creativo y su aplastamiento en la actualidad, obturado por el 

uso de las aplicaciones de citas, acompañado por los cambios sociales que promueven la 

individualidad. 

―... Hemos de comenzar a amar para no enfermar‖ planteaba Freud (1914) proponiendo la 

construcción de lazos interpersonales como un elemento necesario de la salud. Asistimos a un 

momento de transformación y desmoronamiento de diferentes construcciones sociales y 

culturales que imperaban, que da como resultado una suerte de orfandad en las relaciones 

entre sujetos. Orfandad que pretende ―llenarse‖ o ―taparse‖ a través de estrategias, trabajo o 

―respuestas‖ por medio de la tecnología. 
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RESUMEN 

El presente trabajo explora el impacto que poseen las redes sociales como herramientas claves 

en la implementación de campañas sobre psicoeducación. En los últimos años el uso de 

plataformas digitales ha crecido exponencialmente, facilitando la difusión de información crucial 

sobre la salud mental a un público masivo. Tomaremos como ejemplo la campaña  realizada en 

la plataforma Tik Tok ―#undiaalavez‖, la misma es de nuestra propia autoría y autogestionada 

en conjunto con voluntarios, centradaen el abordaje de los estigmas asociados al suicidio, 

promoviendo el dialogo abierto y acompañamiento en el  mundo digital que a menudo silencia 

estas discusiones o no cuenta con recursos apropiados. 

La campaña #undiaalavez fue concebida como una iniciativa para sensibilizar a la poblacion 

sobre salud mental y la prevención del suicidio, brindando información valiosa y promoviendo el 

apoyo a quienes enfrentan esta problematica. A través de mensajes claros y accesibles que 

desmienten diversos mitos e imaginarios culturales y sociales sobre el tema, buscando 

visibilizar la problemática, promoviendo el autocuidado.  

Las redes sociales permiten a las campañas de psicoeducación llegar a un público diverso, no 

solo en Argentina sino a otros países, los cuales difieren en los recursos con los que cuentan 

con respecto al área de salud mental. Así el desafío es poder realizar dicha campaña con las 

condiciones que la plataforma impone para abordar el contenido sensible, logrando que nuestra 

iniciativa sea apoyada por la plataforma de tiktok y así poder servirnos de otras redes en un 

contexto de hiperconexión, lo que es crucial en el contexto actual, donde muchas personas se 

sienten aisladas y los servicios de salud mental enfrentan una alta demanda.  

Gracias a la viralización de estos mensajes, se brinda la oportunidad de acceder a información 

basada en la prevención del suicidio y promoción de la salud mental, llegando a las personas 

que quizas esten navegando y se sientan que no cuentan con ningun recurso que les facilite 

explorar otras opciones que no sean las conductas o pensamientos autolesivos. Esta 

experiencia también nos mostró que la educación sobre salud mental debe estar al alcance de 

todos, y que las redes sociales, cuando se usan con propósito, pueden ser una herramienta 

transformadora. Sin embargo, también reconocemos la necesidad de seguir construyendo 

espacios seguros y comprometidos para sostener estas conversaciones a largo plazo. 

En conclusión, "Un Día a la Vez" fue un paso en la lucha por desestigmatizar el suicidio, pero 

también nos plantea el desafío continuo de seguir creando consciencia, apoyando a quienes lo 

necesitan y promoviendo el diálogo empático en la sociedad. 
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RESUMEN 

Una de las líneas de investigación en educación que mayor interés ha generado en las últimas 

décadas ha sido el tema de las competencias emocionales evidenciado en investigaciones 

sobre la relación entre la inteligencia emocional con variables como en el rendimiento 

académico, la convivencia escolar y el manejo de conflictos en instituciones educativas. 

Si bien es una tendencia a nivel mundial y una preocupación en el contexto educativo, la 

educación emocional ha alcanzado su máximo nivel de importancia con el fenómeno sanitario y 

social vivido en el año 2020 cuando el mundo paralizó sus actividades a causa de la pandemia 

del Covid-19. A nivel educativo se dio un viraje total a las formas de enseñanza-aprendizaje, 

donde el aislamiento cambió los enfoques de la escuela y se afianzaron esfuerzos por alcanzar 

las metas cognitivas trazadas en los diferentes grados escolares, sin embargo, quedó de lado 

el aspecto psicoemocional de los estudiantes y docentes, cuando se tiene que entre las 

funciones propias de la escuela es el velar por la salud mental de los estudiantes, así como 

otras dimensiones del desarrollo humano, como lo expresa Beger.et al. (2014). 

Cuando se retoma la normalidad en las escuelas, se hace evidente el incremento de problemas 

de carácter psicosocial como lo son agravación de problemas preexistentes de salud mental, 

angustia, estrés, uso indebido de sustancias psicoactivas, intolerancia, frustración entre otros 

(Córdova y Balseca 2021).   

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar diferencias en las características de la 

Inteligencia emocional y el manejo de conflicto en el marco de la convivencia escolar en 

adolescentes de una IE del municipio de Medellín-Antioquia. El diseño metodológico del 

estudio fue observacional, de enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y correlacional, para 

la recolección de datos se utilizó el test de inteligencia emocional de TMMS-24 y cuestionario 

(cuestionario de Convivencia escolar de Ortega y Del Rey (2005). Como resultado se encontró 

relación entre las dimensiones de la inteligencia emocional y el manejo que le brindan a los 

conflictos, siendo estas, dos variables que se relacionan de manera directa. Finalmente se 

encontró que los adolescentes hombres en cuanto a las situaciones de conflicto tienen una 

atención emocional adecuada. 
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La Constitución Subjetiva en la Era de la Virtualidad 

y la Liquidez: Desafíos para la Salud Mental en el 

Siglo XXI 
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RESUMEN 

Este trabajo trata de ser una prospectiva a través de analizar la transformación de la 

constitución subjetiva en el contexto contemporáneo, marcado por la virtualidad, teniendoen 

cuanta como las transformaciones de los contextos han impactado en la constitución de la 

subjetividad (de persona a individuo y de individuo a Usuario/perfil), modernidad líquida y la 

creciente desmaterialización de las relaciones humanas. Desde una perspectiva psicoanalítica, 

filosófica y existencialista, se examinan los efectos de la hiperconectividad digital y el 

autoconsumo en la subjetividad. 

Si bien el trabajo se basa en un enfoque teórico, estudios empíricos recientes han 

documentado el impacto de las redes sociales y la tecnología en la salud mental, 

especialmente en términos de depresión, ansiedad y burnout digital. Investigaciones en 

neurociencia y psicología social demuestran que la interacción virtual puede alterar la forma en 

que percibimos el reconocimiento y la validación. Estos estudios pueden servir como apoyo 

empírico para las ideas de la "desmaterialización del Otro" y la "autoexplotación digital" 

mencionadas en el trabajo. 

El enfoque filosófico aporta una comprensión profunda y reflexiva sobre cómo se están 

transformando las dinámicas subjetivas en la era digital. Sin embargo, esto no excluye la 

posibilidad de una aplicación clínica. La práctica psicológica puede beneficiarse de este análisis 

al adaptar las intervenciones a las nuevas formas de malestar que emergen en la virtualidad. 

El trabajo ofrece una base teórica sobre la cual se pueden construir herramientas clínicas que 

ayuden a los pacientes a lidiar con los desafíos de la modernidad líquida. 

El sujeto actual, en su búsqueda por hacerse absoluto y trascender sus límites, tiende a 

anularse y alienarse- esta Ubicuidad produce la disolución de su identidad en el espacio virtual. 

A su vez, la modernidad líquida, tal como plantea Zygmunt Bauman, ha transformado las 

relaciones en conexiones efímeras y frágiles, debilitando los vínculos afectivos y afectando la 

estructura del deseo. 

Byung-Chul Han y su análisis de la desmaterialización en No-Cosas, explora cómo el sujeto se 

ha convertido en objeto de su autoconsumo, atrapado en un ciclo de autoexplotación.  Donde, 

a su vez, introduce la importancia de la mirada y la escucha del Otro como elementos 

esenciales en la constitución subjetiva, actuando como resistencia frente a la alienación que 

impone la era digital. 

La psicología contemporánea debe recurrir a diversas disciplinas para comprender la 

complejidad de la subjetividad en la era digital. Aunque autores como Heidegger y Arendt no 

pertenecen estrictamente a la psicología, sus conceptos filosóficos ofrecen herramientas 

valiosas para analizar fenómenos como la autenticidad, la desconexión y la alienación, que son 
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centrales en la experiencia subjetiva actual. La interdisciplinariedad enriquece el análisis y 

permite una comprensión más amplia de los problemas contemporáneos. 

El trabajo no niega que la tecnología pueda tener efectos positivos, como facilitar el acceso a 

redes de apoyo o a terapias virtuales. Sin embargo, se centra en los desafíos que presentan la 

virtualidad y la modernidad líquida para la constitución subjetiva. El equilibrio radica en 

entender cómo la tecnología puede ser una herramienta de crecimiento personal si se utiliza de 

manera consciente, pero también una fuente de fragmentación si no se regula su uso. 

Finalmente, se ofrece una hipótesis sobre la constitución subjetiva en los próximos 30 años, 

proyectando los desafíos que el avance tecnológico y la virtualización imponen en las 

relaciones humanas y la identidad. 

Este análisis ofrece una comprensión profunda de cómo la virtualidad y la modernidad líquida 

están transformando la subjetividad. Las intervenciones psicológicas deben estar orientadas a 

restablecer conexiones auténticas entre el individuo y su entorno, promover la reflexión crítica 

sobre el uso de las redes sociales y desarrollar habilidades para construir identidades más 

coherentes. Además, la práctica clínica debe adaptarse a los nuevos malestares emergentes, 

como el agotamiento digital y la fragmentación del Yo, proponiendo herramientas para mitigar 

estos efectos. 

Es cierto que algunos aspectos de la fragmentación pueden ser vistos como parte de una 

evolución necesaria, dado que la subjetividad está en constante cambio. Sin embargo, el 

trabajo se centra en los efectos negativos de este proceso cuando lleva a una alienación del 

sujeto y a la pérdida de una identidad coherente. El reto para la psicología es discernir cuándo 

esta fragmentación se convierte en patológica, por ejemplo, cuando genera malestar 

emocional, aislamiento o trastornos mentales. 

Este trabajo invita a repensar el encuentro humano y el rol del Otro en la subjetivación, 

proponiendo un enfoque crítico para preservar lo humano en un mundo cada vez más 

virtualizado. 
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RESUMEN 

La Orientación Educativa y Ocupacional es una especialización que tanto profesionales de la 

psicología como de la psicopedagogía, pueden desempeñar; entendiéndola como una 

estrategia que acompaña a los sujetos en proyectos para la vida, en un momento vital en que 

se plantean ciertas dudas sobre cómo continuar su trayectoria. Esta problemática ocupacional 

puede darse a lo largo de toda la vida ya que, como seres humanos, nos enfrentamos a 

distintas situaciones que ameritan optar por diversas posibilidades. 

En la Licenciatura de Psicología y en la Licenciatura de Psicopedagogía, ambas carreras 

dictadas en la Universidad Atlántida Argentina, la Orientación es una materia obligatoria dentro 

del plan de estudios. Se ubica en 4º año bajo el nombre de Orientación Vocacional y 

Ocupacional, y Orientación Vocacional y Educacional I, respectivamente; formando parte del 

Ciclo de Formación Profesional. 

En ambas cátedras se optó por incluir la Inteligencia Artificial (IA) en las clases teóricas y 

prácticas con dos objetivos. Por un lado, trabajar con las tecnologías emergentes 

transformando procesos de enseñanza y aprendizaje, y por el otro, para que los estudiantes 

pudieran tener una aproximación al rol profesional a través de una práctica simulada y una 

reflexión situada. 

Por IA se entiende al conjunto de algoritmos que se utilizan para resolver problemas 

específicos. Los machine learning (algoritmos de aprendizaje automático) son programas 

computacionales que, a partir del entrenamiento de los millones de datos y ejemplos 

prexistentes, aprenden a resolver situaciones, problemas por sí mismos (Jara y Ochoa, 2020, 

p.4). 

Para las clases correspondientes al dictado de material bibliográfico vinculado a Procesos 

Específicos en Orientación (Gavilán, 2017) se diseñaron cuatro personajes en una plataforma 

de IA. Cada uno de estos, con nombre, edad, características particulares y demanda al 

profesional. De esta manera, los estudiantes pueden elegir uno o más personajes para 

posicionarse en el rol de orientadores educativos ocupacionales y aproximarse a una primera 

entrevista o encuentro con el consultante (personaje creado). 

A lo largo del escrito se describirá a cada uno de los personajes desarrollados en la plataforma, 

los efectos enunciados por los estudiantes sobre una actividad que simula un encuentro con un 

consultante que demanda orientación y algunos resultados de las entrevistas realizadas. 

Se concluye considerando la importancia de las habilidades propias de un profesional de la 

psicología o de la psicopedagogía, como son la escucha activa, la comunicación efectiva, el 

pensamiento crítico y la resolución de problemas. Estas competencias claves para el futuro 

deben y pueden desarrollarse y potencializarse en las aulas, teniendo como un posible recurso 

didáctico a la inteligencia artificial. 
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Taller Gestáltico Vivencial: ¿Cómo me exijo? 

Cuando la exigencia se vuelve mi obsesión 
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EJE TEMÁTICO 

Gestalt: estudios y aplicaciones. 

RESUMEN  

Fundamentación 

Levy (2007) define la exigencia como "la tendencia a imponer normas y estándares rigurosos a 

uno mismo, sin considerar las limitaciones y posibilidades reales‖. Al mismo tiempo, explica que 

la exigencia se manifiesta en el universo interpersonal, es decir en la relación entre dos o más 

personas, o en el espacio intrapersonal, en la relación de uno consigo mismo. Teniendo en 

cuenta esta definición, consideramos que las formas de exigirnos pueden tener distintas 

consecuencias en el organismo, no solo a nivel personal sino también a nivel relacional, 

pudiendo llevar a la persona a experimentar diversas sintomatologías a causa de la frustración 

generada por las imposiciones de un deber ser. 

La autoexigencia puede ser una forma de "evitar la ansiedad y la incertidumbre", pero también 

puede llevar a la "rigidez y la inflexibilidad‖. (Yontef, 1993). En este sentido, entendemos que 

desde la exigencia se suele establecer normas que no siempre son alcanzables produciendo 

sufrimiento. Conocer cómo funciona la exigencia puede favorecernos en flexibilizar nuestro 

accionar. 

La auto-exigencia se caracteriza por la búsqueda de perfección, el intento de control de todos 

los aspectos de la vida y la autocrítica permanente. Reconocer el efecto nocivo que tiene en el 

organismo es fundamental 

Este taller vivencial gestáltico propone que los participantes tomen conciencia de cómo se 

exigen, que hacen para ello y en qué situaciones la realizan. 

Metodología 

Taller vivencial con la utilización de técnicas gestálticas (visualizaciones, esculturas, registro de 

apoyos, etc.). Se buscará que los participantes puedan conectarse con ellos mismos en tiempo 

presente. 

El trabajo corporal posibilita anclar la vivencia. También puede ser un canal directo para tomar 

contacto con la auténtica necesidad del participante. 

Objetivos: 

 • Dar a conocer cómo se trabaja desde el enfoque gestáltico a través de la modalidad 

de talleres. 
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 • Fomentar el darse cuenta de cómo es la exigencia de cada participante y el vínculo 

que mantienen con ella. 

 • Ampliar la conciencia a través de una experiencia vivencial del efecto que tiene en su 

organismo la exigencia. 

 • Dar cuenta de las narrativas que surgen cuando actuamos desde la exigencia. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicologia Clinica y Psicopatologia 

RESUMEN 

La Terapia Dialéctica Conductual (DBT) es un programa de tratamiento que cuenta con 

evidencia científica, ha demostrado ser efectivo en diferentes poblaciones logrando la 

reducción de los intentos de suicidio, las autolesiones no suicidas, las dificultades para regular 

las emociones y los problemas interpersonales. Dentro de sus intervenciones se encuentra el 

Plan de Crisis, el plan de crisis forma parte de las estrategias de resolución de problemas, 

orientado a tratar episodios de desregulación emocional que exceden las capacidad del 

consultante y que pueden derivar en autolesiones (CASIS), conducta suicida (CS), ideación 

suicida (IS), conductas de consumo, etc. El plan de crisis implica una serie de procedimientos a 

realizar por el terapeuta como un análisis funcional de la conducta, un análisis de soluciones 

que termine brindando al consultante una serie de conductas alternativas o incompatibles a la 

conducta problema (CP) con el fin de el consultante pueda atravesar la crisis, regular la 

emoción y no realizar alguna conducta que empeore la situación o lo ponga en riesgo, un 

emparejamiento de la conducta propuesta y un ensayo en sesión. 

El objetivo del taller es presentar el formato del Plan de Crisis, explicar en qué consiste, cuál es 

su función y cómo se construye. Se buscará aumentar las habilidades clínicas de los 

concurrentes al taller enseñando qué preguntar y cómo. 

La metodología del taller combina una parte expositiva con una parte de role play destinada a 

practicar lo explicado previamente. 

El taller tendrá como número máximo de participantes 30 personas. 
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EJE TEMÁTICO 

Abordaje de la Salud Mental 

RESUMEN  

El trauma complejo representa un desafío para la práctica clínica en el campo de la 

psicoterapia. La comorbilidad con trastornos de personalidad, como el trastorno límite 

de la personalidad, exacerba la complejidad del cuadro clínico, dificultando la 

adherencia a tratamientos tradicionales. Este taller propone un enfoque integrador de 

los principios del EMDR, basado en el modelo de procesamiento de información 

adaptativo, con las habilidades de la DBT. Al combinar el reprocesamiento de 

recuerdos traumáticos con el desarrollo de habilidades se busca aumentar la eficacia y 

eficiencia de la práctica clínica y reducir las tasas de abandono de tratamiento. 
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Arte y Psicología  

RESUMEN  

La vida moderna está caracterizada por la velocidad, el estrés y la desconexión. Esto puede 

llevar a una sensación de desorientación y pérdida de control sobre nuestra vida. La psicología 

contemporánea sugiere que la clave para mejorar nuestra calidad de vida se encuentra en el 

presente. 

- La teoría de la atención plena (Mindfulness) de Jon Kabat-Zinn (2003) sostiene que la 

atención plena es una herramienta efectiva para reducir el estrés y mejorar la calidad de vida. 

- La teoría de la arteterapia de Shaun McNiff (1992) sugiere que la expresión artística puede 

ser una forma poderosa de procesar emociones y experiencias. 

- La teoría de la presencia de Mihaly Csikszentmihalyi (1990) propone que la experiencia de 

flujo se logra cuando estamos completamente presentes en el momento. 

Objetivos: 

- Fomentar la conciencia plena y la presencia en el momento. 

- Reducir el estrés y la ansiedad. 

- Mejorar la regulación emocional. 

- Fomentar la creatividad y la expresión. 

- Promover la autoconciencia y la reflexión. 

Metodología: 

- Ejercicios de mindfulness guiados. 

- Actividades de arteterapia (dibujo, escritura, collage). 

- Reflexión e intercambio grupal. 

- Ambiente de confianza, reflexión e introspección  

Beneficios esperados: 

- Reducción del estrés y la ansiedad. 

- Anclaje en el presente 

- Aumento de la autoconciencia y la reflexión. 

- Desarrollo de habilidades para manejar emociones. 

- Fomento de la creatividad y la expresión. 

Público objetivo: 

- Personas adultas interesadas en mejorar su bienestar emocional. 

Duración y estructura: 

-90 minutos, divididos en 4 módulos. 

- Módulo 1: Introducción y ejercicios de mindfulness. 
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- Módulo 2: Actividades de arteterapia. 

- Módulo 3: Reflexión e intercambio grupal. 

- Módulo 4: Cierre y recomendaciones. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Clínica y Psicopatología 

RESUMEN  

Tema: 

El taller se enfocará en el desarrollo de competencias clínicas para el trabajo con la flexibilidad 

psicológica desde la perspectiva de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Se 

abordarán técnicas experienciales para identificar patrones de evitación y fusión cognitiva, al 

tiempo que se ofrecerán intervenciones que permitan fomentar comportamientos consistentes 

con los valores personales de los consultantes. El objetivo explícito de ACT es promover y 

aumentar la flexibilidad psicológica, ―la habilidad de contactar el momento presente más 

completamente, como un ser humano consiente y, basado en lo que la situación permita, 

cambiar o persistir en la conducta para servir a fines valiosos‖ (Hayes, 2004). 

Objetivos: 

-Conceptualizar la Flexibilidad Psicológica: Proveer a los participantes una comprensión del 

concepto de flexibilidad psicológica y sus procesos subyacentes. 

-Aplicar Técnicas ACT: acercar a los participantes a la utilización de ejercicios prácticos y 

metáforas que promuevan la aceptación, la defusión cognitiva y la conexión con los valores. 

-Promover el desarrollo de una intervención en un caso real desde ACT: Observar el problema 

presentado desde el hexaflex y evaluar el estado de los procesos de flexibilidad psicológica en 

el repertorio general del paciente en la situación clínica propuesta. 

Metodología: 

El taller se estructurará en torno a actividades experienciales, con un enfoque altamente 

interactivo. Se dividirá en los siguientes segmentos: 

-Presentación e Introducción Teórica Breve (25 min): 

Se presentarán los fundamentos teóricos de la flexibilidad psicológica y se explicarán los seis 

procesos centrales del modelo ACT (aceptación, defusión cognitiva, yo-contexto, contacto con 

el momento presente, valores y acción comprometida). 

-Ejercicios Experienciales (25 min): 

mailto:patricio.gonzalez@live.com
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Se realizarán ejercicios grupales que incluyan metáforas y prácticas de mindfulness para 

ilustrar los procesos de aceptación, defusión y momento presente. Los participantes también 

trabajarán habilidades relacionadas al uso del lenguaje metafórico y la formulación de 

preguntas que inviten a la reflexión. 

-Role-Playing y Simulación de Caso (25 min): 

A partir de la presentación de la simulación de un caso clínico de ansiedad social los 

participantes podrán identificar y aplicar los conocimientos adquiridos en una situación similar a 

la práctica profesional. Divididos en grupos, cada uno tendrá la oportunidad de trabajar un 

concepto particular que permita identificar rigidez psicológica y diseñar una intervención que 

promueva flexibilidad psicológica a partir de los constructos vivenciados en los ejercicios 

experienciales.  

-Discusión y Cierre (15 min): 

Reflexión grupal sobre las experiencias vividas y análisis de cómo integrar lo aprendido en la 

práctica profesional. Se fomentará el intercambio de ideas y se resolverán dudas. 

El taller brindará a los participantes la oportunidad de vivenciar de primera mano las técnicas 

de ACT y discutir su aplicación en contexto clínico. 

Capacidad máxima de participantes: 30  

PALABRAS CLAVE 

Flexibilidad Psicológica, Terapia de Aceptación y Compromiso, Hexaflex. 

BIBLIOGRAFÍA 

 Barbero Barrios, M. A., Törneke, N., & Barbero Rubio, A. (2020). La metáfora en la práctica. 

Editorial Didacbook. ISBN: 978-84-17-85504-8. 

 Hayes, S. C. (2007). Sal de tu mente, entra en tu vida. Desclée De Brouwer. ISBN: 978-84-

330-2643-9. 

 Hayes, S. C. (2015). Una mente liberada. Ediciones Paidós. ISBN: 978-84-493-4148-9. 

 Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., & Roche, B. (2001). Relational Frame Theory: A Post-

Skinnerian Account of Human Language and Cognition. Kluwer Academic/Plenum Publishers. 

 Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2007). Terapia de Aceptación y Compromiso: 

Un enfoque experiencial para el cambio de comportamiento. Desclée De Brouwer. ISBN: 978-

84-330-2695-8. 

 Harris, R. (2019). ACT Made Simple: An Easy-to-Read Primer on Acceptance and 

Commitment Therapy (2da ed.). New Harbinger Publications. 

 Hofmann, S. G., & Hayes, S. C. (2022). Hacia una terapia basada en procesos (TBP). 

Desclée De Brouwer. ISBN: 978-84-123231-9-1. 

 Hofmann, S. G., Hayes, S. C., & Lorscheid, D. N. (2023). Aprendiendo la terapia basada en 

procesos. Desclée De Brouwer. ISBN: 978-84-124885-1-7. 

 Luoma, J. B., Hayes, S. C., & Walser, R. D. (2007). Learning ACT: An Acceptance & 

Commitment Therapy Skills-Training Manual for Therapists. New Harbinger Publications. 

 Luciano, C. (2009). Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT): Un modelo conductual 

orientado a valores. Psicothema, 21(3), 345-351. 

 Luciano, C., Gutiérrez-Martínez, O., & Valdivia-Salas, S. (2004). Avances recientes en la 

teoría del marco relacional y en la terapia de aceptación y compromiso (ACT). International 

Journal of Psychology and Psychological Therapy, 4(2), 377-399. 



 

 
521 

 Luciano, C., & Valdivia-Salas, S. (2006). La teoría del marco relacional (RFT) y el análisis de 

la conducta en humanos. Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, 32(2), 179-197. 

https://doi.org/10.5514/rmac.v32.i2.18549  

 Skinner, B. F. (1974). Sobre el conductismo. Editorial Trillas. 

 Törneke, L. (2016). Aprendiendo TMR. Editorial Didacbook. ISBN: 978-84-15-96940-2. 

 Twohig, M. P., & Hayes, S. C. (2020). ACT en la práctica clínica para la depresión y la 

ansiedad. Una guía sesión a sesión para maximizar los resultados. Desclée De Brouwer. ISBN: 

978-84-330-3075-7. 

 Villatte, M., Villatte, J. L., & Hayes, S. C. (2019). Dominando la conversación clínica. Desclée 

De Brouwer. ISBN: 978-84-15969-89-1.  

https://doi.org/10.5514/rmac.v32.i2.18549


 

 
522 

Cartografía, amistad y cuidados: ¿Cómo prestamos 

atención a las tramas que cuidan la vida? 

AUTORXS 

Nat Tommasino-Comesaña 

ntommasino@psico.edu.uy  

EJE TEMÁTICO 

Problemáticas Sociales y Comunitarias 

RESUMEN  

En los últimos años venimos explorando-ensayando en el marco de la tarea docente, de 

extensión e investigación pistas-afectivas para trabajar con lo amistoso, lo cartográfico, el 

devenir y los cuidados. Lo que venimos observando es que lo amistoso se configura como una 

pista fértil para cartografiar tramas, devenires, prácticas del cuidado de la vida, tramas que dan 

pasaje a la realización de la vida (Rolnik, 2019). 

Nos disponemos a cartografiar el devenir de lo amistoso y lo amistoso para el devenir de la 

vida. Cartografiamos encuentros heterogéneos entre seres que no son solo humanos, sino que 

miramos, ―concedemos nuestra atención‖ como dice Vinciane Despret (2019) a tramas 

afectivas relacionales y amistosas que nos recuerdan que nunca estamos solas porque 

siempre vamos siendo-entre una infinidad de seres: agua, aire, plantas, hongos, animales, 

piedras, microorganismos, fuego, viento, tierra, estrellas (Tommasino y Laino, 2024). 

Desde estas pistas, prestamos atención a las tramas donde lo amistoso se compone como una 

pista-afectiva de resistencia antipatriarcal-anticapitalista. Nos movilizamos por producir 

encuentros, relacionalidades, modos de vida omo alternativas éticas para el cuidado de la vida 

frente al escenario de ―crisis ecocida‖ en el que nos encontramos (Herrero, 2016). Como 

sabemos, vivimos en medio de una enorme crisis de reproducción social a la que varias 

compañeras feministas definen como un conflicto entre el capital y la vida (Federici, 2013; 

Perez Orozco, 2015; Herrero, 2016; Shiva, 2016), como un conflicto estructural entre la 

acumulación de capital y los procesos de sostenibilidad de la vida. Es un conflicto que nos 

interroga entonces sobre los valores de la individualidad-autosuficiente y el progreso del 

sistema colonial-capitalista-patriarcal y las tramas de interdependencia colectivas que resisten 

a dichas lógicas. Dicha situación nos exige repensar cómo priorizar la vida ante la 

insostenibilidad de este sistema que las destruye. 

En ese escenario, nuestros intereses de investigación, docencia y extensión afloran justamente 

para hacer una crítica actual a este contexto de crisis que se despliega de forma cada vez más 

sofisticada con diferentes prácticas extractivas en los cuerpos de todos los seres que habitan el 

planeta amenazando la sostenibilidad presente y futura. En este sentido, buscamos crear una 

―onto-epistemología‖ (Rivera-Cusicanqui, 2019) permeable a una escucha sensible, que nos 

permita experimentar otras formas de encontrarnos, compartirnos, amistosearnos, que sean 

potentes en impulsar y comunicar otras posibilidades de vida. Y en esa línea lo amistoso se 

compone como una pista cartográfica muy potente para crear espacios de producción e 

intercambio de saber. 
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Queremos mirar a la amistad (de un modo no capitalista, no 

exclusivamente humano, no patriarcal) como modo de vida (Teles, 2009) y 

como pista político-filosófica-creativa para caminar, atencionar, conocer. 

¿Qué pasa cuando movemos a la amistad del lugar romántico y 

antropocéntrico que se le suele otorgar? ¿Qué (nos) pasa cuando 

pensamos en lo amistoso como condición de posibilidad para el 

pensamiento? Estas preguntas se tejen al calor de procesos de 

extensión-investigación de los que somos parte. Nos acompañamos, nos 

afirmamos en lo amistoso como una relación que puede darnos sostén y 

escucha-sensible (Tommasino y Laino, 2024, p. 5) 

Proponemos instalar un espacio laboratorio-taller de experimentación sensible con lo amistoso 

de dos horas de duración. Se trabajará un primer momento de caldeamiento y mapeo de 

escenas con técnicas psicodramáticas y del teatro espontáneo, y en un segundo momento la 

elaboración de una cartografía-mapa de las relaciones amistosas como afecciones 

anticapitalistas que nos permiten sostener la vida. 

Este trabajo lo venimos realizando junto con las docentes Natalia Laino y Luciana Bibbó, 

ambas docentes de la Facultad de Psicología, con quienes venimos explorando el devenir de lo 

amistoso como pista de cuidado de la vida, en diferentes instancias (talleres, cursos de 

formación permanente, trabajos en congresos, encuentros clínicos). 

PALABRAS CLAVE 

cartografía, amistad, cuidados, tramas comunitarias. 
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La escena del examen final, un abordaje posible 

desde el Psicodrama y la Multiplicación Dramática 

AUTORXS 

Lic. Gonzalo Brescó Churio 

gonzalobresco@gmail.com  

Est. Lucía Candela Guerrieri 

EJE TEMÁTICO 

Formación Universitaria: grado y postgrado. Prácticas Integrales 

RESUMEN  

    • Duración del taller: 90 minutos. 

    • Cantidad de participantes: 25 personas máximo. 

    • Requerimiento espacial y técnico: aula grande y equipo para reproducir música. 

        El presente taller tiene por finalidad conocer las dificultades y obstáculos que se generan, 

en los/las estudiantes, al momento de pensar en las instancias de exámenes finales. A partir de 

los recursos y herramientas provenientes del Psicodrama y la Multiplicación Dramática se 

abordará la escena del examen final de manera grupal con el fin de explorar los sentidos y 

significaciones que rodean a la misma, y poder construir nuevos sentidos que propicien otro 

tipo de vínculo con dicha escena. Así como también se buscará desarrollar y fortalecer 

estrategias y habilidades para afrontar las diferentes instancias de evaluación. 

Una de las razones por la cual se ha escogido a las instancias de exámenes finales como 

fenómeno particular a abordar, es que justamente son estas, las instancias de evaluación, las 

que generan, al aprobarlas, la acreditación formal de las asignaturas del Plan de Estudio. No 

presentarse a estas instancias, acumularlas, dejarlas pendientes, evitarlas, postergarlas, 

genera, en algún momento, un detenimiento u obstaculización de la trayectoria académica. Es 

por esto que se prevé en las instancias de exámenes finales el apuntalamiento de un conjunto 

de imaginarios sociales específicos, ya que en los mismos se ponen en juego determinados 

escenarios donde el sujeto está expuesto a ser evaluado.  

¿Qué permitiría utilizar la aplicación del Psicodrama y la Multiplicación Dramática al momento 

de indagar los imaginarios sociales e intervenir sobre los mismos? Justamente la posibilidad de 

ir más allá de nuestros conocimientos previos y cualquier predicción o prejuicio posible que se 

tenga respecto a determinado campo de conocimiento. El devenir mismo de las escenas 

improvisadas por una grupalidad específica, en una determinada institución, en un determinado 

momento socio-histórico permitiría el agenciamento de escenas, afectos, temores y deseos 

propios de una subjetividad específica, dando cuenta de los imaginarios sociales que la 

componen, la atraviesan y la determinan.  

Objetivos del taller: 

    1. Elucidar los imaginarios sociales en torno a los exámenes finales en las y los estudiantes. 

    2. Intervenir a través de las herramientas del Psicodrama y la Multiplicación Dramática sobre 

los imaginarios sociales en torno a los exámenes finales de las y los estudiantes. 

mailto:gonzalobresco@gmail.com


 

 
525 

El taller estará estructurado de la siguiente manera: Comenzará con un caldeamiento cuyo 

objetivo será que el grupo se conozca y se establezcan los primeros lazos identificatorios, al 

mismo tiempo que se preparará el cuerpo para propiciar la escucha y el registro de las 

emociones y afectos; se continuará con una serie de juegos dramáticos los cuales tendrán 

como objetivo comenzar a indagar a nivel general aquellas cuestiones que obstaculizan, 

generan dudas o permiten avanzar al momento de pensar en los exámenes finales; y por último 

se llevará adelante la Multiplicación Dramática en la cual se representarán escenas producidas 

por el grupo que darán cuenta de aquellos imaginarios sociales que rodean a las instancias 

mismas de exámenes finales y con qué otras escenas, quizás extra-territoriales, conectan. 

Finalmente se concluirá el taller con una ronda de cierre donde se conversará y se compartirá 

grupalmente lo que se haya vivenciado en el taller.  

PALABRAS CLAVE 

Exámenes finales - Trayectoria Académica - Psicodrama - Multiplicación Dramática - Grupos  
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Percibiendo empáticamente las/mis emociones. 

Experiencia de sensibilización a través de tapices, 

para comprender el pensar, el sentir, el hacer y el 

vincularse de las personas en situación de violencia 

por razones de género. 

AUTORXS 

Esp. Victoria Catalina Bentivoglio.  

vicaglio@gmail.com  

EJE TEMÁTICO 

Problemáticas Sociales y Comunitarias. 

RESUMEN  

Ante un discurso donde se tienden a negar sistemáticamente las violencias por razones de 

género, el desafío profesional es sostener los abordajes desde un posicionamiento ético en 

defensa de los derechos humanos para todas las personas, visibilizando y nominando las 

―palabras incómodas‖ allí donde producen efecto. 

La violencia por razones de género continúa siendo una problemática social compleja con 

graves consecuencias para la salud de todas las personas afectadas, especialmente para las 

mujeres y disidencias, donde los cuerpos hablan las violencias padecidas y las mentes 

aprenden a quedar paralizadas ante el horror. 

Indagar en las distintas fases del ciclo de la violencia incorporando las formulaciones actuales 

permite conocer el hacer, sentir y vincularse de la mujer que transita una situación de violencia 

por razones de género, del varón que la ejerce y de las personas (profesionales, familiares, 

operadora/es) que con su accionar son testigos de la vulneración de derechos. 

Las dinámicas de la violencia, entre ellas la cíclica, permite comprender las ambivalencias en la 

toma de decisiones de la mujer en la ruta crítica, donde la vinculación empática en una relación 

terapéutica participativa, es la clave para construir una salida. Dato importante lo constituyen 

los efectos de ser testigo, de la persona que escucha. Ser testimonio de la violación de 

derechos y anulación de potencialidades es la norma. La reiteración en la acumulación de 

relatos tiene consecuencias también en quien escucha y muy especialmente de su psiquismo. 

Así, la acomodación feminizada, la externalización del daño ejercido por el varón y la fatiga por 

compasión de quien o quienes escuchan se articulan haciendo efecto y tratando de producir 

sentido; cuánto más ardua la tarea en un contexto de ―negacionismo‖. 

Una manera de elaborar la angustia al sumergirse en estos temas es mediante la reflexión 

apuntalada en objetos, en este caso los tapices. Se propone una dinámica de taller vivencial, 

habilitando el despliegue de emociones, ejercitándose una comunicación empática que pueda 

internalizarse como aprendizaje de la experiencia que fortalezca los abordajes de esta 

problemática. 
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El tapiz es más que un collage, los recortes conforman una escena que metafóricamente 

adquieren vida al movilizar emociones, sensaciones, percepciones y sentimientos. Recuerdos 

que se actualizan matizados por el encuadre del pequeño grupo. Texturas, colores, diseños, 

despiertan fantasías reales e imaginarias. El dolor observado hecho arte, vivencias que tejen 

trama y pueden ser expresadas. 

En tal sentido, la presente propuesta consiste en trabajar con 5 tapices repartidos en grupos 

según el número de participantes (hasta 25). En un segundo momento, a partir de las 

producciones emergentes se construirá una ponencia de tapices en común. 

En un tercer momento se retomarán los conceptos teóricos acerca de la dinámica del ciclo de 

la violencia, para luego finalizar construyendo en grupo una o varias frases en torno a lo 

trabajado en el taller. El tiempo estimado es de una hora reloj. 

Conocer las formulaciones actuales del ciclo de la violencia reflexionando en qué le sucede en 

cada fase a quienes integran esta situación, visibilizando mitos y prejuicios, ayuda a realizar un 

diagnóstico situacional en relación con la dinámica cíclica, ponderando el riesgo, considerando 

recursos personales y armando red, posibilitando así la construcción de salida; teniéndose en 

cuenta como pilar ético la valoración de la autonomía con perspectiva de género y el principio 

de igualdad sin discriminación para todas las personas. 

PALABRAS CLAVE 

género-violencias-empatía-ciclo-abordaje.  



 

 
528 

Xenofobia y Racismo. Una visión desde la 

discriminación, los prejuicios y estigmas desde el 

enfoque de derechos. 

AUTORXS 

Dra. Dupuy, Andrea 

andydupuy@hotmail.com  

Dr.  Iacovella, Jorge 

jorgeiacovella@gmail.com  

Lic. María Alejandra Vasarhelyi  

Est. Avanzado Blas Sadobe 

EJE TEMÁTICO 

Psicología Educacional. 

RESUMEN  

El taller tiene como objetivo principal visibilizar y reflexionar sobre las diferentes formas de 

racismos y su correlato la discriminación, los prejuicios y estigmas que se vivencian en el 

ámbito estudiantil hacia las y los estudiantes migrantes de países latinoamericanos y 

especialmente de las naciones limítrofes. Precisamente, Mar del Plata es una ciudad receptora 

de migrantes y se caracteriza por poseer una universidad pluricultural. Esta situación suele ser 

terreno propicio para la construcción de prejuicios y diferentes formas de racismo, con su 

contraparte, en conductas de discriminación, segregación y hasta conflictos intergrupales.  Se 

parte de entender que la ―… raza no es algo natural o genético, es ficcional al mismo tiempo un 

gesto de proyección ideológica‖ (Mouján, 2018:2) para proponer en su reemplazo la noción de 

―lo racial‖, en la medida que  posibilita comprender el problema como parte de un proceso 

estructural propio de la modernidad-colonial-racista-sexista que racializa a las otredades 

culturales que no cuadran con aquella ―normalidad‖. 

El racismo en el ámbito educativo suele tener un impacto negativo, entre otras cuestiones 

sociales y subjetivas, en el aprendizaje y en la permanencia institucional.  En los últimos diez 

años, se ha observado el incremento de estudiantes migrantes que se han trasladado desde 

sus diferentes naciones de origen para estudiar en nuestras universidades públicas 

caracterizadas por la gratuidad y el alto nivel académico. Específicamente en Mar del Plata en 

2023 la población estudiantil extranjera era del 3%  (Daniel Reynos, 2023), entre 500 y 600 

alumnas y alumnos.  Este incremento de población migrante puso al descubierto al racismo y 

sus diversas formas, que no han sido abordadas aún, en forma sistemática. Aparece en escena 

en este nuevo ámbito, el racismo estructural, ese racismo que precisamente ha estado 

invisibilizado porque es un racismo, al decir de Garcia Canclini (2023),  normalizado.  Las 

instituciones educativas, entre otras,  deben abordar estos desafíos para garantizar una 
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experiencia  inclusiva y equitativa para los estudiantes migrantes. Deben crear un entorno más 

inclusivo que promueva el éxito académico y el bienestar de los estudiantes latinoamericanos 

que han decidido realizar sus estudios universitarios en nuestras facultades. 

La idea entonces, a través de este taller es poder interpelarnos, desde nuestro lugar de 

estudiantes, docentes y cientistas sociales, sobre estas formas de exclusión y discriminación 

presentes en nuestra cotidianeidad. 

El taller se realizará a través del trabajo en grupos de reflexión, con debate dirigido, 

concluyendo en una propuesta conjunta sobre la importancia del abordaje institucional de la 

violencia y discriminación hacia las y los estudiantes migrantes latinoamericanos y sus 

consecuencias. 

El cupo máximo de asistentes propuesto será de 30 personas. 

PALABRAS CLAVE 

racismo – universidad –prejuicio - migrantes  



 

 
530 

¿Cómo es una sesión de supervisión clínica desde 

la perspectiva de la Terapia Gestalt? 

AUTORXS 

Prof. Diego Brandolín 

diego.brandolin@unr.edu.ar  

EJE TEMÁTICO 

Gestalt: estudios y aplicaciones. 

RESUMEN  

La supervisión clínica es un dispositivo de formación, entrenamiento y autocuidado, que forma 

parte de los procesos que recorren los terapeutas para habilitarse en el rol profesional. Esta 

visión es igualmente compartida desde diferentes perspectivas teóricas que abordan la práctica 

clínica. Así como también se encuentra reconocida como práctica psicológica específica por la 

Federación de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA). Generalmente, las diferentes 

escuelas psicoterapéuticas proponen caracteres distintivos para organizar el formato específico 

de este dispositivo. La Terapia Gestalt ha desarrollado un conjunto de aportaciones 

específicas, coherentes con su marco teórico y epistemológico de corte 

fenomenológico/existencial. Se sostiene en una lectura integral de lo clínico, dónde se presta 

atención fundamentalmente a la construcción del vínculo terapéutico como soporte de los 

tratamientos que se desarrollan. Se trata de un campo relacional en el cuál se suceden las 

diferentes figuras de interés sobre las que terapeuta y consultante trabajan de un modo 

comprometido y activo, que requiere la elaboración del primero no solamente en cuanto a la 

experiencia del segundo, sino también de las propias vivencias en el devenir del proceso 

terapéutico. Por ende, la posibilidad de habitar el rol profesional encuentra en el dispositivo de 

la supervisión clínica un fundamento para desarrollar su quehacer. En este taller se 

presentarán diferentes modalidades de trabajo que pueden desplegarse en la supervisión 

clínica gestáltica, independientemente del grado de conocimiento que posean los participantes 

respecto a los fundamentos de la Terapia Gestalt. El propósito es que puedan tener un 

contacto directo con la metodología viva, en una sesión de supervisión que será co-creada 

entre participantes y coordinador. El contacto con técnicas vivenciales que son propios de esta 

línea, permitirá ampliar los horizontes a través de la integración de las experiencias que puedan 

desarrollarse en el espacio del taller. No hay un límite máximo de participantes a la propuesta. 

PALABRAS CLAVE 

Terapia Gestalt, Supervisión Clínica.  
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La ESI no es cuento 

AUTORXS 

Colacci Romina  

rominacolacci@yahoo.com.ar  

Ormart Elizabeth  

eormart@gmail.com   

Iudica Celia  

celiaiudica@gmail.com   

Marín Patricia  

paitemarin1227@gmail.com   

Curado Constanza  

lic.curado.c@gmail.com   

EJE TEMÁTICO 

Sexualidad y Género. 

RESUMEN  

Sostenido en la Ley de Educación Sexual Integral N° 26.150, el taller propone partir de la 

literatura infantil como un dispositivo valioso para ofrecer la posibilidad de problematizar 

situaciones referidas al cuidado de los vínculos, a la desnaturalización de los estereotipos de 

género y a la diversidad sexual y familiar entre otros. 

Las diversas narrativas infantiles son herramientas potentes que propician la transmisión y la 

elaboración activa de experiencias afectivas complejas por les niñes en edad preescolar, 

importante tiempo de constitución subjetiva. 

Históricamente la lectura de cuentos infantiles ha sido parte de las relaciones parento filiales y 

del ámbito escolar, introduciendo diversas temáticas vinculadas a movimientos instituyentes en 

el desarrollo infantil. Muchos cuentos tradicionales han fortalecido y fortalecen aún en la 

actualidad, los estereotipos de género y presentan a la familia heterocispatriarcal como modelo 

hegemónico de la sociedad. 

Parte de la literatura infantil actual, tanto nacional como de otras latitudes, interpela los modos 

tradicionales de organizaciones familiares y posicionamientos subjetivos a partir de narrativas 

otras, convirtiéndose en vehículos posibles de abordaje de la ESI en contextos educativos, 

familiares y comunitarios. Narrativas diversas que, apoyadas en debates sociales, intentan que 

la heteronormatividad binaria excluyente quede interpelada como discurso totalizador. 

Identificando la necesidad de sensibilización en perspectiva de género y derechos humanos, 

este taller intenta plantear, a través de propuestas creativas y lúdicas, la importancia de 

mailto:rominacolacci@yahoo.com.ar
mailto:eormart@gmail.com
mailto:celiaiudica@gmail.com
mailto:paitemarin1227@gmail.com
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repensar y reinventar otros abordajes de problemáticas urgentes y actuales en la 

transformación de una sociedad libre de violencias de género, inclusiva, democratizadora y con 

justicia social.  
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Puentes en defensa de la Educación Pública 

Gratuita y de Calidad 

AUTORXS 

Esp. Mariana Tarrat.  

marianatarrat@gmail.com  

Lic. Juan Ignacio Pérez  

Lic. Gonzalo Bresco Churio 

Iezzi, Stefania Guadalupe.  

Barrionuevo, Catalina.  

Morales, Luana. 

EJE TEMÁTICO 

Formación Universitaria: grado y postgrado. Prácticas Integrales. 

RESUMEN  

―Acompañar a acompañar‖: el Programa de Andamiaje a las Trayectorias Académicas, tiene 

como uno de sus objetivos acompañar el ingreso y el trayecto de cada estudiante que transite 

los pasillos institucionales. Para esto apostamos a instrumentar acciones que puedan 

acompañar y hospedar las múltiples formas de transitar por la facultad, reconociendo la 

diversidad de estudiantes y dificultades que pueden aparecer durante cada trayectoria, 

contemplando que dichos procesos son tanto singulares como colectivos. Este espacio está 

conformado por un equipo docente, y un equipo de facilitadores pedagógicos -conformado por 

estudiantes avanzados de nuestra carrera-. 

Las Prácticas Socio comunitarias han perseguido el propósito de mejorar la calidad de los 

procesos formativos de los estudiantes a través de la articulación de los contenidos 

disciplinares de las asignaturas y objetivos de los proyectos de extensión e investigación para 

la contribución de nuestra facultad en el abordaje de campos de problemáticas sociales 

significativas reales y sentidas de las comunidades, organizaciones e instituciones locales 

promoviendo el compromiso social universitario. 

Este espacio se realiza desde el diálogo entre las Prácticas Socio comunitarias (PSC), y el 

Programa de Andamiaje a las Trayectorias Académica (P.A.T.A), quienes tienen un lugar 

fundamental en la construcción del compromiso social universitario - transversal a toda la 

carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata -. Tanto desde las PSC 

como desde el P.A.T.A. se enfatiza el valor de la educación pública en el contexto actual que 

nos atraviesa. 

Contexto que no desconoce los discursos de odio, las políticas de desfondamiento, la primacía 

del mercado, la mercantilización de la educación superior propiciados por políticas neoliberales. 

mailto:marianatarrat@gmail.com
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Así también, contexto que ante tanta desigualdad, objetivización del sujeto, y amenaza de sus 

derechos, intenta organizar y propiciar luchas colectivas y micropolíticas de resistencia. 

Pensando en la educación pública, gratuita y de calidad, y nuestro espacio de formación, 

entendemos estos espacios de prácticas y trayectorias académicas (PSC y P.A.T.A.) cómo 

espacios de fortalecimiento de derechos, los cuales acompañan procesos estudiantiles, que 

permitirán que luego cada estudiante pueda acompañar procesos sociales, comunitarios, 

institucionales y organizacionales. 

OBJETIVOS: 

● Promover un espacio de sensibilización, difusión y concientización del compromiso social de 

la universidad pública en las trayectorias estudiantiles. 

● Explorar imaginarios y discursos en torno a la Universidad Pública en contexto social actual. 

● Propiciar espacios de reflexión (singulares y colectivos) sobre imaginarios y discursos en 

torno a la Universidad Pública en el contexto social actual. 

METODOLOGÍA A DESARROLLAR: 

El dispositivo taller constará de una etapa de caldeamiento o sensibilización con la temática, a 

través de herramientas lúdicas y participativas. 

Luego, se pasará a una instancia de trabajo en pequeños grupos, momento en el cual se 

intentará generar un encuentro y participación grupal. 

Para finalizar, se brindará un espacio para trabajar en plenario la síntesis de lo elaborado en 

forma grupal, fomentando la reflexión colectiva y singular. 

Cupo: 50 personas 

PALABRAS CLAVE 

Prácticas Socio comunitarias - Trayectorias Académicas - Derecho a la Educación Pública - 

Compromiso social universitario - Taller.  
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El cuidado de sí en el oficio psicoterapéutico: una 

exploración desde la terapia Gestalt 

AUTORXS 

Aguilar, Ana Cristina 

ana.c.aguilar17@gmail.com  

EJE TEMÁTICO 

Gestalt: estudios y aplicaciones. 

RESUMEN  

Esta Propuesta de Taller exploratorio-vivencial se fundamenta en la Terapia Gestáltica, modelo 

de psicoterapia enmarcada en las llamadas corrientes humanistas. Las bases antropológicas, 

epistemológicas y filosóficas de la Gestalt se asientan en la Teoría de Campo, la 

Fenomenología y el Existencialismo, ofreciendo una particular manera de posicionarnos ante el 

conocimiento, el encuentro con él/lxs otrxs, el entorno y nosotrxs mismos. Así como también 

una peculiar manera de concebir al ser humano en su devenir existencial, invitando a una 

mirada claramente relacional. Desde la teoría de campo se considera a los seres humanos 

formando parte de un campo en permanente movimiento conformado por múltiples 

dimensiones/fuerzas que interactúan constantemente y de las cuales emerge -a modo de 

síntesis- lo que podríamos llamar el fluir de la experiencia vital conformado por el pensamiento, 

la emoción, la corporalidad, el lenguaje, el accionar concreto, en un interjuego de afectaciones 

mutuas. 

En un contexto social complejo, donde se torna cada vez más difícil -para gran parte de lxs 

psicoterapeutas- realizar su oficio en condiciones de bienestar, dignas y saludables, es que 

deviene fundamental la co-construcción de dispositivos que posibiliten el cuidado de sí. 

De esta manera, en este Taller, nos propondremos explorar el cuidado de sí en el oficio 

psicoterapéutico, oficio, en el sentido de un hacer, de una práctica, de ‗aquello que hacemos 

lxs psicoterapeutas‘, más emparentado con la artesanía, con el arte, con un trabajo ‗a medida‘, 

que con la ciencia y la protocolización, poniendo énfasis en el encuentro, el acompañamiento y 

la construcción de sentido. Al cuidado de sí lo definimos desde una perspectiva relacional, que 

implica un vínculo e implicación mutua entre quien cuida y quien es cuidado, de modo 

entrelazado, circular. Implicación que produce inexorablemente transformaciones en ambas 

partes de esta relación, en este sentido acentuamos ambos aspectos, el relacional y el 

transformativo de acuerdo a lo propuesto por (Foucault, 1996). Si hablamos de implicación, 

hablamos de interdependencia; por lo tanto, definimos al cuidado de sí a partir de una relación 

de interdependencia, lo que supone un matiz diferencial, a nuestro entender superador del par 

dicotómico ―dependencia e independencia‖. Finalmente enmarcamos al cuidado de sí desde 

una ética del cuidado, en el sentido desplegado por (Gilligan, 1987), enlazando a su vez de una 

manera abarcativa y circular la noción de vulnerabilidad como marca constitutiva de lo humano, 

tal como sostienen varios autores. La noción de vulnerabilidad es clave para pensar 

reflexivamente la implicación, la interdependencia y el cuidado de sí. 
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Como Objetivo General este Taller se propone Explorar acerca de la temática del cuidado de sí 

en el oficio de psicoterapeutas. Como Objetivos Específicos se proponen 1) Reconocer las 

situaciones que lxs psicoterapeutas vinculan con la necesidad del cuidado de sí, 2) Facilitar la 

toma de conciencia acerca del ―cómo‖ cada participante habita el cuidado de sí, 3) Facilitar la 

exploración, el reconocimiento de recursos que faciliten el cuidado de sí 

La metodología, ―cómo‖ llevaremos adelante esta propuesta consistirá en la construcción de 

experimentos con eje en el movimiento, el registro corporal, a partir de los cuales exploraremos 

distintos matices en el contacto. En los mismos estarán presentes como ingredientes 

fundamentales: el respeto, la intimidad, la confianza, lo lúdico, lo reflexivo. Se trabajará con un 

máximo de 20 participantes. 

PALABRAS CLAVE 

Terapia Gestalt, cuidado de sí, campo, cuerpo, contacto, matices, recursos.  
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Especulo cuando me vinculo 

AUTORXS 

Flaminio, Agustina 

Fragapane, Mauro 

fragapanemauro@gmail.com  

EJE TEMÁTICO 

Gestalt: estudios y aplicaciones. 

RESUMEN  

El taller ―Especulo cuando me vinculo‖ consiste en un dispositivo presencial grupal como 

metodología y presenta como tema la exploración de los mecanismos de interrupción de 

contacto que se despliegan en los vínculos interpersonales. El objetivo general del taller es que 

los participantes vivencien en el aquí y ahora los modos en que se disponen al vincularse con 

otras personas. La primera etapa del taller consiste en un caldeamiento inespecífico que 

permite introducir a los participantes al encuentro con las actividades trabajando la 

concentración plena en tiempo y espacio utilizando música para guiar a los participantes 

desplazarse y contactarse entre sí mediante movimientos corporales de manera paulatina. La 

segunda etapa se denomina caldeamiento específico, en donde se propone puntualmente 

intercambios corporales entre los participantes por medios de saludos y gestos. La tercera 

etapa consiste en el nudo del taller formada por dos actividades llevadas a cabo en pares 

donde los participantes realizan interacciones verbales y no verbales dividas por la aplicación 

de una actividad de centración guiada. Por último, la etapa de cierre implica un intercambio 

corporal y verbal final repasando logros y haciendo puesta en común de lo vivenciado por cada 

participante.  

PALABRAS CLAVE 

Vínculos – Contacto – Mecanismos de Interrupción – Gestalt   
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Habitando (nos) -en- el Congreso Resonancias y 

sentires I 

AUTORXS 

Lic. María Cecilia Bustamante  

mariaceciliabustamante2@gmail.com  

Esp. Carolina Piovano 

Lic. María Leticia Ciriza 

Esp. Mirta Scolni 

Esp. Lorena Cerri 

EJE TEMÁTICO 

Psicología de los grupos. 

RESUMEN  

En tiempos donde habitar lo público aparece en permanente amenaza de destrucción, pensar 

espacios de encuentro es el desafío, y a su vez, el aliento que motiva y propicia la presente 

propuesta. 

Este taller tiene como objetivo facilitar espacios de encuentro entre los participantes del 

congreso, con el fin de enriquecer la experiencia del evento de manera integral. En tiempos 

donde se observa un ataque sistemático a la Universidad Pública, y la desvalorización del 

pensamiento crítico y el conocimiento soberano, entendemos que nos debemos la posibilidad 

de recuperar un cierto estado de conversación, que no se restringe a la escucha o a 

presentaciones expositivas (que también son fundamentales). Es por ello que este taller se 

propone como una acción reflexiva que permita nutrir la experiencia vivida enlazando lo 

escuchado y dicho en un encuentro con pares que lleven a nuevos sentidos y el conocimiento 

adquirido. 

Este espacio de reflexión y acción busca dar voz al cuerpo, para dar lugar a los entires y 

sentidos posibles. En un contexto neoliberal que promueve la artificialidad, la tecnología y la 

individualidad, los cuerpos se han visto relegados y vulnerados por los discursos de odio y la 

negación de los derechos fundamentales. 

Desde este espacio, construido por integrantes de la cátedra de GRAP, consideramos 

fundamental fomentar la reflexión grupal, entendiendo que el intercambio con pares promueve 

el pensamiento crítico y la afectación.  

Este encuentro apostará a dar cuenta de lo singular y lo colectivo, lo grupal y lo particular, 

teniendo como eje la potencia de lo colectivo sobre las individualidades al habitar un evento 

académico de estas características en un contexto sociopolítico tan complejo. 

OBJETIVOS: 
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● Habilitar un estado de conversación al interior del congreso, con el fin de enriquecer la 

experiencia del evento de manera integral. 

● Fomentar espacios transversales de reflexión sobre las temáticas del congreso. 

● Propiciar el encuentro grupal entre quienes habiten la facultad durante el congreso, 

promoviendo la creación de vínculos y conexiones significativas para la reflexión colectiva. 

● Promover tanto la reflexión grupal como la singular, así como el pensamiento crítico y la 

construcción de conocimiento. 

METODOLOGÍA A DESARROLLAR: 

Esta propuesta denominada Habitando (nos) -en- el Congreso Resonancias y sentires 2 se 

encuentra en relación con otra actividad que se denomina del mismo modo (Versión 1) que 

estarán conectadas y con el objeto de encontrar un modo de funcionamiento extendido en el 

tiempo. Se trabajará con la dinámica de Grupo de reflexión. La disposición espacial será a 

través de la conformación de un círculo para fortalecer la escucha y miradas activas, desde un 

lugar de paridad entre todxs lxs participantes. 

Habrá diferentes coordinadores que propiciarán, desde su rol, la reflexión y el intercambio de 

las afectaciones luego de transitar por las distintas actividades del congreso. Lxs asistentes al 

congreso podrán sumarse al espacio en cualquier momento de su desarrollo. La palabra irá 

circulando de forma fluida. Entrar al espacio afectados por el movimiento del congreso, para 

pensar en grupo lo acontecido, intercambiar con otrxs, y salir no solo con la producción singular 

sino lo que quien rodea deja en cada uno, es una de las intenciones de estos encuentros. 

CUPO: 50 personas. 

PALABRAS CLAVE 

Taller, Congreso, conversación, sentires, reflexión  
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Habitando (nos) -en- el Congreso Resonancias y 

sentires II 

AUTORXS 

Lic. Victoria Ibarra 

mavictoriaibarra@gmail.com  

Lic. Moreno Ma. Florencia 

Lic. Guerrero, Valeria 

Lic. Elena Cardoso 

EJE TEMÁTICO 

Psicología de los grupos. 

RESUMEN  

En tiempos donde habitar lo público aparece en permanente amenaza de destrucción, pensar 

espacios de encuentro es el desafío, y a su vez, el aliento que motiva y propicia la presente 

propuesta. 

Este taller tiene como objetivo facilitar espacios de encuentro entre los participantes del 

congreso, con el fin de enriquecer la experiencia del evento de manera integral. En tiempos 

donde se observa un ataque sistemático a la Universidad Pública, y la desvalorización del 

pensamiento crítico y el conocimiento soberano, entendemos que nos debemos la posibilidad 

de recuperar un cierto estado de conversación, que no se restringe a la escucha o a 

presentaciones expositivas (que también son fundamentales). Es por ello que este taller se 

propone como una acción reflexiva que permita nutrir la experiencia vivida enlazando lo 

escuchado y dicho en un encuentro con pares que lleven a nuevos sentidos y el conocimiento 

adquirido. 

Este espacio de reflexión y acción busca dar voz al cuerpo, para dar lugar a los entires y 

sentidos posibles. En un contexto neoliberal que promueve la artificialidad, la tecnología y la 

individualidad, los cuerpos se han visto relegados y vulnerados por los discursos de odio y la 

negación de los derechos fundamentales. 

Desde este espacio, construido por integrantes de la cátedra de GRAP, consideramos 

fundamental fomentar la reflexión grupal, entendiendo que el intercambio con pares promueve 

el pensamiento crítico y la afectación.  

Este encuentro apostará a dar cuenta de lo singular y lo colectivo, lo grupal y lo particular, 

teniendo como eje la potencia de lo colectivo sobre las individualidades al habitar un evento 

académico de estas características en un contexto sociopolítico tan complejo. 

OBJETIVOS: 

● Habilitar un estado de conversación al interior del congreso, con el fin de enriquecer la 

experiencia del evento de manera integral. 

● Fomentar espacios transversales de reflexión sobre las temáticas del congreso. 
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● Propiciar el encuentro grupal entre quienes habiten la facultad durante el congreso, 

promoviendo la creación de vínculos y conexiones significativas para la reflexión colectiva. 

● Promover tanto la reflexión grupal como la singular, así como el pensamiento crítico y la 

construcción de conocimiento. 

METODOLOGÍA A DESARROLLAR: 

Esta propuesta denominada Habitando (nos) -en- el Congreso Resonancias y sentires 2 se 

encuentra en relación con otra actividad que se denomina del mismo modo (Versión 1) que 

estarán conectadas y con el objeto de encontrar un modo de funcionamiento extendido en el 

tiempo. Se trabajará con la dinámica de Grupo de reflexión. La disposición espacial será a 

través de la conformación de un círculo para fortalecer la escucha y miradas activas, desde un 

lugar de paridad entre todxs lxs participantes. 

Habrá diferentes coordinadores que propiciarán, desde su rol, la reflexión y el intercambio de 

las afectaciones luego de transitar por las distintas actividades del congreso. Lxs asistentes al 

congreso podrán sumarse al espacio en cualquier momento de su desarrollo. La palabra irá 

circulando de forma fluida. Entrar al espacio afectados por el movimiento del congreso, para 

pensar en grupo lo acontecido, intercambiar con otrxs, y salir no solo con la producción singular 

sino lo que quien rodea deja en cada uno, es una de las intenciones de estos encuentros. 

CUPO: 50 personas. 

PALABRAS CLAVE 

Taller, Congreso, conversación, sentires, reflexión  
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De los activismos al consultorio. Perspectiva de 

diversidad sexual y corporal para las buenas 

prácticas 

AUTORXS 

Lic. Natalia Burcaizea 

nataliaburcaizea93@gmail.com  

Lic. Victoria Barboza. 

EJE TEMÁTICO 

Sexualidad y Género. 

RESUMEN  

Este taller, dirigido a colegas y estudiantes avanzades en psicología, tiene como objetivo 

sensibilizar sobre temas de diversidad corporal y sexual. Se busca fomentar la reflexión sobre 

la formación y el ejercicio profesional identificando sesgos que obstaculizan buenas prácticas. 

El ejercicio profesional sin esta perspectiva puede incurrir en diversas formas de violencias o 

vulneración de derechos, como pueden ser la patologización de ciertas identidades o 

corporalidades, diagnósticos apresurados, revictimización, generando más barreras y hasta 

exclusión al acceso integral de la salud. Es urgente revisar de manera crítica el modelo de 

atención y formación en salud desde un enfoque de derechos, e incorporar la perspectiva de 

diversidad tanto sexual como corporal a las prácticas profesionales.  

La intención de este taller es fomentar un espacio de intercambio seguro que aloje sentires y 

que propicie aprendizajes significativos. La propuesta se organiza en 3 tiempos. Un primer 

momento de caldeamiento para propiciar un clima distendido y comenzar a poner el cuerpo. 

Siguiendo con la dinámica "Presentaciones Cruzadas", donde los participantes se emparejan 

aleatoriamente y se presentan entre sí sin un marco predefinido. Posteriormente, cada persona 

presenta a su pareja ante el grupo, utilizando sólo la información recordada. Al final, se lleva a 

cabo una reflexión grupal sobre la comodidad y responsabilidad sentidas durante el ejercicio, 

así como el impacto en la cohesión del grupo. 

En un segundo momento se propondrá el "El Juego de las 4 Esquinas" que consiste en el 

desplazamiento de los participantes en función de la frecuencia con la que se identifican 

("muchas veces ", " pocas veces ", " siempre" " nunca") ante diversos disparadores leídos en 

voz alta por parte de las coordinadoras. Esta dinámica busca generar impacto no solo a nivel 

individual sino también que el poner el cuerpo en un escenario colectivo permite observar 

posiciones propias y ajenas. 

Por último, un momento de cierre de reflexión colectiva, bajo una disposición circular que 

permita compartir miradas, resonancias, reflexiones y desnaturalizando la supuesta neutralidad 

en el ejercicio de nuestra profesión. 

Máximo de inscriptes 30 personas.  
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Ideíta emprendedora con perspectiva de género. 

AUTORXS 

Dra. Yamila Fernanda Silva Peralta 

yamilasilvaperalta@gmail.com , ysilvaperalta@mdp.edu.ar  

Dra. María del Carmena Messina Scolaro.  

Mg. María Esther González Huerta. 

EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN  

El taller ―Ideita Emprendedora‖ se enmarca en la Red CYTED Mujer[ES] Emprendedoras 

Sociales, red Latinoamericana que involucra 11 países y más de 20 organizaciones (entre 

universidades y organizaciones sociales). La red tiene el objetivo de investigar y sostener 

acciones orientadas al desarrollo de competencias emprendedoras sociales con perspectiva de 

género. Esta red es apoyada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo (CYTED 2021-2024) y coordinada por la Dra. Yamila Fernanda Silva Peralta. 

El objetivo del taller es potenciar el aprendizaje emprendedor con perspectiva de género de 

estudiantes universitarios/as. El taller se apoya en la relevancia de la educación emprendedora 

temprana y el desarrollo de conocimientos (saber-saber), habilidades (saber-hacer) y actitudes 

(saber-estar) integrados en competencias emprendedoras (Silva Peralta & Rompato, 2020). 

Durante esta experiencia se combinan diferentes actividades potenciadoras de estas 

competencias emprendedoras, a partir de problemáticas, necesidades y emociones 

identificadas, los/as estudiantes crearán en equipos reducidos una ideíta emprendedora con 

perspectiva de género. 

Elaborarán su prototipo, identificarán los/as socios/as claves a los/as que deberían persuadir, 

las actividades que tendrían que hacer para lograrlo, los recursos que necesitarían y cómo se 

conseguirán esos recursos. Al final, cada equipo presentará su ideíta emprendedora creando 

una presentación pitch para el grupo más amplio. 

Número máximo de personas que podrán asistir al taller: 30 estudiantes universitarios/as. 

PALABRAS CLAVE 

idea emprendedora, perspectiva de género, estudiantes, universidad 
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PRESENTACIONES GRÁFICAS 

Relaciones entre dificultades de regulación 

emocional y calificaciones en estudiantes 

ingresantes de la Lic. en Psicología (UNMDP) 

AUTORXS 

del-Valle, M.  

mdelvalle1989@gmail.com  

Arias, C. B.   
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EJE TEMÁTICO 

Psicología educacional. 

RESUMEN 

La regulación emocional (RE) puede definirse como los procesos orientados a iniciar, 

mantener, monitorear, modular o modificar las reacciones emocionales de las personas, sea en 

su ocurrencia, valencia, intensidad o duración, con el propósito de alcanzar objetivos. Existe un 

creciente interés por este variable dentro del ámbito educativo, ya que algunos estudios 

sugieren que las personas con mayores dificultades de RE podrían presentar un menor ajuste 

académico, menores calificaciones e incluso menor adaptación a la universidad. Por eso, el 

objetivo del estudio fue analizar las relaciones entre las dificultades de RE y las calificaciones 

de los exámenes parciales de estudiantes ingresantes a la Lic. en Psicología durante los años 

2023 y 2024. Se trabajó con una muestra de 111 estudiantes ingresantes de la UNMDP, de 

entre 17 y 63 años (ME = 23.21, DE = 9.10), de los cuales 73% se identificaron como mujeres 

(n = 81), 24.3% como hombres (n = 27), 1.8% como no binaries (n = 2) y un 0.9% como 

hombre trans (n = 1). Se administró individual y presencialmente la Escala de Dificultades de 

Regulación Emocional (DERS) que evalúa dificultades en seis dimensiones de RE clínicamente 

relevantes: (1) Falta de conciencia emocional, (2) Falta de aceptación emocional, (3) Falta de 

claridad emocional, (4) Dificultades en acceso a estrategias de RE, (5) Dificultades en control 
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de impulsos, (6) Dificultades en conducta dirigida a metas. También se hizo un seguimiento de 

los estudiantes y se les preguntó por sus calificaciones en cada una de las evaluaciones de las 

tres materias del primer cuatrimestre: Introducción a la Psicología, Filosofía del Hombre y 

Epistemología General. Se calculó un promedio de calificaciones parciales para cada materia. 

Se observó que los estudiantes que reportaron mayor Falta de conciencia emocional (dificultad 

para tener conciencia de los propios estados emocionales) y mayor Falta de claridad emocional 

(tener dificultades para identificar o distinguir las emociones propias), presentaron menores 

calificaciones en los exámenes de las tres asignaturas de primer año (r entre -.17 y -.48; p < 

.05). La puntuación en la escala DERS total también mostró asociaciones significativas 

semejantes, indicando en todos los casos que, a mayores dificultades de RE, menores fueron 

las calificaciones. Se espera que este tipo de estudios promuevan el conocimiento acerca de la 

importancia de los aspectos emocionales en el ámbito educativo, de forma que los mismos se 

complementen con la relevancia brindada a los aspectos cognitivos. 
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¿Es posible disminuir los errores de intrusión en los 

primeros años de la escuela primaria? Análisis de 
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EJE TEMÁTICO 

Funciones Ejecutivas 

RESUMEN 

En diversas tareas cognitivas complejas se observan errores de intrusión, producidos por la 

interferencia de información previa inadecuada para los objetivos actuales. La inhibición 

cognitiva (IC) ha sido identificada como el proceso ejecutivo que permite controlar dicha 

interferencia. De manera general, suprime de la memoria de trabajo representaciones que 

interfieren con la actividad en curso, favoreciendo el procesamiento de información relevante. 

Durante los primeros años de la escuela primaria, se ha encontrado que la cantidad de errores 

de intrusión se vincula con el desempeño en tareas de memoria de trabajo y conductas 

impulsivas, entre otros. Estudios recientes sobre el desarrollo de la IC no han reportado 

cambios estadísticamente significativos de indicadores de su funcionamiento, como los errores 

de intrusión, entre los 6 y 7 años de edad. Sin embargo, dados los hallazgos sobre la 

plasticidad de las funciones ejecutivas, es posible pensar en intervenciones que apunten a 

fortalecer su funcionamiento, disminuyendo por ejemplo, la producción de errores. Este trabajo 

tuvo el objetivo de aplicar dos intervenciones basadas en procesos -una específica de la IC, y 

otra que combina demandas de distintos procesos inhibitorios- en escolares de 1º y 2º de nivel 

primario; y analizar los efectos sobre el desempeño en una tarea de IC, particularmente en 

cuanto a la producción de errores de intrusión. Se aplicó un diseño experimental, con pre/post-

test, dos grupos experimentales (GE) y grupo control (GC). Cada intervención se aplicó a lo 

largo de 6 sesiones, de 10-15 minutos cada una, con una frecuencia semanal. Se trabajó con 

una muestra no probabilística (N=64). Se aplicaron pruebas no paramétricas. Se comprobó la 

equivalencia inicial de los grupos en la instancia pre-test (ps>.05). Los grupos no difieren en la 

instancia post-test, χ2(2)=.174, p=.917. Ambos GE muestran una reducción significativa en los 

errores de intrusión del pre al post-test, con un tamaño del efecto moderado (GE IC, Z=-2.397, 

p=.017, r=-0.53; GE combinado, Z=-2.659, p=.008, r=-0.52), a diferencia del GC, que no 

muestra cambios en su desempeño (Z=-.140, p=.889, r=-0.03). Los datos sugieren que este 

tipo de intervenciones podrían disminuir la producción de errores de intrusión, favoreciendo el 

funcionamiento inhibitorio. Es necesario profundizar el entendimiento sobre los mecanismos 

específicos que permiten el cambio, así como los alcances y límites de la transferencia. 
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del ciclo básico del nivel secundario de Argentina? 

AUTORXS 

Stelzer, Florencia 

florenciastelzer@gmail.com  

García Coni, Ana 

Mancuello, Natalia 

Aydmune, Yésica 

EJE TEMÁTICO 

Psicología educacional 

RESUMEN 

La motivación académica se define como el proceso mediante el cual se inicia y sostiene una 

actividad académica orientada hacia una meta (Schunk et al., 2014). Eccles y Wigfield (2020) 

proponen a la expectativa de éxito y la valoración subjetiva como componentes de este 

constructo. Al interior de la valoración subjetiva distinguen el valor intrínseco, el valor de utilidad 

y el costo. Estos componentes fueron relacionados con la elección, la persistencia y el esfuerzo 

en las actividades, así como con los resultados de desempeño (Schunk et al., 2008). Ciertos 

estudios indicaron diferencias entre géneros en diferentes aspectos de la motivación 

académica (e.g., Ganley et al., 2016; Ministerio de Educación de la Nación Argentina, 2023), 

mientras que otros hallaron que las diferencias se restringen a ciertos componentes del 

constructo (Gasco et al., 2014; Stelzer et al., 2023) y a etapas particulares de la escolaridad 

(Fredricks, & Eccles, 2002). A nuestro conocimiento, en estudiantes de 2o año del nivel 

secundario de Argentina no se ha contrastado la asociación del género con diferentes 

componentes de la motivación académica. Este estudio tiene como meta establecer si existen 

diferencias entre géneros en la expectativa de éxito, la valoración intrínseca, la valoración de 

utilidad y el costo en tal población. La muestra quedó conformada por 96 estudiantes de 2o año 

del nivel secundario (51,5% mujeres; edad M=13,11; DT=.35) de tres establecimientos 

educativos de la ciudad de Mar del Plata. Los mismos fueron evaluados a través del 

Cuestionario de Expectativa-valor del Desempeño en Matemáticas (Stelzer et al., en revisión). 

Se realizó una prueba U de Mann-Whitney. Los resultados indicaron diferencias significativas 

en expectativa de éxito (U=840, z=-2.29, p<.05; r=-0,23), donde los varones (Mdna =3.5) 

mostraron mayor expectativa de éxito respecto de las mujeres (Mdna= 3.25). No se hallaron 

diferencias significativas entre géneros en los demás componentes de la motivación académica 

(valor intrínseco: U=1016, z=-.991, p<.322; valor de utilidad: U=1142, z=-.059, p<.953; costo: 

U=919.5, z=-1.697, p<.09). En la literatura se ha propuesto que las diferencias entre géneros 

en la motivación académica se vinculan con el accionar de estereotipos sociales sobre las 

capacidades de cada género (Meece et al., 2006). Los resultados de este trabajo muestran 

diferencias pequeñas entre géneros en la expectativa de éxito hacia las matemáticas. Futuros 

estudios deberán establecer el valor explicativo de estereotipos sociales en las mismas. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

El objetivo del póster es compartir una experiencia de colaboración internacional llevada a cabo 

en el marco de una práctica pre profesional de Psicología Laboral. La misma se desarrolló junto 

a una universidad de Uruguay, en el contexto de un aprendizaje colaborativo internacional en 

línea (COIL); un COIL es un proyecto de colaboración entre instituciones educativas de 

diferentes países, donde estudiantes y docentes trabajan en conjunto, de manera virtual, para 

desarrollar competencias globales. En dicha experiencia nos encontramos de manera virtual 

los estudiantes de ambos países para planificar y diseñar en conjunto la tarea a llevar a cabo, 

cuyo objetivo final era identificar competencias emprendedoras "blandas" a partir de co-

construir una guía de entrevista y administrarla a dos emprendedores, tomando como marco de 

referencia al modelo de competencias Entre Comp brindado por los docentes. 

Como primera actividad seleccionamos dos emprendedores de distintos géneros, para poder 

reflexionar sobre la perspectiva de género en el ámbito laboral. Luego administramos las 

entrevistas, tomando como guía las preguntas orientativas construidas en conjunto con los 

demás grupos que realizaron la misma práctica. En el transcurso del trabajo, identificamos 

distintas competencias en los emprendedores, utilizando el modelo Entre Comp mencionado 

anteriormente. Finalmente, las comparamos para poder conocer las diferencias culturales que 

impactan en los aspectos económicos, sociales y emocionales de cada trabajador, lo que será 

plasmado en el póster presentado en el Congreso. 

A lo largo de la experiencia colaborativa se nos presentaron diversos desafíos a enfrentar: en 

primer lugar, la dificultad para coordinar los encuentros con los compañeros de Uruguay. En 

segundo lugar, se presentó otro obstáculo relacionado a que los estudiantes de Uruguay se 

estaban formando en una disciplina económica, por lo que por momentos se veía dificultada la 

comunicación por las diferencias en el lenguaje técnico, los conocimientos, y el enfoque. Sin 

embargo, a pesar de los desafíos, logramos cumplir los objetivos de la tarea, llegar a acuerdos, 

hacer que el trabajo sea equitativo, horizontal y responsable. 

Como conclusión, esta experiencia nos brindó nuevas habilidades y destrezas, posibilitandonos 

desarrollar competencias como la flexibilidad, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva y 

el manejo del tiempo, entre otras. El trabajo nos acercó al rol profesional del psicólogo, a la vez 

que nos conectó con otras latitudes, desarrollando una comprensión más amplia de la 

diversidad cultural, económica y social, a la vez que implementamos la labor interdisciplinaria. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

A partir del marco del COIL como experiencia de internacionalización curricular colaborativa 

que surge por el entrecruzamiento de dos asignaturas (Psicología Laboral y Marketing de 

experiencias) de dos universidades diferentes (Universidad Nacional de Mar del Plata, 

específicamente la carrera de Licenciado en Psicología y la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador específicamente en la carrera de Diseño Grafico) países diferentes (Argentina y 

Educador), nos hemos propuesto diseñar una estrategia de emprendimiento social enfocada en 

el cuidado del agua. ¿Porque podría resultar enriquecedora esta experiencia? Como sabemos 

el agua es un elemento indispensable, por lo que proyectar una idea interdisciplinaria e 

intercultural permitirá nutrirnos mutuamente y generar proyectos más ambiciosos, entendiendo 

y asumiendo las dificultades contextuales que cada país está atravesando. La entrada de los 

psicólogos al tema se enraíza en el convencimiento de que podemos fomentar desde nuestra 

disciplina otros patrones de conducta, basándonos en diversos ejes como conciencia y 

educación, capacitación del comportamiento organizacional, liderazgo y ejemplo, etc. La 

integración de principios de psicología organizacional en las estrategias de sostenibilidad 

puede potenciar el ahorro de agua y promover un ambiente de trabajo más responsable y 

consciente. Debemos aprovechar las nuevas tecnologías de la información y de las 

telecomunicaciones que han configurado el nuevo contexto para crear nuevas redes de trabajo 

y formación, tanto para poder generar proyectos como este desde el rol de estudiantes, como 

para introducirnos al mundo profesional, con la certeza de que podremos desarrollarnos y 

abordar la salud mental desde diversos dispositivos, asumiendo un rol responsable, ético y 

soñador. 

Nos gustaría aclarar que la propuesta de crear una consultora que hemos presentado es una 

simulación destinada a explorar ideas y estrategias, en esta etapa, no se trata de una iniciativa 

que se llevará a cabo ni de un plan concreto para la creación de una empresa real. 

La simulación nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre diversos aspectos y crecer en 

nuestras capacidades profesionales. Nuestra propuesta es la siguiente: ―EcoAqua Consulting: 

el poder en tus manos‖. Una consultora basada en los principios del desarrollo sustentable, que 

a través del trabajo voluntario pueda capacitar a empresas u organizaciones sobre desarrollo 

sustentable, garantizandoles herramientas y prácticas que permitirán a su empresa 

implementar estrategias efectivas de ahorro de agua. 
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EJE TEMÁTICO 

Abordaje comunitario interdisciplinario e intersectoriales 

RESUMEN 

El presente trabajo se enmarca en el escenario formativo del Programa de Residencias 

Interdisciplinarias con sede en el Primer Nivel de Atención del Municipio de Pinamar. Como 

residentes creemos relevante poder conocer con quiénes trabajamos. Como objetivo general, 

nos proponemos conocer las trayectorias vitales de aquellas mujeres que han atravesado 

procesos migratorios y que se establecieron en Ostende (Pinamar), entre los años 2000 y 

2014, y que cursaron durante el año 2024 en la Escuela de Educación Primaria de adultxs 

N°701. Para ello, investigamos las trayectorias vitales, recuperandolas en relación a 

dimensiones específicas, explorando sus recorridos migratorios. 

El trabajo en curso tiene un diseño de investigación flexible de tipo cualitativo, 

biográfico/narrativo. El mismo hace que este estudio sea retrospectivo ya que se centra en 

hechos del pasado. Se intenta captar aspectos relevantes del relato de dichas mujeres. Se 

busca producir datos no matemáticos, de tipo descriptivo, a partir de los decires de las 

personas entrevistadas y diversas observaciones.  

Consideramos que reconstruir/(re)conocer la riqueza de las trayectorias vitales de la 

comunidad con quienes trabajamos y habitamos el mundo, a través de sus relatos, sus 

expresiones en relación a las lenguas, sentires, valores, prácticas, cultura, silencios, ausencias, 

es clave para futuras intervenciones profesionales desde el sistema de salud, que tiendan a 

pensar, diseñar y desarrollar acciones concretas que garanticen el acceso al derecho a la 

salud, logrando el acercamiento, la permanencia y adherencia a diversos tratamientos. 

Se desprende de la investigación, que las maneras en que intervenimos cotidianamente al 

iniciar esta investigación son las previstas por la cosmovisión aprehendida y dominante. Por 

ello, consideramos fundamental que lxs profesionales tengamos espacios sistemáticos de 

reflexión que propicien el cuestionamiento de nuestras prácticas desde una perspectiva 

decolonial, y permitiendo el entrecruzamiento de diversos saberes, principalmente de aquellos 

que ofrecen una mirada contrahegemónica y de culturas originarias y ancestrales. 

Recuperando algunos avances del análisis de la investigación desde una lectura feminista del 

marxismo, pudimos observar que las mujeres que entrevistamos han realizado actividades de 

producción y reproducción ligadas a su género; la mayoría de ellas, relató que en su infancia, 

han tenido a su cargo responsabilidades laborales remuneradas y no remuneradas a la par de 

lxs adultxs. A la vez, pudieron ubicar situaciones de maltrato y abandono en la misma etapa de 
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su vida. Ello, invisibilizado y naturalizado por las sociedades patriarcales, se puede interpretar 

como parte del sistema de generación de riquezas del estado capitalista. 
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EJE TEMÁTICO 

Neuropsicología 

RESUMEN 

La evaluación psicológica y neuropsicológica en el ámbito hospitalario requiere considerar tanto 

el motivo de derivación, como las características del desarrollo individual, familiar, 

socioambiental de cada paciente pediátrico. Este proceso se inicia desde una hipótesis 

diagnóstica y/o motivo de interconsulta, realizando una entrevista semiestructurada con los 

padres o tutores, a fin de seleccionar los instrumentos de evaluación más apropiados, para el 

momento del desarrollo en que el niño es evaluado. 

El presente trabajo se enmarca en un Programa de Extensión Universitaria de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Buenos Aires, con sede en el Hospital de Clínicas ―José de 

San Martín‖. El objetivo del programa es brindar evaluación psicológica y neuropsicológica a 

niños y niñas que nacen en el hospital o que son derivados allí desde distintas áreas. Se 

prioriza identificar riesgos o retrasos en el desarrollo, para implementar intervenciones 

oportunas y adecuadas a las características individuales de cada niño. 

Este estudio presenta un análisis preliminar de los perfiles de desarrollo neurocognitivo 

observados en los niños evaluados entre 2020 y 2024, niños derivados desde distintas áreas 

del hospital (pediatría, neurología, psiquiatría infantil, nutrición, neumología infantil), y desde 

instituciones externas (fiscalías, defensorías, distritos escolares y otros hospitales de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires). 

Objetivos: 

    1. Exponer preliminarmente los datos obtenidos de los pacientes evaluados entre 2020 y 

2024. 

    2. Describir el perfil de desarrollo psicológico y neuropsicológico de los niños derivados al 

programa para evaluación neurocognitiva. 

Metodología: 

Se realizó un estudio descriptivo exploratorio, con un muestreo no probabilístico por 

oportunidad, en el cual participaron niños de 0 a 12 años derivados para evaluación psicológica 

y neuropsicológica en el programa. Se llevaron a cabo análisis descriptivos basados en la 
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distribución de frecuencias y variables específicas de la población evaluada durante el período 

de estudio. 

PALABRAS CLAVE 

Neuropsicología – Evaluación neuropsicológica – Desarrollo – Perfil neurocognitivo. 

ENLACE 
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―Sindicalismo, género y salud‖: un caso de 

promoción de equidad y salud a través la extensión 

universitaria 

AUTORXS 

BARRIONUEVO, CATALINA 

catalinabarrionuevo@gmail.com  

EJE TEMÁTICO 

Conceptualización de la extensión 

RESUMEN 

Origen del Proyecto 

El proyecto de extensión Sindicalismo, Género y Salud, fue pensada y ejecutada en conjunto 

con las mismas organizaciones gremiales de la ciudad de Mar del Plata que participaron 

(SAONSINRA, SOIP, UTHGRA y SADOP). El origen del proyecto se remonta a una demanda 

detectada por el Centro de Extensión Universitaria Puerto de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata (UNMdP) donde el sindicato SAONSINRA manifestó la necesidad de formar a sus 

delegades y trabajadores en materia de cuidados, salud laboral y género. Luego de esta 

iniciativa, se elabora un proyecto de extensión y se presenta en la UNMdP para darle un marco 

institucional conformándose con personas de Sociología, Geografía, Terapia Ocupacional, 

Historia, Letras, Ingeniería y Psicología. 

Modo de trabajo 

El proyecto propone intervenciones en forma de talleres de formación promoviendo el diálogo 

horizontal en encuentros dinámicos y participativos, de modo que aspectos de la vida laboral 

puedan ser problematizados con el fin de desnaturalizarse y promover la equidad y el cuidado 

de la salud tanto física como mental en el trabajo. Se trabaja a partir de la indagación de 

saberes previos, la valoración de las trayectorias y vivencias individuales y el intercambio de 

estas experiencias, sin dejar de lado el marco teórico y formativo. Para esto, se utilizan 

soportes visuales, dinámicas grupales y actividades que impliquen la reflexión y la 

socialización. 

En paralelo, ha sido convocada la necesidad elaborar guías de observación y encuestas de la 

mano del INHUS-CONICET con motivo de sistematizar los encuentros y perfeccionarlos. 

Conclusiones 

Desde el proyecto se considera fundamental seguir trabajando este tipo de temáticas en los 

ámbitos sindicales. No sólo para deconstruir la noción histórica de que el sindicato es un 

espacio masculinizado, donde otras identidades no tienen ni voz ni voto; sino porque también el 

abordaje de la violencia debe darse de manera colectiva. 

Uno de los ejes de trabajo a futuro consiste en elaborar protocolos de acción. Así, se abre paso 

a una nueva tarea en la coordinación con los espacio gremiales para elaborar este tipo de 

dispositivos y políticas puntuales como respuesta. Otra línea de trabajo posible es desarrollar 

acciones y campañas específicas mediante las cuales todes les afiliades puedan sumarse a 

difundir estas problemáticas, actuando como promotores que multipliquen estos espacios. 
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PALABRAS CLAVE 

Sindicalismo, género, salud ocupacional, extensión. 

ENLACE 
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Uso del genograma como técnica de exploración en 

una muestra de psicologxs de la ciudad de Mar del 

Plata a la luz de las normativas de género. 
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EJE TEMÁTICO 

Sexualidad y Género. 

RESUMEN 

En la actualidad, ha crecido el reconocimiento de las diversidades en identidad de género, así 

como también de nuevas configuraciones familiares, las cuales son legitimadas en nuestro país 

por normativas vigentes sancionadas en las últimas décadas. Sin embargo, en muchos casos, 

los valores presentes en ciencia siguen reproduciendo lógicas binarias y heteronormativas de 

organizar y pensar las relaciones humanas. En función de esto, se plantea la necesidad de 

reformular aspectos teóricos y tecnológicos en psicología, promoviendo ajustes éticos y 

respetuosos con lxs consultantes de los diversos ámbitos de aplicación de la profesión 

psicológica. Así, la presente investigación pretende indagar el uso del genograma en tanto 

técnica de exploración psicológica que brinda y condensa información para el estudio de las 

familias de manera gráfica, con símbolos que dividen las relaciones sexo-genéricas 

binariamente. Se reconoce a este recurso como una herramienta que favorece la comunicación 

interdisciplinaria, además de permitir el abordaje de las diversas situaciones familiares de 

manera pragmática y condensada; estas ventajas prometen potenciarse si se realiza una 

revisión crítica del recurso del genograma, volviéndolo más inclusivo. Así, se analizará la 

existencia (o no) de actualizaciones y modificaciones en las maneras de llevar a cabo la 

utilización de la tecnología del genograma en las prácticas profesionales de psicología. 

Además, se indagará sobre el conocimiento por parte de lxs profesionales acerca de las leyes 

antes mencionadas y de la perspectiva de género. Las preguntas que han motivado la 

investigación han sido las siguientes ¿Los profesionales realizan modificaciones en la manera 

de emplear las técnicas psicológicas para incluir a las personas diversas genéricamente? ¿Han 

realizado actualizaciones puntuales en los gráficos del genograma para poder representar a las 

diversas identidades de género? Para responderlas, se llevará a cabo un estudio con 

metodología descriptiva de corte cualitativo, en el que se realizarán entrevistas semidirigidas en 

profundidad a veinte psicólogxs que se desempeñen en los ámbitos jurídico-clínico en la ciudad 

de Mar del Plata y que adhieran a diferentes concepciones teóricas. Se solicitará 

consentimiento informado, garantizando un correcto tratamiento y análisis de los datos.  
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PALABRAS CLAVE 

Genograma – Género – Psicología – Diversidad – Mar del Plata.  
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―Quedate en casa‖; Sobre enunciados 

identificatorios en tiempos de pandemia 
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EJE TEMÁTICO 

Clínica con niños y adolescentes 

RESUMEN 

El presente trabajo da cuenta de la actividad iniciada en el marco del Proyecto de 

Investigación ―Exploraciones sobre la producción de subjetividad en niños, niñas y 

adolescentes en tiempos de pandemia. Efectos de desubjetivación ante una catástrofe natural-

social‖, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata.  

            En el mismo se abordan los efectos de desubjetivación que se colige, presentan niños, 

niñas y adolescentes a partir de la pandemia por covid-19 y de las medidas sanitarias de 

aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio oportunamente implementadas.  

            El proyecto de investigación ancla en el concepto de producción de subjetividad 

desarrollado por Silvia Bleichmar (2005), en su diferenciación y articulación con la noción de 

constitución psíquica en tiempos de la infancia y de la adolescencia; en tanto refiere al campo 

histórico-social, a aquello que cambia en relación con las condiciones propias de cada época. 

Asimismo, articula con las nociones de autoconservación y de autopreservación, y en el 

desequilibrio que entre ellas se genera frente a una situación de catástrofe. En el presente 

texto abordaremos los interrogantes elaborados en torno a los efectos en la subjetividad en 

tiempos de la adolescencia de ciertos enunciados identificatorios portados por el grupo social 

durante el desarrollo de la pandemia por covid-19. 

La presencia de un virus, y las medidas implementadas por los Estados, entre sus 

consecuencias conlleva la ruptura de una cierta percepción de la temporalidad que ya no 

respondería a la fugacidad del mundo globalizado, sino a lo eterno, a lo idéntico. Ruptura en la 

temporalidad que se desprende ante la dificultad de elaborar y sostener proyectos tanto a corto 

como a largo plazo. Exacerbación entonces, en el marco de la pandemia, de un modo de 

devenir cuyo germen en su constancia y en su diferencia, impuso la globalización. Ahora bien, 

en la particularidad que imprime la pandemia, el aislamiento y distanciamiento bajo la consigna 

global ―Quedate en casa‖: ¿qué efectos singularizan la producción de subjetividad? Cuando el 

tiempo adopta una modalidad fija, y el espacio es nominado respondiendo a un interior/seguro, 

exterior/peligroso: ¿Qué articulación se produce entre pandemia y proyecto? ¿Qué implica el 

discurso que sostiene que el encuentro con otro extrafamiliar supone potencialmente muerte? 

¿Qué efectos se producen en la psique en constitución cuando el cuestionamiento del saber 

del otro puede conllevar la muerte?   

mailto:roxanagaudio@hotmail.com
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PALABRAS CLAVE 

Pandemia, Producción de subjetividad, Efectos de desubjetivación, Infancias y adolescencias, 

Pandemia, Medidas sanitarias 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

Objetivo: Identificar competencias a partir de construir una guía de entrevista y administrarla a 

estudiantes que compiten por un puesto de trabajo "simulado". 

Este proyecto es una colaboración entre estudiantes de Ingeniería de la Universidad de 

Guanajuato y de Psicología de la Universidad de Mar del Plata, quienes participan en un 

proceso de selección que incluye el análisis de CV, carta motivacional, video pitch y 

Assessment Center. Basándose en estos análisis, los estudiantes de Psicología desarrollan 

una entrevista diseñada para evaluar competencias de los estudiantes de Ingeniería, 

permitiendo una aplicación práctica de los conocimientos de cada disciplina. Para coordinar 

esta experiencia internacional, utilizamos el COIL (Collaborative Online International Learning), 

una herramienta que facilita el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes de distintas 

instituciones y países. Este enfoque promueve el aprendizaje intercultural, la construcción 

conjunta de conocimientos y el intercambio de ideas y perspectivas, contribuyendo a la 

formación de una ciudadanía global. Trabajar con COIL permite desarrollar competencias 

esenciales en un mundo laboral cada vez más globalizado, como la comunicación intercultural, 

la adaptabilidad y el trabajo en equipo. 

Los encuentros se llevan a cabo a través de Zoom durante aproximadamente dos meses. En 

estas reuniones, los estudiantes y docentes de ambas instituciones trabajan para pensar y 

desarrollar las actividades necesarias, y así alcanzar los objetivos planteados, mientras 

exploran distintos enfoques y conocimientos específicos de cada disciplina. Este intercambio 

constante refuerza el sentido de colaboración y fomenta el desarrollo de habilidades prácticas y 

teóricas aplicables en contextos laborales internacionales. Esta experiencia presenta múltiples 

beneficios y desafíos. Por un lado, enriquece nuestra formación al permitirnos comprender 

mejor la diversidad cultural y la relevancia de la colaboración en Psicología y otras disciplinas. 

Por otro lado, enfrentamos retos ya que, al ser una modalidad virtual entre ambos países, no se 

pudo dar lugar a una interacción recíproca fluida, lo que hubiese permitido poder comprender 

mejor la mirada institucional que los mismos poseen y de la cual se desprende el dispositivo. 
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Además, el enlace entre carreras tan distintas, con conocimientos ―duros y blandos‖, supone un 

desafío en términos pedagógicos y de especialización. 

En resumen, esta modalidad nos ayuda a desarrollar competencias clave, impactando 

positivamente en nuestra trayectoria como estudiantes y ciudadanos en un contexto global. 

PALABRAS CLAVE 

COIL, competencias, interculturalidad, entrevistas laborales. 
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EJE TEMÁTICO 

Abordaje de la Salud Mental 

RESUMEN 

Este póster fue creado para compartir el trabajo realizado en 2024 en el marco de una 

campaña de concientización sobre el suicidio, iniciada en TikTok y luego expandida a 

Instagram. En esta campaña optamos por enfocarnos en la concientización, más que en la 

prevención, con el objetivo de brindar información y sensibilizar a la sociedad sobre los factores 

y estigmas relacionados con el suicidio. Buscamos, en conjunto, desmantelar mitos y promover 

empatía y comprensión hacia quienes lo enfrentan, resaltando esta realidad desde una 

perspectiva humana y proactiva. 

Las redes sociales, como Instagram, son herramientas clave en la salud mental, permitiendo 

tratar temas como la depresión y la ansiedad. Con la participación de profesionales, estas 

plataformas pueden volverse aún más efectivas para la prevención. Para esta iniciativa, 

comenzamos en TikTok, lanzando la campaña a pesar de sus políticas restrictivas sobre el 

suicidio. Para evitar la censura  empleamos un lenguaje diseñado para promover la resiliencia, 

asegurando que el mensaje llegará a personas vulnerables de forma segura. Uno de los 

mayores desafíos fue coordinar una campaña que involucrara a personas de diferentes 

culturas, países, edades y ocupaciones, buscando fomentar la identificación y empatía a través 

de la diversidad de los participantes. Al incluir voluntarios de diversos perfiles, la audiencia 

podía sentirse interpelada de forma directa y sencilla, logrando una conexión emocional más 

fuerte y comprendiendo mejor la importancia de cuidar la salud mental. También propusimos 

romper mitos, como la idea de que ―solo los profesionales de la salud pueden ayudar a alguien 

con pensamientos suicidas‖, promoviendo la noción de que todos podemos ofrecer apoyo 

desde la empatía y la comprensión. 

Al subir el video final, de más de 8 minutos, este pasó 21 horas en proceso de aprobación. 

Aunque su impacto no fue masivo, la iniciativa demuestra el potencial de las redes para brindar 

apoyo, facilitar la psicoeducación y el acompañamiento emocional. Nuestro objetivo fue acercar 

información y transmitir esperanza, reconociendo que las redes pueden ser un espacio 

accesible para la psicoeducación y el apoyo emocional. 

Enlace de la campaña: 

https://vm.tiktok.com/ZMhXyjPhK/  
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EJE TEMÁTICO 

Formación Universitaria: grado y postgrado. Prácticas Integrales. 

RESUMEN 

La eficacia de los tratamientos psicológicos depende, en parte, de procesos extraterapeuticos 

psicosociales, como las actitudes. Entendidas como tendencias psicológicas a evaluar una 

entidad particular del mundo social, ayudan a interpretar y procesar información, matizando 

percepciones y pensamientos acerca de temas, personas, objetos o grupos, influyendo y 

moldeando acciones y comportamientos. Numerosas investigaciones muestran la presencia de 

actitudes negativas hacia la Salud Mental en profesionales del ámbito, lo cual repercute en el 

proceso de recuperación. Tener en cuenta estos aspectos en la formación de los psicólogos 

parecería ser fundamental para la reducción de las actitudes negativas. Sin embargo, las 

características curriculares del país no parecen considerar estos aspectos. El propósito de esta 

investigación consiste en analizar el impacto de la formación recibida en estudiantes de 

Psicología de la UNMDP en materia de actitudes hacia la Salud Mental, aportando datos 

empíricos al conocimiento y ponderación del estado de la formación de Psicología en el país y 

en relación a las actitudes que poseen los futuros profesionales hacia la Salud Mental, temática 

escasamente explorada en el país en esa muestra en particular. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Educacional. 

RESUMEN 

Introducción: La adaptación a la vida universitaria (AVU) se presenta como una variable 

multideterminada que refiere a la posibilidad de control de las exigencias necesarias para un 

funcionamiento autónomo en el espacio universitario. Los estudiantes deben adaptarse en 

términos académicos (realizar tareas, rendir exámenes, etc), sociales (relacionarse con sus 

pares, así como con el personal docente y administrativo), emocionales (lidiar con los efectos 

emocionales que las nuevas circunstancias pueden suscitar) e institucionales (comprometerse 

con las metas de la institución). Dificultades en la adaptación universitaria podrían conducir, en 

último término, a la deserción del estudiante. Algunos estudios sugieren que existe una 

adaptación diferencial entre hombres y mujeres, sin embargo, las evidencias al respecto son 

limitadas y, en ciertos casos, contradictorias. Por esta razón, resulta importante continuar 

explorando el efecto del género sobre la AVU. Objetivo: Analizar las diferencias en función del 

género en los niveles de AVU en estudiantes de primer año de la UNMDP.  Método: Se trabajó 

con 208 estudiantes universitarios que se encontraban cursando su primer año en la Facultad 

de Psicología de la UNMDP (81.7% mujeres, 16.4% hombres, 1.4% no binaries y 0.5% prefirió 

no indicarlo), con edades entre los 17 y 63 años (ME: 23.08; DE= 8.72), a quienes se les 

administró el Cuestionario de Adaptación a la Vida Universitaria (SACQ-PE). Resultados: El 

género mostró diferencias estadísticamente significativas para la adaptación personal-

emocional, donde las puntuaciones de los hombres (Mdn= 129.34; Rango= 4397.50) fueron 

mayores que las de las mujeres (Mdn= 90.73; Rango= 14517.50) U= 1637.50, p < .01, g= 0.74. 

En términos académicos, sociales e institucionales no se hallaron diferencias significativas 

entre ambos géneros. Conclusiones: Los resultados respecto de la adaptación personal-

emocional coinciden con estudios previos, lo que parecería indicar un mayor estrés percibido 

por parte del género femenino, que podría atribuirse a patrones culturales y de crianza. No 
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obstante, para las dimensiones restantes no se hallaron diferencias significativas, lo que podría 

deberse a una baja representación masculina en la muestra. Futuros estudios deberían 

continuar investigando estas diferencias, especialmente aumentando la participación 

masculina. 
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EJE TEMÁTICO 

Procesos Básicos. 

RESUMEN 

Introducción: La estructura básica del afecto está conformada por estados de valencia positiva 

(como la alegría o el entusiasmo) que conforman el afecto positivo, independientes a los 

estados de valencia negativa (como la tristeza o el miedo), que representan al afecto negativo. 

Ambas dimensiones son medidas a través del PANAS-N. Por otro lado, la Regulación 

Emocional (RE) alude a los intentos realizados por las personas para influenciar el curso de 

sus emociones. La escala de Dificultades de Regulación emocional (DERS) en niños/as, se 

conforma de seis dimensiones: Falta de Aceptación, Interferencia en Conductas, Control de 

Impulsos, Falta de Consciencia, Acceso Limitado a Estrategias, y Falta de Claridad. Estudios 

previos evidencian que las dificultades en la RE se asocian con el afecto negativo y la 

presencia de psicopatología. No obstante, las investigaciones con población infantil a nivel local 

son escasas. Objetivo: Analizar las relaciones entre el afecto positivo y negativo, y las 

dificultades de regulación emocional en niños/as de edad escolar. Metodología: Participaron 78 

niños/as de 9, 10 y 11 años de edad, pertenecientes a 4to, 5to, y 6to grado de Educación 

Primaria, a quienes se administró individualmente la Escala de Dificultades en la Regulación 

Emocional (DERS) y Escala de Afecto Positivo y Negativo (PANAS-N). Las evaluaciones 

fueron individuales, a partir del consentimiento informado de los adultos responsables, y el 

asentimiento de los participantes. Resultados: Se encontró que el afecto positivo muestra 

relaciones negativas con la falta de conciencia emocional (r = -.39, p < .01). Asimismo, el afecto 

negativo se vincula positivamente con dificultades en la regulación emocional en torno a 5 

dimensiones, en mayor medida en el acceso limitado a estrategias (r = .62, p < .01), continuado 

con la falta de aceptación (r = .51, p < .01), el control de impulsos (r = .49, p < .01), la 

interferencia conductual (r = .38, p < .01) y la falta de claridad (r = .31, p < .01). Conclusiones: 

Los resultados indican que experimentar emociones positivas facilita el procesamiento de las 

propias emociones, mientras que los niños/as con mayores emociones negativas enfrentan 

dificultades para regularlas adecuadamente, y un manejo menos adaptativo de situaciones 
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emocionalmente desafiantes. Los hallazgos resaltan la importancia de promover el afecto 

positivo, y el desarrollo de habilidades de RE para gestionar los estados emocionales 

negativos. 
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EJE TEMÁTICO 

Estudio sobre desarrollo y aprendizaje. 

RESUMEN 

El presente trabajo busca exponer los alcances de un trabajo conjunto llevado a cabo por un 

grupo de extensión e investigación en Educación Sexual Integral en la escuela primaria 

radicado en el CISIC. El grupo inició con un proyecto de extensión que ya lleva más de 10 años 

de ejecución ininterrumpida en escuelas públicas de la ciudad de Mar del Plata. Este proyecto 

surgió a partir de una demanda instituciones de enseñanza primaria y secundaria para la 

realización de talleres de Educación Sexual coordinados por psicólogos. Entendemos la 

educación sexual en su carácter integral atendiendo su complejidad y proceso de 

transformación. Este proyecto puso el énfasis en aspectos vinculares y sociales, apuntando a 

la construcción de una sexualidad placentera y saludable. El diseño de intervención consiste en 

un dispositivo mixto basado en la palabra y la dramatización con actores o títeres, de 

situaciones vinculares propias de cada etapa vital en la que se encuentran acorde con el 

desarrollo de cada niñe. Conforme hemos ido recabando información tanto de los destinatarios 

del proyecto como de las instituciones o las familias debimos ir ampliando el alcance del 

proyecto.  

A partir del 2022 iniciamos un proyecto de investigación en el que se propone un abordaje 

desde la Psicología del Desarrollo y la psicología educacional. Consideramos que la Educación 

sexual es también parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje que se produce 

principalmente en dos ámbitos, la familia y la escuela. Partimos de la pregunta acerca de 

cuáles son los procesos cognitivos constructivos en relación a conceptos que, en algunos 

casos son nuevos (salud sexual y reproductiva). Asumimos que les niñes son sujetos de 

conocimiento activos y por lo tanto reconocemos que los aprendizajes no resultan de una mera 

transmisión sino una verdadera reconstrucción conceptual. Nuestro estudio se centra en el 

cambio conceptual en contenidos de la ESI, básicamente en tres ejes: Cuidado del Cuerpo, 

intimidad y Diversidad sexual.  

Otra actividad que resultó imprescindible fue el trabajo con las familias de les estudiantes. Para 

ello se presentó una Actividad de Extensión denominada: ESI para madres, padres y 

cuidadores.  

Integrados a estos proyectos se llevan adelante 2 tesis de grado sobre temas vinculados:  

mailto:enriquelombardo2014@gmail.com


 

 
574 

―Análisis sobre el cambio conceptual de la noción de bullying‖  y ―Concepciones de la 

diversidad sexual en niños, niñas y adolescentes‖. El poster presentará esquemáticamente 

cómo se integran estas actividades 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

En el marco de la Práctica Profesional Tutoreada de la cátedra Psicología Laboral, se propuso 

el análisis de una situación simulada a partir de la articulación entre los contenidos teórico-

prácticos de la asignatura. La misma se configuró mediante una modalidad COIL (Aprendizaje 

Colaborativo Internacional en Línea), el cual es una metodología de enseñanza-aprendizaje 

cuya finalidad es la comunicación, el intercambio y  vínculo entre estudiantes y docentes de 

diversas culturas, nacionalidades y disciplinas. En esta modalidad se trabajó con estudiantes y 

docentes de la Licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología UNMdP, Argentina, y 

estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato, México. El 

objetivo de esta experiencia fue identificar competencias a partir del análisis de los curriculum 

vitae y cartas motivacionales de los estudiantes de Ingeniería que compiten por un puesto de 

trabajo simulado. Se conceptualizará el término competencia como la capacidad de 

desempeñar una tarea o actividad de manera efectiva, es decir que las competencias son parte 

de la personalidad de un sujeto y que pueden medirse en las conductas observables de éste, 

mientras que el concepto de carta motivacional se refiere a un documento elaborado por un 

aspirante a un puesto laboral/beca/convocatoria con el cual se busca transmitir conocimientos y 

logros adquiridos, así como metas e intereses profesionales y personales  que involucren al 

puesto en cuestión. Esta experiencia desembocó en la puesta en común de diversos saberes y 

modalidades acerca de cómo llevar a cabo una carrera profesional y pensar el futuro rol de la 

misma, para lo cual se tuvieron en cuenta las especificidades de cada cultura al momento de 

coordinar encuentros y evaluaciones. Del proceso transitado se desprenden diversas 

competencias en las evaluadoras, que dan cuenta de la complejidad y riqueza de estos 

intercambios. Entre ellas se encuentran; manejo de la incertidumbre, tolerancia a la frustración, 

trabajo en equipo, planificación y organización. Mientras que del análisis se extrajeron las 

siguientes competencias: pensamiento analítico, resolución de problemas, organización y 

planificación, toma de decisiones, capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, etc. Se espera 
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que los hallazgos provenientes de la experiencia constituyan un aporte empírico a la 

identificación de fortalezas y debilidades del aprendizaje colaborativo internacional y 

contribuyan al diseño e implementación de futuras modalidades, fortalezcan el trabajo 

interdisciplinario e internacional, como también sea un aporte a la literatura existente sobre el 

análisis de competencias. 
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EJE TEMÁTICO 

Neuropsicología 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un trastorno 

del neurodesarrollo. Es definido como un patrón persistente de síntomas de hiperactividad, 

inatención e impulsividad, que genera en el individuo inconvenientes en su desarrollo y 

adaptación a diversos contextos. Actualmente se caracterizan tres presentaciones clínicas: con 

predominio de inatención, con predominio de la impulsividad e hiperactividad y de presentación 

combinada. El TDAH es un trastorno con una alta carga de heredabilidad (Acosta López et al., 

2013; Bakker y Rubiales, 2010), que habitualmente persiste hasta la adultez, con incidencias 

negativas en los ámbitos personales, familiares, laborales, educativos y sociales (APA, 2013). 

Ante la escases de estudios sobre esta temática en particular (Soto y Ariza Cruz, 2021), se 

busca explorar la presencia de sintomatología de TDAH, en padres y madres de niños, niñas y 

adolescentes con diagnóstico de TDAH. 

METODOLOGÍA: Se llevará a cabo un estudio descriptivo con un diseño ex post facto, 

retrospectivo, con un grupo confeccionado mediante una muestra discrecional por 

conveniencia, constituido por padres y madres de 30 niños, niñas y adolescentes con 

diagnóstico de TDAH de la ciudad de Mar del Plata y alrededores. Los niños, niñas y 

adolescentes con diagnóstico de TDAH fueron evaluados precedentemente por el grupo de 

investigación en el cual se enmarca este proyecto, Grupo ―Comportamiento Humano, 

Neurociencia y Neurodiversidad‖, perteneciente al Instituto de Psicología Básica y Aplicada 

(IPSIBAT) de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el que 

se efectuó una evaluación neuropsicológica para corroborar el diagnóstico. Se utilizarán dos 

cuestionarios: para evaluar síntomas retrospectivos de TDAH se empleará el Wender Utha 

Rating Scale (WURS) (Ward, Wender & Reimherr, 1993) y para identificar síntomas actuales de 

TDAH se utilizará el Adult Self Report Scale (ASRS v1.1) (Kessler, 2005). 

RESULTADOS ESPERADOS: Se espera encontrar sintomatología TDAH en los padres y 

madres de los niños, niñas y adolescentes diagnosticados con Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad. 
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CONCLUSIÓN: El presente trabajo busca contribuir al entendimiento sobre la asociación 

familiar del TDAH, particularmente al indagar sobre la presencia de síntomas inherentes al 

trastorno en miembros de una misma familia. A su vez, esta investigación permitiría obtener 

evidencia empírica, que resulte de importancia para la planificación e implementación de 

programas de intervención destinados a la población adulta con diagnóstico de TDAH, que 

colaboren en enriquecer su calidad de vida. 
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EJE TEMÁTICO 

Neuropsicología 

RESUMEN 

La Neurodidáctica integra los desarrollos de la Neuropsicología y la Pedagogía, de manera tal 

que los/las docentes puedan conocer y aprovechar mejor las capacidades del cerebro en el 

proceso de aprendizaje. Para lograrlo, es fundamental que cuenten con estrategias 

neurodidácticas, entendidas como un conjunto específico de estrategias didácticas que se 

generan a partir del conocimiento del funcionamiento y estructura del sistema nervioso. Estas 

estrategias pueden clasificarse en tres grupos: estrategias operativas, socioemocionales y 

metodológicas. 

OBJETIVO: Describir las estrategias neurodidácticas empleadas por docentes de escuelas 

primarias, identificando las que utilizan con menor y mayor frecuencia. 

METODOLOGÍA: Se realizó un estudio exploratorio con un diseño no experimental y 

transversal, tomando como muestra un único grupo compuesto por 150 docentes de Olavarría, 

Tres Arroyos y Mar del Plata, de instituciones de nivel primario de gestión pública y privada. Se 

administró el Cuestionario de Estrategias Neurodidácticas, compuesto por parte A: Datos 

sociodemográficos; y B: Cuestionario autoadministrable que explora las herramientas de 

enseñanza utilizadas en el contexto áulico. Distingue tres dimensiones: estrategias operativas, 

socioemocionales y metodológicas. 

RESULTADOS: Al analizar las estrategias que los/las docentes expresan utilizar siempre, se 

observó que el 51,61% corresponden a estrategias operativas, el 56,93% a las emocionales y 

el 59,88% a las metodológicas. Dentro de las Estrategias operativas, la más utilizada es 

investigar cuáles son los conocimientos previos que poseen los/las estudiantes acerca de los 

temas a tratar (ítem 1, 80,7%), y la menos utilizada es la de enseñar reglas mnemotécnicas 

(ítem 4, 18,7%). De las socioemocionales, la más utilizada es la de intentar crear un ambiente 

en el que el modo de vincularse potencie lo positivo (ítem 11, 84,7%) y la menos utilizada es la 

de incluir actividades en grupo y en parejas (32,7%). Dentro de las metodológicas, la más 

utilizada es promover la conformación de grupos heterogéneos, para que los/las estudiantes 

intercambien aprendizajes y se genere trabajo cooperativo (ítem 15, 70,7%), y la menos 

utilizada es poner en práctica el recurso de mapas mentales o mapas conceptuales para 

organizar las ideas claves a desarrollar en la clase (ítem 13, 32%). 
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CONCLUSIÓN: Identificar las estrategias utilizadas con mayor y menor frecuencia permitirá 

planificar y diseñar programas de capacitación docente que se enfoquen en el fortalecimiento 

de las estrategias menos aplicadas en la práctica, optimizando así los recursos de los que 

disponen. 
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EJE TEMÁTICO 

Diagnóstico y evaluación psicológica. 

RESUMEN 

El trastorno límite de personalidad (TLP) es uno de los cuadros que mayor preocupación 

genera por la elevada carga sobre los pacientes y sus familiares, así como el sistema sanitario 

(APA, 2014). Una de las razones es que constituye uno de los desórdenes con mayor 

comorbilidad con autolesiones y conductas suicidas, entre otros comportamientos de riesgo. 

Muchas veces el diagnóstico se demora y las personas transitan por varios tratamientos 

psicológicos y psiquiátricos sin resultados favorables, aumentando el deterioro funcional. El 

modelo de la Terapia Dialéctico Comportamental (DBT) de Marsha Linehan (1993) sobre el 

TLP se ha convertido en uno de los tratamientos más recomendados debido a la evidencia 

acumulada sobre la eficacia de sus intervenciones, particularmente para disminuir las 

autolesiones y la probabilidad de intento de suicidio. En el año 2015 se publicó la primera 

escala psicométrica que permite evaluar los cuatro núcleos problema del TLP: Confusión con la 

Identidad, Desregulación Emocional, Impulsividad y Relaciones Caóticas, así como una 

dimensión global. Se trata del Inventario de Problemas de Vida (LPI, por sus siglas en inglés). 

Este trabajo se propone aportar evidencias de validez factorial y de consistencia interna del 

Inventario LPI en población joven local, en tanto si bien el instrumento está siendo utilizado, no 

se cuenta con ninguna adaptación propiamente dicha ni evidencia psicométrica que avale su 

aplicación. 

Se trabajó con una muestra de 458 personas de diferentes géneros con edades entre 18 y 36 

años. Del total, el 66.8% (n = 306) manifestó tener pensamientos autolesivos en el último año, 

de los cuales 117 participantes lo concretaron. El 47.4% informó haber estado en tratamiento 

psicológico en el último año, y el 11.4% en tratamiento psicofarmacológico. El análisis factorial 

confirmatorio (AFC) arrojó índices de ajuste sumamente satisfactorios respecto de la estructura 

de primer orden y de segundo orden de la versión original. Asimismo, los índices de 

consistencia interna resultan adecuados en base a los parámetros 

sugeridos. De esta manera, se aporta evidencia psicométrica relativa a validez de constructo y 

confiabilidad que avalan la utilización de la escala en población joven local. A futuro se espera 

continuar esta línea de investigación con muestras clínicas para aportar datos acerca de 

validez empírica convergente y determinar un puntaje de corte. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Perinatal. 

RESUMEN 

Introducción: El distrés asociado al embarazo es el estrés provocado por este período y eel 

resultado de preocupaciones sobre la salud del bebé, el propio cuerpo y sfuncionamiento, el rol 

materno y la vida futura. Aportes previos indican una asociaciósignificativa entre estrés y 

ansiedad prenatal, la cual a su vez está asociada con mayorecomplicaciones en el embarazo. 

La prevalencia de la ansiedad materna durante eembarazo es del 21 al 25% , una cifra superior 

a la de las mujeres no embarazadas. Entrlos factores que podrían mediar entre el distrés y la 

ansiedad prenatales se encuentra eapoyo social percibido, el cual refiere a la percepción del 

grado de adecuación disponibilidad de la ayuda brindada por las redes sociales. Estos 

constructos han sidasociados de muy diversas formas, aunque aún no se sabe con precisión 

de qué manera svinculan. Objetivo: Poner a prueba un modelo de mediación donde el apoyo 

social es lvariable mediadora entre el distrés y la ansiedad prenatales. Metodología: La 

muestrestuvo integrada por 198 mujeres embarazadas, reclutadas de dos Centros de Atención 

Primaria de la Salud, pertenecientes al servicio de atención pública de gestión municipal. 

Sadministró el Cuestionario de Distrés Prenatal (PDQ) y el Cuestionario de Ansiedad 

EstadRasgo (STAI) durante segundo y tercer trimestre de gestación; y la Escala 

Multidimensionade Apoyo Social (MSPSS) durante el tercer trimestre. Resultados: las 

regresionejerárquicas ajustadas (Rajust=.36, p<.01) reportan que mayores niveles de distrés 

Prenata(β=.40, p<.01) y menores niveles de apoyo social predicen un aumento en los niveles 

dansiedad prenatal (β=-.37, p<.01). El modelo de mediación propuesto indica que linfluencia 

del distrés prenatal sobre los niveles de ansiedad prenatal se encuentra mediadpor el apoyo 

social percibido (efecto indirecto= .11, 95% IC= .03/.20, Rajust=.36). Conclusión: La presencia 

del apoyo social como variable mediadora permite explicar parcialmente el impacto del distrés 

prenatal sobre la ansiedad prenatal. Los resultados encontrados son compatibles con estudios 

precedentes que reportan asociaciones significativas entre las tres variables, así como también 

se suman a las investigaciones que han puesto a prueba el efecto mediador del apoyo social 

sobre indicadores psicopatológicos durante el embarazo. 

Estos aportes permiten dar cuenta del efecto amortiguador del apoyo social sobre la 

salumental. 
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EJE TEMÁTICO 

Neuropsicología 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN. El pensamiento creativo es definido como la capacidad que poseen las 

personas para producir ideas originales y, a partir de estas, originar materiales nuevos, 

teniendo como referente el contexto en el que tienen aplicación dichas innovaciones. El mismo 

depende de factores cognitivos, emocionales, contextuales y de interacciones sociales. Existen 

evidencias de que el entorno familiar puede obstaculizar o promover la creatividad. En este 

entorno, la percepción parental sobre las capacidades de los hijos/as se constituye en un factor 

importante en el desarrollo de la creatividad de los mismos. 

OBJETIVO: Explorar la relación entre la autopercepción de creatividad de los niños y niñas y la 

percepción de los padres sobre la creatividad de sus hijos/hijas. 

METODOLOGÍA: La población incluye 32 niños y niñas de 8 a 12 años de Mar del Plata. Para 

evaluar la autopercepción de capacidad creativa se utilizó la Escala de Personalidad Creadora 

(EPC) de Garaigordobil en su versión para niños. Y para evaluar la percepción de los padres 

sobre las mismas cualidades en sus hijos se utilizó la EPC en su versión para padres. Se 

realizaron análisis estadísticos descriptivos y de correlación para analizar las relaciones entre 

estos instrumentos. 

RESULTADOS: En la mayoría de los ítems de la escala los padres puntuaron más alto que los 

niños y niñas, con diferencias significativas en los ítems que refieren a la facilidad para 

identificar problemas, la amplitud de intereses y el sentido del humor. Respecto a las 

relaciones, los resultados mostraron que tanto la percepción parental como la autopercepción 

de los niños correlaciona positiva y significativamente (r=,538; p. ,004). 

CONCLUSIONES: La relación entre la autopercepción de los niños/as y la percepción parental 

evidencia la influencia del entorno familiar en la valoración de la creatividad de los niños/as 

sugiriendo que la percepción de los padres podría modular el desarrollo creativo y la 

autovaloración de los hijos/as. Las valoraciones más altas de los padres en comparación con 

las de los niños/as reflejan una tendencia a percibir en sus hijos potenciales creativos no 

reconocidos por los mismos, dando cuenta de la relevancia del entorno familiar en la 

construcción de una autovaloración positiva. 
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Futuros estudios podrían profundizar en la influencia de la percepción parental sobre la 

autovaloración de la creatividad en los niño/as, orientados al diseño de intervenciones que 

promuevan una mayor conciencia de sus habilidades creativas en los contextos familiar y 

escolar. 
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Pensamiento creativo, creatividad, infancia, autopercepción, percepción parental. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Tránsito y Psicología Ambiental. 

RESUMEN 

El envejecimiento poblacional es un fenómeno demográfico global impulsado por el aumento 

de la esperanza de vida y la disminución de las tasas de fecundidad. En América Latina, se 

proyecta que la población mayor alcanzará el 15% para 2025, superando a la población infantil 

hacia 2040. En Argentina, esta tendencia es notable en ciudades como Mar del Plata, donde el 

21% de los residentes son mayores de 60 años, cifra superior al promedio nacional. Este 

cambio demográfico plantea desafíos en términos de movilidad urbana, debido a la disminución 

de desplazamientos laborales y el aumento de viajes recreativos y de compras en adultos 

mayores. La evidencia sugiere que la reducción en las oportunidades de movilidad se asocia 

con un mayor riesgo de aislamiento, depresión y una menor participación en la comunidad. 

Este estudio tuvo como objetivo analizar las necesidades, facilitadores y barreras para la 

movilidad urbana en hombres de 60 a 69 años residentes en Mar del Plata. Se utilizó la 

metodología de Historia de Viaje (Gutierrez, 2017), que permite explorar la movilidad desde la 

experiencia individual, considerando aspectos previos, durante y posteriores a cada 

desplazamiento. A través de un muestreo de criterio, se seleccionaron 30 hombres que 

cumplieron con criterios de edad, situación laboral y responsabilidades de cuidado, captando la 

variabilidad del grupo. 

Los datos se recolectaron mediante entrevistas en profundidad, explorando temas como 

motivaciones para desplazarse, medios de transporte, evaluación de la infraestructura y la 

relación percibida entre movilidad, salud y acceso a recursos. Mediante el enfoque de 

comparación constante se realizaron codificaciones independientes que fueron validadas entre 

los investigadores. 

La agrupación temática permitió identificar cuatro categorías principales. (1) Seguridad y 

autonomía personal: incluye estrategias de autoprotección y percepción de seguridad, 

reflejando un esfuerzo consciente por mantenerse seguros. (2) Accesibilidad y utilización de 

infraestructura urbana: agrupa el uso del transporte público, la calidad de la infraestructura y la 

accesibilidad a servicios, destacando la importancia de un entorno adecuado para la movilidad. 

(3) Responsabilidades y actividades diarias: se relaciona con actividades de cuidado y trámites 

diarios, esenciales para la funcionalidad y autonomía. (4) Preferencias y factores de elección 

de transporte: incluye motivos como economía, comodidad y distancia, resaltando la necesidad 

de que el transporte cumpla con estos criterios. Estos hallazgos permiten detectar áreas clave 
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para diseñar políticas inclusivas que favorezcan la movilidad y el bienestar de los adultos 

mayores en contextos urbanos en países de ingresos medios como Argentina. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología educacional 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La educación inclusiva plantea la necesidad fundamental de identificar y 

eliminar las barreras que genera el entorno con el fin de promover el acceso, aprendizaje y 

participación del estudiantado. Este modelo tiene como principal foco de interés los grupos de 

estudiantes con mayor riesgo de exclusión dentro de los que se contempla al estudiantado con 

diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

OBJETIVO: Analizar las barreras y necesidades de los/las docentes de educación primaria en 

la aplicación de estrategias conductuales a estudiantes con diagnóstico de TEA. 

METODOLOGÍA: Se realizó un estudio cualitativo con una muestra de 31 docentes de nivel 

primario mediante un enfoque de investigación acción compuesto por las fases de diagnóstico, 

plan de acción, reflexión y evaluación expo facto. Durante la fase diagnóstica se aplicó el 

instrumento ―Cuestionario sobre necesidades del docente en procesos de educación inclusiva 

de estudiantes con trastorno del espectro autista del nivel primario‖ en el cual se identificaron 

las barreras y necesidades previo a la implementación del plan de acción con las estrategias 

conductuales. Posteriormente, durante la fase de reflexión se analizaron mediante grupos 

focales las barreras y necesidades. 

RESULTADOS: Durante la fase diagnóstica se identifican como barreras aquellas relacionadas 

al sistema educativo, al conocimiento, al trabajo colaborativo y de tipo actitudinal. Con respecto 

a la categoría de necesidades se desprenden cuatro subcategorías siendo estas: necesidad de 

acompañamiento, de aprendizaje y formación, de trabajo colaborativo y de cambios en el 

sistema educativo. Posterior a la implementación de las estrategias surgen nuevas 

subcategorías. Relacionadas a las barreras se adicionan aquellas ligadas al rol de otros 

agentes educativos, a la sintomatología propia del TEA y a barreras relacionadas a las 

instituciones educativas. Asimismo, surgen nuevas necesidades siendo estas: necesidad de 

cambios en el rol del docente de apoyo para la inclusión, mayor clarificación del rol del 

acompañante terapéutico no docente (APND) y necesidad de otros recursos institucionales. 

CONCLUSIONES: La identificación y el reconocimiento de las barreras y necesidades que 

tiene el cuerpo docente durante la atención a la diversidad del estudiantado permite impactar y 
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generar cambios en las prácticas educativas. Lo anterior facilita la transformación educativa y 

permite incorporar mejoras hacia la educación inclusiva. 
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conductuales 
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EJE TEMÁTICO 

Arte y Psicología. 

RESUMEN 

En este espacio nos interesa reflexionar acerca de la experiencia de clínica cinematográfica 

queer (Butler, 2018a, Butler 2018b) que implementamos en el marco de un curso de extensión 

durante 2024, desde la Facultad de Psicología. Desarrollamos un estilo de tecnologías de 

género (De Lauretis,1989; 2008) y prácticas pedagógicas universitarias, a partir de una caja de 

herramientas audiovisual (Aumont, Bergala, Marie & Vernet, 2008, Aumont & Marie, 1990) para 

abordar el Eros Queer (Golpe & Risé, 2022). Nos situamos en la performatividad de 

microhistorias fílmicas de aquellos cuerpos que no encuadran en las lógicas binarias 

predominantes. Nos motivó la relevancia del cine queer contemporáneo, pues interpela y 

perturba el silencio atronador de la sociedad heteronormativa, con sus improntas de género 

(Butler, 2018a, 2018b, 2020a, 2020b, 2024). Delineamos los claroscuros de las lógicas de 

subjetivación y desubjetivación de las sexualidades transgresoras y las eróticas disidentes. 

Focalizamos discursos y códigos vigentes y registramos otras imágenes amorosas a través del 

repertorio artístico queer producido por vanguardias europeas y latinoamericanas. 

Consideramos que esta experiencia de extensión universitaria, es el resultado de:1) una labor 

sistemática de investigación cualitativa realizada por nuestro equipo a lo largo de una década, y 

2) una estrategia de transferencia del conocimiento basada en el respeto a la diversidad de 

género y el reconocimiento por el sujeto de deseo. En su implementación logramos resignificar 

ciertos matices del cine queer: a) la manera de desafiar los códigos instituidos y criterios 

instituyentes, b) la comprensión hermenéutica de los estilos de autoafirmación, dignidad y 

autonomía subjetiva, c) la apreciación de la performatividad de la cartografía de la imagen, d) la 

exploración de la identidad LGBTQ+ y sus experiencias, e) la representación de sus 

interrelaciones, f) la interseccionalidad de la diversidad queer y sus escenarios. El dispositivo 

de clínica cinematográfica aplicado, nos permitió elucidar una filmografía con estructuras 

narrativas no lineales, estéticas audiovisuales experimentales y recursos de realismo crítico. 

Los rodajes potenciaban formas de inclusión social y visibilidad mediante el uso de roles 

protagónicos, con papeles complejos y profundos, sin clichés sexistas o estereotipos negativos. 

En síntesis, trabajamos en la prevención del desprecio (Honneth, 2011) provocado por la 

homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia. Desde ésta propuesta, promovimos 
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prácticas pedagógicas audiovisuales orientadas a la equidad en el trato psicosocial, reflejado 

en actitudes, discursos, escenas, rituales o gestos que fortalecían los vínculos solidarios con 

las identidades no binarias y que permitían comprender los mecanismos de agravio moral, 

menoscabo personal y discriminación social. 
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EJE TEMÁTICO 

Problemáticas Sociales y Comunitarias. 

RESUMEN 

Los índices de pobreza en Argentina han alcanzado picos históricos, lo cual afecta el bienestar 

psicológico de la población. Numerosos estudios alertan sobre la relación directa entre la clase 

social y la calidad de vida percibida por los individuos (Mikulic et al., 2021; Navarro-Carrillo et 

al., 2021; Oliveira et al., 2013). Si bien mayoritariamente las investigaciones en psicología se 

centraron en la clase social objetiva (CSO) establecida a partir de los ingresos, ha surgido el 

interés por la clase social percibida (CSP) ligada a la concepción de las personas respecto de 

su situación socioeconómica. Recientes estudios sugieren que la CSP sería incluso mejor 

predictor de la calidad de vida que la CSO (Tan et al., 2020).  Al hilo, se llevó a cabo un estudio 

cuantitativo, no experimental de tipo correlacional con el objetivo de discriminar la relación de la 

CSO y CSP con la calidad de vida percibida. Mediante un muestreo no probabilístico se 

seleccionaron 173 adultos residentes en Buenos Aires (77% mujeres, edad media=27; DS=10), 

quienes respondieron el Inventario de Calidad de Vida Percibida (ICV; Mikulic y Muiños, 2005) 

y cuestionarios sociodemográfico y socioeconómico. La calidad de vida percibida registró una 

correlación nula con la CSO (rho= .130; p=.089) y débil con la CSP (rho=.329; p<.05). Al 

discriminar según dominios vitales, se hallaron asociaciones significativas (p<.05) de la CSP 

con las áreas referidas a salud, autoestima, finanzas, recreación, amigos, casa, vecindario y 

ambiente. Por su parte, la CSO solamente correlacionó con salud y finanzas. Por tanto, el 

modo en que las personas perciben su situación socioeconómica pareciera ser un dato más 

relevante que los ingresos reales a la hora de valorar su bienestar en la vida. Estos hallazgos 

permiten profundizar el conocimiento sobre el vínculo entre la coyuntura socioeconómica y 

diversas variables psicológicas. A su vez tiene relevancia práctica puesto que la CSP implica 

menores exigencias a la hora de su medición. Se discuten las limitaciones del estudio y futuras 

líneas de investigación. 
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EJE TEMÁTICO 

Sexualidad y género 

RESUMEN 

La teoría del estrés de minorías, propuesta por Meyer (2003) sugiere que los individuos de 

grupos minoritarios, especialmente aquellos con identidades y orientaciones sexuales distintas 

a la cisheterosexual, enfrentan un mayor riesgo de problemas de salud mental debido a 

factores estresantes como el estigma y la discriminación. El suicidio es la segunda causa de 

muerte entre jóvenes de 15 a 24 años, con una prevalencia alarmante en la población 

LGBTQINB+, que presenta un riesgo superior de ideación y comportamientos suicidas (Hatchel 

et al., 2021). Un estudio de revisión sistemática de investigaciones realizadas entre los años 

2004 y 2014 por Tomicic et al. (2016) evidencia que los intentos de suicidio son más comunes 

en personas de la comunidad LGBTQINB+ en comparación con sus contrapartes 

cisheterosexuales. 

Este estudio tuvo como objetivo comparar la prevalencia de indicadores de riesgo suicida entre 

jóvenes cisheterosexuales y con orientaciones sexuales y/o de género disidentes. Se realizó un 

estudio no experimental transversal con una muestra de 458 jóvenes de entre 18 y 30 años (M 

= 22.18; DE = 3.52), de los cuales el 48.3% (n = 221) se identificó como cisheterosexuales y el 

51.7% (n = 237) como disidentes. Se utilizó el Inventario de Riesgo Suicida para Adolescentes 

(IRSA) (Galarza et al., 2023) en sus versiones de Screening y Diagnóstico. El IRSA Screening 

posee una dimensión específica de Ideaciones Suicidas y cinco factores de riesgo: Baja 

Autoestima, Falta de Apoyo Social, Baja Regulación Emocional, Dificultades para la Resolución 

de Problemas y Perspectiva Negativa del Futuro. El instrumento IRSA Diagnóstico consta de 

tres dimensiones: Planeación e Intento Previo, Autolesiones No suicidas y Comportamientos de 

Alerta. Asimismo, aporta una dimensión de severidad global. Se realizó una prueba t de 

Student de muestras independientes para comparar los puntajes de riesgo suicida entre 

personas cisheterosexuales y personas disidentes. 

mailto:lisandroprlt@gmail.com
mailto:javiperalta002@gmail.com
mailto:susiverdines@gmail.com
mailto:claudiamdq@gmail.com
mailto:aixa_galarza@live.com.ar


 

 
596 

Los resultados muestran diferencias significativas en todas las dimensiones de riesgo suicida 

entre ambos grupos. Los jóvenes con orientaciones sexuales y/o de género disidentes 

obtuvieron puntuaciones más altas en todas las dimensiones del IRSA, incluyendo planeación 

e intento previo, ideaciones suicidas y severidad global, lo que resalta su mayor vulnerabilidad. 

Estos hallazgos enfatizan la necesidad de implementar estrategias de intervención 

específicamente dirigidas a esta población que contemplen sus experiencias únicas de 

discriminación y pobre apoyo social para abordar eficazmente los riesgos a los que están 

expuestos. 
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EJE TEMÁTICO 

Diagnóstico y evaluación psicológica. 

RESUMEN 

Los desarrollos en psicología clínica y, particularmente la evolución en el campo de la 

psicoterapia ha aportado conocimientos teóricos, técnicos y aplicados relevantes sobre su 

efectividad y eficacia comparada. Sin embargo, no se ha reflejado en la formación de grado en 

Argentina, donde el diseño e implementación de los planes de estudios universitarios de 

Psicología han propuesto predominantemente modelos de formación en el área clínica basados 

en razones teórico-ideológicas y debates epistémicos, pero en ausencia de formación en las 

competencias necesarias para dar respuesta al padecimiento humano en sus múltiples formas 

de presentación. Más aún, en países como Argentina donde la titulación de grado en materia 

de práctica profesional es habilitante, sin otra acreditación de especialidad. Por otra parte, poco 

se sabe y menos sistemáticamente sobre la praxiología de los psicólogos en el ámbito clínico, 

algo central para la toma de decisiones clínicas en salud mental. Perspectivas contemporáneas 

como la Investigación orientada por la práctica guían esta investigación que busca aportar 

conocimiento basado en la evidencia al explorar e identificar las necesidades percibidas por los 

profesionales en la toma de decisiones clínicas, la naturaleza de las competencias adquiridas 

durante su formación de grado y evaluar su impacto en la práctica profesional. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional 

RESUMEN 

El siguiente trabajo consiste en un simulador de entrevistas laborales en inglés que hemos 

desarrollado en el marco de las Prácticas Profesionales Tutoriadas (PPT), como parte de la 

cursada de Psicología Laboral de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata.El objetivo principal es identificar competencias comunicativas y habilidades 

interpersonales. Para ello hemos trabajado mediante la metodología COIL (Collaborative 

Online International Learning, o Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea) con 

estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras (Inglés - Portugués) de la Fundación 

Universitaria Juan N. Corpas de Colombia. El COIL consiste en un método de aprendizaje 

horizontal donde se utiliza tecnología en línea para facilitar la colaboración sostenida entre 

estudiantes, facilitando el desarrollo de competencias interculturales.  

En este proceso, hemos asumido roles específicos en el análisis de currículums vitae, cartas 

motivacionales y presentaciones en formato video pitch que nuestros colaboradores de 

Colombia han formulado en base a una propuesta ficticia de pasantías de UNICEF. La 

distribución de roles ha facilitado una evaluación integral de las postulaciones y un análisis 

estructurado, optimizando así el proceso de selección de candidatos conocido como 

assessment center, que simula situaciones reales de evaluación laboral. Esta experiencia no 

solo desafía nuestras competencias como futuros psicólogos laborales, sino que también 

proporciona las herramientas necesarias para un entrenamiento adecuado, preparando a los 

estudiantes para enfrentar con éxito su salida al mercado laboral. 

La colaboración con estudiantes colombianos se desarrolló en un contexto argentino marcado 

por paros y movimientos sociales, lo que introdujo diversas dificultades en nuestra dinámica de 

trabajo. Aparte de las diferencias culturales y las franjas horarias, también enfrentamos 

desafíos relacionados con la conectividad. Para adaptarnos, los estudiantes argentinos nos 

reunimos de manera sincrónica con los colaboradores colombianos y, al mismo tiempo, 

trabajamos de forma diacrónica con nuestros coordinadores. Esta experiencia no solo nos 

permitió identificar al mejor postulante, sino que también brindamos comentarios constructivos, 

fomentando el aprendizaje colaborativo. Los resultados de esta experiencia propiciaron el 

desarrollo de competencias clave tanto para los selectores argentinos como para los 

postulantes colombianos, que incluyen comunicación efectiva, dominio del inglés, análisis 

crítico y perspectiva de género.  
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EJE TEMÁTICO 

Neuropsicología 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El conocimiento y manejo del tiempo son habilidades clave en el desarrollo 

de funciones ejecutivas durante la infancia. La relación entre el conocimiento temporal de los 

niños y la percepción parental sobre su manejo del tiempo ofrece perspectivas valiosas para 

entender el desarrollo de funciones ejecutivas en la infancia. 

OBJETIVO: Analizar la relación del conocimiento temporal de los niños y niñas con la 

percepción de los padres sobre el manejo temporal de sus hijos e hijas. 

METODOLOGÍA: La población incluye 32 niños y niñas de 8 a 12 años de Mar del Plata. Para 

evaluar el conocimiento temporal de los niños se utilizó el Time Concept Questionnaire (TCQ), 

de Quartier. Y para evaluar la percepción de los padres sobre el manejo temporal se 

implementó la Executive Functioning Scale—Children and Adolescents (BDEFS-CA) de Barkley 

y la Salient, Organization, and Management of Time Scale (SOMTS) de Houghton et al. Se 

realizaron análisis estadísticos descriptivos y de correlación para identificar relaciones 

significativas entre estos instrumentos. 

RESULTADOS: Los análisis muestran correlaciones significativas entre las siguientes 

subescalas: el TCQ subescala Orientación correlaciona con BDEFS-Total (p = .037), con 

SOMTS subescala Conceptualización y Secuenciación Temporal (p = .019) y con SOMTS-Total 

(p = .032); el TCQ subescala Secuenciación muestra correlación con SOMTS subescala 

Conceptualización y Secuenciación Temporal (p = .017); el TCQ subescala Percepción 

Objetiva se correlaciona significativamente con SOMTS subescala Conceptualización y 

Secuenciación Temporal (p = .005); y el TCQ Total también correlaciona con SOMTS 

subescala Conceptualización y Secuenciación Temporal (p = .014). 

CONCLUSIONES: Estos hallazgos preliminares sugieren una relación entre la percepción 

parental sobre el manejo del tiempo de los niños/as con el autoconocimiento temporal de los 

niños y niñas, en particular en las áreas de orientación, secuenciación y percepción objetiva. El 

estudio proyecta continuar aumentando la población para validar estos resultados y contribuir al 

entendimiento del desarrollo de funciones ejecutivas temporales en la infancia. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Laboral 

RESUMEN 

En el marco de la Residencia de Grado en el ámbito de la Psicología Laboral de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata en articulación con la Red CALCA, 

(Conecta América Latina- Caribe- Alemania) se formulan como objetivos diagnosticar 

características del Contrato Psicológico entre los integrantes de la Red CALCA y dar 

recomendaciones para optimizar procesos de inducción, socialización y capacitación interna. El 

trabajo realizado se basa en un enfoque de tipo cualitativo, se diseñaron preguntas para una 

guía de entrevistas. Las mismas fueron administradas a los miembros de esta Red de expertos 

en Internacionalización de la Educación Superior para luego ser analizadas según las 

categorías del modelo de Denise Rousseau. En este poster se van a presentar algunos 

avances de los resultados obtenidos de la Residencia que combina la Internacionalización de la 

Educación Superior con el Trabajo en Equipo, el Liderazgo y variables del ámbito como 

Contrato Psicológico y Motivación, entre otros. 

El trabajo colaborativo en esta Red multicultural refleja altos niveles de satisfacción en 

confianza y seguridad para expresar nuevas ideas, respeto mutuo, percepción de justicia y 

equidad, empatía intercultural, percepción de impacto positivo en su desarrollo personal y 

profesional como así también una motivación inspiradora reciproca entre sus integrantes. Se 

encuentran como fuente de motivación interna, un sentimiento de comunidad, pertenencia y 

conexión con los demás miembros de la Red principalmente asociado a sus valores y 

vinculación inicial común a todos sus integrantes. La complementariedad de sus competencias 

laborales en respuesta a demandas de contextos cada vez más complejos junto a la posibilidad 

de reducir la incertidumbre de contextos locales a través de la pertenencia a unidades globales 

representan una de las fuentes de motivación externa identificadas 
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EJE TEMÁTICO 

Clínica con niños y adolescentes 

RESUMEN 

             El presente trabajo da cuenta de los ejes que atraviesan y organizan la investigación 

iniciada en el marco de la Carrera de Doctorado en Psicología, de la Facultad de Psicología de 

la Universidad Nacional de La Plata; que halla anclaje en las nociones de constitución psíquica 

y de producción de subjetividad; así como en la serie de interrogantes elaborados en el 

encuentro clínico.  

            La proliferación de consultas de las que se desprende el primado de diagnósticos con 

carácter de certeza, a partir de la obturación de la posibilidad de cambio en tiempos de 

organización de la psique, conduce a un trabajo de interrogación y de puesta en pensamiento 

en torno a las predominantes modalidades de presentación que adopta la producción de 

subjetividad, así como el padecimiento en la actualidad en las adolescencias. Una lectura 

crítica, antidogmática, abierta a la complejidad (Morin, 2005), invita a detenerse en la 

especificidad que introducen las coordenadas socio-históricas a fin de situar el estatuto que 

asumen las notas de época en su articulación con las invariantes que remiten a los tiempos de 

constitución psíquica. La presentación de la subjetividad, los modos de organización del 

malestar subjetivo, en el marco proporcionado por un mundo atravesado por los efectos de las 

NTIC; se sostiene, conduce a la configuración de efectos de desubjetivación como forma 

estable y preponderante de producción de subjetividad hoy.   

Las modificaciones dadas en las coordenadas temporales y espaciales (Bauman, 2007; Chul 

Han, 2016, 2018) a partir de los cambios que introdujeron las NTIC en su articulación con el 

proceso de globalización, y neoliberalismo en la región se entiende propicia, tal como se 

expresara, la prevalencia de modalidades desligadas de organización de la subjetividad en las 

adolescencias. En consecuencia, resulta posible sostener que dichas presentaciones en la 

actualidad no responden necesariamente a la lógica dada por la psicopatología, sino a 

determinadas condiciones favorecidas por lo epocal. Por tanto, se indagará sobre la producción 

de subjetividad en las adolescencias contemporáneas, sus transformaciones en relación con 

las modificaciones en las coordenadas temporo-espaciales que introduce la virtualidad, así 

como la globalización y la lógica neoliberal en adolescentes con acceso a la tecnología, de 

zonas urbanas pertenecientes a la ciudad de La Plata.   
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RESUMEN 

Introducción: Nuestro equipo de investigación ha desarrollado un laboratorio web con ejercicios 

de estimulación cognitiva para personas mayores (labpsi.mdp.edu.ar). El propósito a mediano 

plazo es ampliar la cantidad de ejercicios y evaluar su eficacia terapéutica en población clínica. 

En este trabajo nos centramos en el diseño de ejercicios del lenguaje. Las personas que sufren 

de alteraciones adquiridas del lenguaje (afasia) requieren un tratamiento adecuado que les 

permita recuperar o mantener sus capacidades de comunicación. Existe evidencia de que la 

terapia informatizada puede ser utilizada complementariamente por el paciente en su domicilio 

(Ruiz, et al 2022). 

Objetivos: Diseñar y estudiar el funcionamiento de tareas de estimulación del lenguaje en las 

dimensiones gramatical, léxica y semántica en el LABPSI. 

Metodología: Muestra: 49 personas mayores (60 a 89 años) sin patología, con un promedio de 

5,63 años de educación y hablantes del español rioplatense. Materiales y procedimiento: se 

diseñaron ejercicios de lenguaje cubriendo las dimensiones léxica, semántica y gramatical 

generando tres niveles de dificultad para cada uno (fácil, medio y difícil). Las tareas de los 

ejercicios se basaron en la guía del libro ―Afasia and its therapy‖ de Anna Basso (2003). 

Posteriormente, los mismos fueron administrados y grabados mediante tablets de 10‖. 

Análisis de datos: Se realizó un análisis descriptivo de los porcentajes de acierto en las tareas. 

Se buscó obtener entre un 80% y 100% de aciertos. Los ítems por debajo fueron 

reemplazados. 

Resultados: Se indican los porcentajes de acierto para cada ejercicio. Gramática: nivel 1 (92%), 

nivel 2 (90%), nivel 3 (91%). Denominación escrita de imágenes: nivel 1 (100%), nivel 2 

(99,5%), nivel 3 (100%). Completar palabras: nivel 1 (98%), nivel 2 (95%), nivel 3 (73%). 

Anagramas: nivel 1 (96%), nivel 2 (95%), nivel 3 (91%). Categorías Semánticas: nivel 1 (94%), 

nivel 2 (95%) y nivel 3 (84,5%). Sinónimos: nivel 1 (92,5%), nivel 2 (92%), nivel 3 (89,5%).  

Conclusiones: Se diseñaron 6 ejercicios cognitivos del lenguaje en el laboratorio virtual, con 

una precisión del 80% al 100%. Estos ejercicios están disponibles para la comunidad y los/as 

profesionales, y pueden utilizarse como complemento del tratamiento tradicional. Actualmente 

nuestro equipo de investigación se encuentra trabajando en la ampliación de los ejercicios en el 
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laboratorio, en la evaluación de su eficacia en personas con afasia y la factibilidad y 

aceptabilidad en población con DCL. 
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EJE TEMÁTICO 
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RESUMEN 

Durante el período 2021-2023, en Argentina fallecieron más de 491 niños menores de 14 años 

en siniestros viales, casi un tercio de ellos tenía 4 años o menos. 

Los desplazamientos cotidianos de los menores dependen principalmente de las decisiones de 

un adulto responsable, cuyas creencias y conductas influyen en el nivel de riesgo al que están 

expuestos los niños. Asimismo, los índices de calidad de vida (ICV) de distintas áreas de una 

ciudad se asocian con riesgos viales variables. Las zonas con baja calidad de vida suelen 

presentar entornos viales inseguros, menor acceso a mecanismos de seguridad pasivos y 

modos de viaje más riesgosos. 

Este estudio buscó explorar las conductas de protección vial en la infancia y las creencias 

sobre la seguridad vial infantil en madres y padres de niños que asisten a jardines municipales 

de Mar del Plata, y analizar si estas conductas y creencias varían según el ICV de cada zona. 

La recolección de datos se realizó en 13 jardines clasificados en zonas de ICV alto (5), medio 

(4) y bajo (4), con una muestra de 28 adultos (15 madres, 13 padres). Se empleó un diseño 

cualitativo mediante entrevistas semiestructuradas, que luego fueron analizadas utilizando el 

método de comparación constante para categorizar las respuestas y se registraron sus 

frecuencias. Se utilizó el software Atlas.ti.24. 

Entre los hallazgos más importantes se encuentran: (a) el no uso de casco en moto de niños y 

adultos (zonas de ICV bajo y medio) y el no uso de sistemas de retención infantil (SRI) en 

autos (ICV alto) como los comportamientos de riesgo más comunes; (b) falsas creencias sobre 

las estrategias de protección en todos los niveles de ICV; (c) el factor humano (ICV alto y 

medio) y el ambiente vial (ICV bajo) como los principales facilitadores de conductas seguras e 

inseguras; (d) la valoración positiva de los mecanismos de seguridad asociada a aspectos 

cognitivos en todos los niveles de ICV; y (e) el comportamiento individual como la causa 

principal de los siniestros en todas las zonas geográficas. 

El ICV moderó los comportamientos de riesgo y las atribuciones causales. No obstante, las 

falsas creencias sobre comportamientos de seguridad no variaron de acuerdo a la zona 

geográfica. El estudio resalta la necesidad de intervenciones psicoeducativas que corrijan 

mailto:minjolounatalia@gmail.com


 

 
609 

mitos, propongan estrategias de protección adecuadas y fomenten una movilidad segura para 

la infancia. 
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RESUMEN 

El presente trabajo da cuenta de las diferentes producciones realizadas en el marco del 

Proyecto de Investigación ―Exploraciones sobre la producción de subjetividad en niños, niñas y 

adolescentes en tiempos de pandemia. Efectos de desubjetivación ante una catástrofe natural-

social‖, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. El mismo se 

centra en los efectos de desubjetivación que se infiere, presentan las infancias y las 

adolescencias a partir de la instalación de la pandemia por Covid-19 y de las medidas 

sanitarias establecidas de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio. 

Las infancias que atravesaron el aislamiento y el distanciamiento social por la pandemia por 

Covid-19 transitaron junto a sus otros significativos cambios y transformaciones inéditas en sus 

escenarios vitales viéndose, en muchos casos, una drástica reducción de oportunidades de 

intercambio en lo social. 

En tiempos donde asistimos a propuestas unilaterales en la determinación de la causa, de 

corte biologicista, apostamos a la introducción de un nuevo paradigma para pensar los 

determinantes que subyacen a la sobre-abundancia de diagnósticos tempranos, a la 

recurrencia de presentaciones de niños/as pequeños/as con claros signos de desconexión, con 

conductas desafiantes, que en vez de manipular juguetes, portan un celular, adheridos a 

pantallas que reciben del adulto cuando no pueden ser calmados, niños/as que no cumplen con 

las exigencias de la escolaridad, y que son diagnosticados como deficitarios. 

No se puede perder de vista que la dependencia del infans hace que niñas y niños y 

adolescentes queden sujetos a las significaciones que los adultos les otorgan, por lo que, en el 

contexto de la medicalización, pueden significarse como enfermedades o expresión de 

patologías, fenómenos o conductas que son sólo manifestación de fenómenos familiares, 

sociales, económicos o culturales. Esto último ha sido conceptualizado como procesos 

patologización. (Stolkiner, 2021) 

Las infancias que consideramos en la investigación son acompañadas por adultos que hoy se 

declaran impotentes frente a ellas, que ―no saben qué hacer con ellas‖, que los expulsan de las 

escuelas, que no encuentran lugar. La sociedad actual tolera con dificultad el sufrimiento y los 

tiempos de la infancia, menosprecia el tiempo del juego, y la necesaria asimetría entre adultos 

y niños parece haber desaparecido. 
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Sostenemos a modo de hipótesis que la pandemia y las consecuentes medidas preventivas 

que debieron instalarse para salvaguardar la salud de la población pusieron en evidencia la 

incidencia del contexto en la constitución subjetiva, constitución que no puede ser pensada si 

no es referida a su emplazamiento social y que sufre los avatares protagonizados por el grupo 

social. 

Según podemos recuperar de las producciones actuales en el tema, en todas las edades esta 

situación catastrófica ha producido sufrimientos, y en niñas y niños fue dejando marcas en la 

estructuración de su psiquismo, marcas que se irán ligando y reorganizando en otros 

momentos, pero que van a formar parte de la historia de representaciones y afectos de esos 

sujetos.  

La Pandemia dejó múltiples roturas de lazos, de estudiantes con la escuela, de usuarios con el 

sistema de salud, de trabajadores con el mercado laboral, de adolescentes con su grupo de 

pares, pero desde la orientación que estamos proponiendo, se trata de incluirla en la forma en 

la que vamos a problematizar nuestras intervenciones en la clínica, dado que marcó una clara 

discontinuidad en la vida de los sujetos con los que vamos a trabajar. 

Estudios recientes de UNICEF (Fondo Conjunto para los ODS, 2021) señalan que a partir de la 

Pandemia por Covid-19, se incrementa el riesgo potencial para el desarrollo infantil a causa del 

peligro de la enfermedad, el confinamiento, aislamiento social y el aumento de nivel de estrés 

de los padres y cuidadores. Vamos a detenernos en este último punto, el aumento de nivel de 

estrés de los padres y cuidadores para ponerlo en referencia con las conceptualizaciones de 

aquellos psicoanalistas que teorizaron sobre el lugar del ―ambiente‖ en la constitución psíquica 

como lo fue Donald Winnicott. Cuando nos encontramos frente a sujetos que en su 

presentación clínica están evidenciando dificultades en la organización del cuerpo, en el uso 

del lenguaje y al mismo tiempo sus relaciones con el entorno presentan particularidades, en el 

marco de nuestra concepción de lo psíquico vamos a orientarnos a plantear interrogantes 

acerca de la cualidad de los encuentros inaugurales, en definitiva el lugar de los otros 

significativos en la constitución del psiquismo, en un lugar y tiempo determinado, siendo ese 

tiempo correlativo con los tiempos de aislamiento que la Pandemia nos dejó. 

Proponemos considerar en términos de hipótesis que, en tiempos de desmantelamiento 

subjetivo, los adultos a cargo de la crianza evidenciaron dificultades en el ejercicio de las 

funciones maternas y paternas, es decir, el ―ambiente facilitador‖ pudo verse afectado. Nos 

preguntamos por las consecuencias psíquicas de un ambiente que no pudo aportar sostén 

suficiente, dando lugar a las llamadas ―agonías primitivas‖ como forma de expresión del 

sufrimiento infantil en bebés y niños pequeños, tomando como referencia el aporte de Winnicott 

(1963). 
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EJE TEMÁTICO 

Diagnóstico y evaluación psicológica 

RESUMEN 

Introducción: 

La Psicología como ciencia se sustenta en la producción de conocimientos teórico-

conceptuales, procedimentales y también en el desarrollo de tecnologías aplicadas con impacto 

en su vertiente profesional. Particularmente, la psicología clínica cuenta con desarrollos 

importantes en los que se basa su praxiología. Desde el aporte de modelos de Prácticas 

Basadas en la Evidencia (PBE) y de Evaluación Basada en la Evidencia (EBA) se define la 

importancia de tomar decisiones racionales y basadas en criterios rigurosos para determinar y 

planificar las acciones clínicas necesarias (Youngstrom, Choukas-Bradley, Calhoun & Jensen-

Doss,  2015; Fernández Liporace, Cayssials & Pérez, 2009; Hunsley & Mash, 2007). 

Objetivo: 

El objetivo de esta presentación consiste en aportar resultados del estudio empírico realizado 

con el fin de conocer los criterios que utilizan los profesionales psicólogos de distintas 

orientaciones, para la toma de decisiones clínicas en su actividad como psicoterapeutas. 

Metodología: 

Se realizó un estudio cualitativo transversal, de alcance exploratorio-descriptivo con una 

muestra de terapeutas que trabajaban en contextos naturales de asistencia en salud mental, 

con pacientes adultos que presentaban condiciones clínicas pertenecientes al espectro clínico 

ansioso-depresivo en el ámbito público y/o privado. Se contó con la participación de 6 

profesionales y la técnica de muestreo fue teórica e intencional con carácter dinámico en la 

selección de informantes. El propósito fue asegurar la heterogeneidad de la muestra con el fin 

de facilitar la identificación de diferentes perspectivas. Se realizaron entrevistas 

semiestructuradas que fueron registradas digitalmente para indagar las decisiones de los 

profesionales en la etapa inicial de una consulta por demanda espontánea sobre una viñeta 

clínica común para todos los participantes con guiones elaborados específicamente para 

explorar criterios clínicos en la toma de decisiones. 

Resultados: 
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Se realizó análisis de contenido de las entrevistas y se identificaron 3 dominios en la 

conceptualización del caso que se organizaron en 4 categorías en función de la orientación 

teórica a) aspectos teórico-técnicos del modelo clínico, b) referencia diagnóstica, c) 

procedimientos y d) referencia a aspectos relacionales del vínculo terapéutico. Los resultados 

indican diferencias en las decisiones clínicas relacionadas con la orientación a la que adscriben 

los profesionales. 

Discusión: 

Los resultados obtenidos muestran similitudes y diferencias en los criterios para tomar 

decisiones clínicas por parte de los profesionales, en función de su orientación con respecto a 

lo propuesto por la PBE. Se espera que futuros estudios avancen en la identificación de los 

procesos que resulten más adecuados para definir intervenciones y acciones clínicas basadas 

en juicios clínicos, y constituyan un aporte para contar con el mejor conocimiento disponible 

basado en la evidencia para su utilización en contextos naturales de asistencia y en la 

formación y entrenamiento clínico.    

PALABRAS CLAVE 

Prácticas basadas en la evidencia - Evaluación basada en la evidencia – Decisiones clínicas- 

Psicología clínica - Psicoterapia. 

ENLACE 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0834-0043972639(P-F-

9)202411252321.pdf  

BIBLIOGRAFÍA 

 Fernández Liporace, M., Cayssials, A., & Pérez, M. (2009). Psicometría, evaluación 

psicológica y ámbitos de aplicación (Cap. 1). En Curso básico de Psicometría. Teoría Clásica. 

Buenos Aires: Lugar Editorial. 

 Hunsley, J., & Mash, E.J. (2007).Evidence-Based Assessment.Annual Review of Clinical   

Psychology, 3, 29-51. 

 Youngstrom, E.A., Choukas-Bradley, S., Calhoun, C.D.,& Jensen-Doss, A. (2015). Clinical 

Guide to the Evidence-Based Assessment Approach to Diagnosis and Treatment.Cognitive and 

Behavioral Practice, 22, 20-35.  

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0834-0043972639(P-F-9)202411252321.pdf
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0834-0043972639(P-F-9)202411252321.pdf


 

 
616 

Derechos sexuales y reproductivos en el primer 

nivel de atención en salud: grado de conocimiento y 

posibilidades en el acceso a la información de 

personas con capacidad de gestar en relación a la 

ley 26130: ligadura tubaria y vasectomía. 

AUTORXS 

Dra. Sandra Marañón 

sandramaranon@mdp.edu.ar 

TO Mónica Sgalia 

EJE TEMÁTICO 

Psicología perinatal 

RESUMEN 

El propósito de este trabajo es presentar los resultados preliminares obtenidos en relación al 

objetivo general del proyecto de investigación que es analizar y conocer el grado de 

información que las personas gestantes y con capacidad de gestar tienen sobre los derechos 

sexuales y reproductivos en relación a las normativas seleccionadas.En este caso, se analizan 

los resultados preliminares sobre la ley 26130, que regula y garantiza el derecho a acceder a 

las prácticas de ligadura de trompas de Falopio y vasectomía como métodos anticonceptivos 

quirúrgicos. La muestra seleccionada está conformada por personas gestantes y con 

capacidad de gestar entre 18 y 40 años (período fértil) que concurran a atenderse en el primer 

nivel de atención en los centros de atención primaria de la salud, de la ciudad de Mar del Plata. 

El muestreo es de tipo intencional y el tamaño de la muestra  es de 20 participantes, hasta el 

momento actual. 

 Los datos obtenidos en esta etapa de la investigación revelan que esta ley es sobre la que 

menos información tienen las personas consultadas. Consecuentemente, esto  impacta en el 

desconocimiento del derecho que garantiza, obstaculizando el acceso a su ejercicio en la 

posibilidad de elección y planificación familiar como sujetos de derecho.   

Todas las personas tienen derecho a recibir, analizar y comprender la información que 

contribuya a su bienestar y asegure su calidad de vida. Es importante que esa información sea 

obtenida de fuentes confiables, adecuadas y actualizadas. Los obstáculos que se presenten en 

este sentido, atenta contra la libre elección y las consecuentes decisiones que las personas 

puedan disponer para elaborar y concretar su vida cotidiana. 

Los derechos sexuales y reproductivos, forman parte de los derechos humanos y son 

fundamentales para la planificación de la vida sexual y reproductiva y deben garantizar la 

libertad de las personas, sin ningún tipo de discriminación en cuanto a género, condición o 

elección sexual.  

Considerando a las personas como autónomas, es indispensable brindar educación sexual 

desde edades tempranas de la vida como medio preventivo para contribuir a su posterior 
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desarrollo humano en su carácter de ser biopsicosocial. Esto involucra inevitablemente la 

actualización de políticas públicas como facilitadoras de  estrategias y medios que favorezcan 

el bienestar social.Los resultados obtenidos se analizan en relación a los siguientes ejes: 

fuentes de información,obstáculos y conocimiento de las normativa. 

PALABRAS CLAVE 

Derechos sexuales y derechos reproductivos- métodos anticonceptivos quirúrgicos-derecho a 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Perinatal 

RESUMEN 

El proyecto de investigación Derechos sexuales y reproductivos en el primer nivel de atención 

en salud: grado de conocimiento y posibilidades en el acceso a la información de personas con 

capacidad de gestar plantea como objetivo general analizar el grado de información que 

poseen personas con capacidad de gestar y personas gestantes sobre derechos sexuales y 

reproductivos en relación a las siguientes normativas: ley de Parto humanizado, ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen 

sus relaciones interpersonales, ley por el derecho a acceder a las prácticas de ligadura de 

trompas de Falopio y vasectomía , ley de Interrupción voluntaria del embarazo y ley de 

Fertilización asistida. 

  Promover el derecho a la salud mental perinatal implica garantizar el acceso a la información 

sobre los derechos sexuales y reproductivos garantizando la implementación de políticas 

públicas de cuidado que eviten que las personas gestantes y/o personas con capacidad de 

gestar atraviesen situaciones que los vulneren. Los cambios normativos no implican que los 

cambios subjetivos y cambios en las prácticas institucionales se produzcan simultáneamente. 

En este sentido, el ámbito del derecho a la información en salud  es una muestra de esta 

problemática, es decir, que existan normativas que protejan los derechos sexuales y 

reproductivos no asegura que la población las conozca y los ejerza a pesar de ser  parte de los 

derechos humanos básicos, directamente relacionados con el derecho a la libertad, a la salud 

integral y a la vida.   

En este sentido, el acceso a la información en salud es un derecho. Toda persona que cuenta 

con información clara, precisa y adecuada puede decidir autónomamente sobre su salud. No 

poder tomar decisiones autónomas afecta la Salud Mental reproduciéndose situaciones de 

desigualdad e inequidad. 

En esta ocasión presentaremos los resultados preliminares de la tercera y cuarta etapa de la 

planificación del proyecto de investigación en relación a  la ley 26862 de Reproducción 

Medicamente asistida en lo que refiere al conocimiento sobre a quienes está dirigida la ley,  los 
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ámbitos que deben garantizar su acceso, que procedimientos abarcan, tipos de fuentes de 

información y obstáculos en el acceso a la misma. 

La muestra estuvo compuesta por personas en edad fértil entre 18 y 35/40 años. En este 

sentido, el muestreo fue de tipo intencional y la cantidad de participantes en esta etapa fue de 

23 personas.  
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Perinatal 

RESUMEN 

El proyecto de investigación ―Derechos sexuales y reproductivos en el primer nivel de atención 

en salud: grado de conocimiento y posibilidades en el acceso a la información de personas con 

capacidad de gestar‖ plantea como objetivo general analizar el grado de información que 

poseen personas en edad fértil sobre derechos sexuales y reproductivos en relación a 

diferentes normativas. En esta oportunidad se trabajará sobre la Ley de interrupción voluntaria 

del embarazo (27.610) 

Promover el derecho a la salud mental perinatal implica garantizar el acceso a la información 

sobre derechos sexuales y reproductivos garantizando la implementación de políticas públicas 

de cuidado que eviten que las personas atraviesen situaciones de vulnerabilidad. La existencia 

de distintas normativas tal como la Ley 27.610 no asegura que la población las conozca y las 

ejerza a pesar de ser parte de los derechos humanos básicos, directamente relacionados con 

el derecho a la libertad, a la salud integral y a la vida. A su vez, las modificaciones en las 

mismas no implican que los cambios subjetivos y los cambios en las prácticas institucionales se 

produzcan simultáneamente. En este sentido, poder acceder a la información en salud sexual y 

reproductiva es un derecho que posibilita el ejercicio pleno del derecho a la salud facilitando 

que toda persona pueda contar con información clara, precisa y adecuada pudiendo decidir 

autónomamente y con libertad sobre su salud reproductiva al mismo tiempo que disminuye las 

brechas territoriales y desigualdades existentes. No poder hacerlo afecta la salud mental de las 

personas reproduciendo situaciones de desigualdad, inequidad y de vulneración que afectan la 

salud mental perinatal. 

En esta ocasión presentaremos los resultados preliminares de la tercera y cuarta etapa de la 

planificación del proyecto de investigación en relación a la ley 27.610. La muestra estuvo 

compuesta por personas en edad fértil entre 18- 35/40 años y el muestreo fue de tipo 

intencional recabando hasta el momento 37 participantes.  
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Se contrastan los resultados obtenidos en lo que refiere a las posibilidades en el acceso a la 

información, los obstáculos existentes en dicho acceso, cuáles son los contextos y prácticas 

institucionales en los que se habilita a hablar de este derecho. 

A modo de conclusión dejaremos algunos interrogantes que serán guías a lo largo del análisis 

de los cuestionarios durante toda nuestra investigación. 

PALABRAS CLAVE 

Interrupción voluntaria del embarazo, derechos sexuales, derechos reproductivos, acceso a la 

información, salud mental perinatal. 
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EJE TEMÁTICO 

Neuropsicología 

RESUMEN 

Introducción: El reconocimiento visual es un proceso cognitivo que permite identificar y 

categorizar objetos en nuestro entorno (Ellis & Young, 1992). Durante el envejecimiento, las 

habilidades de reconocimiento pueden verse afectadas, lo cual motiva el desarrollo de 

intervenciones virtuales que estimulen esta capacidad (Salthouse, 2010). El objetivo de este 

trabajo fue diseñar tareas de reconocimiento visual y analizar como distintos tipos de estímulos 

visuales influyen sobre el proceso de reconocimiento visual en personas mayores 

cognitivamente sanas. 

Metodología: la muestra estuvo conformada por 60 personas mayores cognitivamente sanas 

según Examen Cognitivo de Addenbrooke-III (Bruno et al., 2020). Se diseñaron 4 tareas (a) 

emparejamiento por la forma; b) asociación semántica; c) decisión de objeto; d) reconocimiento 

de objeto), correspondientes a las diferentes etapas (procesamiento visual estructural, acceso 

a la unidad de reconocimiento, acceso al sistema semántico y evocación léxica) propuestas en 

el modelo de Ellis & Young (1992). Se evaluó tasa de acierto y tiempo de respuesta. Los 

ejercicios fueron cargados en el Laboratorio Virtual de Estimulación Cognitiva 

(https://labpsi.mdp.edu.ar/ ), posteriormente administrados y grabados en tablets. 

Análisis de Datos: Se usaron pruebas no paramétricas: U de Mann-Whitney para comparar 

formatos de estímulos. 

Resultados: La prueba U de Mann-Whitney mostró diferencias significativas en la tarea de 

denominación de objetos entre fotografías y dibujos, con mejores tasas de acierto para las 

fotografías (p < 0,05). No hubo diferencias en otras medidas de aciertos ni en tiempos de 

respuesta. 

Conclusiones: Este estudio resalta la importancia de los estímulos visuales en el 

reconocimiento de objetos en personas mayores, evidenciando que las fotografías favorecen 

una mayor precisión en las tareas de denominación en comparación con los dibujos. Estos 

hallazgos resaltan la importancia de desarrollar intervenciones de estimulación cognitiva que 

incorporen recursos visuales adecuados y personalizados para esta población, con el fin de 

mailto:verarociomicaela96@gmail.com
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fomentar el bienestar cognitivo y promover un envejecimiento saludable. Se recomienda 

investigar la efectividad de diferentes estímulos visuales en estudios futuros. 

ENLACE 
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EJE TEMÁTICO 

Estudio sobre desarrollo y aprendizaje 

RESUMEN 

El desarrollo cognitivo y socioemocional de las niñas y los niños se encuentra influenciado por 

múltiples factores. Estas habilidades se desarrollan a través de las experiencias cotidianas, 

como la interacción social y la educación. Los videojuegos y el ejercicio físico son dos 

actividades que podrían favorecer su desarrollo, ya que requieren planificación, atención y 

autocontrol. El uso de videojuegos tiende a asociarse con un mayor sedentarismo, lo cual 

podría resultar en efectos negativos para el desarrollo físico y cognitivo. Sin embargo, diversos 

estudios indican que también podrían facilitar el desarrollo de aspectos psicológicos, sociales y 

artísticos. Debido a las escasas investigaciones actuales en nuestro país sobre estos temas, se 

realizaron dos estudios con el objetivo de analizar las asociaciones entre componentes 

emocionales y cognitivos en niñas y niños de 6 a 8 años. Se solicitó a las familias que 

respondieran cuestionarios acerca del funcionamiento ejecutivo, los problemas de conducta, 

las habilidades sociales, el uso de videojuegos y la realización de actividad física de sus 

hijas/os. Se realizaron análisis descriptivos, se indagó la modulación del género y la edad, y se 

analizaron las asociaciones entre las variables. En el estudio 1, se encontró que quienes 

jugaban solas/os tendían a participar en videojuegos una mayor cantidad de horas diarias. 

Además, a los 7 y 8 años, cuanto mayor era la frecuencia semanal de juego, se presentó un 

mayor desempeño cognitivo, pero también mayores problemas de conducta. Sin embargo, a 

los 6 años, una mayor frecuencia semanal de juego se asoció con menor desempeño cognitivo 

y con menores problemas de conducta. Al incorporar la variable género, se evidenció que el 

incremento en los problemas de conducta en función de la frecuencia semanal de juego se 

expresaba particularmente en los varones. En el estudio 2, se halló que los varones realizaban 

actividad física con mayor frecuencia que las niñas, y que mayores niveles de problemas de 

conducta se asociaban con un mayor desempeño cognitivo. Esto se observó en todos los 

grupos, salvo en las niñas y los niños que realizaban actividad física una vez por semana. En 

conjunto, estos hallazgos presentan información relevante y actual acerca de factores que 

modulan el desarrollo infantil. Resulta importante pensar estos resultados en relación a los 

desafíos que atravesaron las familias luego de las modificaciones introducidas en las rutinas 

durante la pandemia por COVID-19. 
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EJE TEMÁTICO 

Neuropsicología 

RESUMEN 

El avance tecnológico impactó en el diseño de las herramientas y materiales que se utilizan en 

investigación experimental y en clínica. Instrumentos como la Batería de reconocimientos de 

objetos de Birmingham (Humphreys y Riddoch, 1993) o el Test de Denominación de Boston 

(Kaplan, Goodglass y Weintraub, 2001) se diseñaron con dibujos en blanco y negro (ByN). Sin 

embargo, se ha reportado que la ausencia de color dificulta el reconocimiento de seres vivos 

(SV), por ejemplo, frutas y verduras (Rossion y Pourtois, 2004). Las fotografías aportan 

atributos como color y textura facilitando su reconocimiento, pero representan un ejemplar 

único y específico, pudiendo no ser representativos en diferentes poblaciones (Martínez y 

Matute, 2019). 

En las últimas décadas, usamos cotidianamente unos pequeños dibujos: los emojis. Su 

aplicación en el ámbito educativo y clínico es aún novedosa (Halverson et al., 2023; Moisset et 

al., 2022). Aunque carecen de barreras etarias, lingüísticas y geográficas, su utilidad en 

psicología y neuropsicología es un interrogante.  

El objetivo de este trabajo es comparar, en una muestra de sujetos sanos, el reconocimiento de 

SV y de objetos (OI) en una tarea de decisión visual con dibujos a color (DCo), fotografías (Fo) 

y emojis. Un diseñador elaboró un set de 32 emojis quimeras (p. ej., cuerpo de dromedario con 

cabeza de pato) y 32 emojis no-objetos (p.ej., mango de martillo y punta de lapicera) a partir de 

los disponibles en emojipedia (emojipedia.org). 

En la tarea deben decidir si el estímulo denota una entidad que existe como tal en el mundo. 

Se compararon tres formatos visuales: a) DCo, b) Fo y c) emojis. Se recabaron aciertos (AC) y 

tiempos de respuesta (TR). En AC se realizó un análisis de varianza de medidas repetidas no 

paramétrico con el test X2 de Friedman. Para TR, un anova de medidas repetidas 

considerando el formato (DCo, Fo vs. emojis) y el dominio (SV vs. OI) en TR. En AC se 

detectan diferencias (X2=43.5;p=.001) entre DCo y Fo de SV (p=.001) y de OI (p=.001) y entre 

emojis y Fo de SV (p=.001) y de OI (p=.001). En TR, la interacción dominio y formato es 

significativa (F(2,46)=13.62;p=.000;η2=.372). El post hoc (Tukey) muestra la ventaja de emojis 

sobre Fo (p=.001) y DCo (p=.001).  

Los resultados indican que los emojis constituyen un formato que puede utilizarse tanto en la 

investigación básica para indagar la organización del conocimiento conceptual e incluso, se 

podría implementar en la clínica neuropsicológica. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Educacional 

RESUMEN 

Introducción: Se entiende por afrontamiento a los esfuerzos mentales y comportamentales que 

realizan las personas para hacer frente a demandas externas y/o internas que se perciben 

como superadoras o que exceden sus recursos disponibles. La forma en que las personas 

afrontan el estrés repercute en diferentes aspectos de la vida cotidiana, de forma que el uso de 

estrategias de afrontamiento del estrés (EA) activas y variadas puede contribuir a un mayor 

bienestar y funcionar como protección contra el desarrollo de psicopatologías. Estudios 

sugieren que el uso de EA difiere entre hombres y mujeres, aunque las evidencias son escasas 

y en algunos casos contradictorias. Por ello, el objetivo de este trabajo fue analizar el efecto del 

género en el uso de EA. Método: Se trabajó con 208 estudiantes de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata (81.7% mujeres, 16.4% hombres, 1.4% no binaries y 0.5% prefirió no indicarlo) 

de entre 17 y 63 años (ME= 23.08; DE= 8.72), a quienes se administró el Brief-COPE. 

Resultados: Los varones utilizan más la estrategia Humor (U= 2125.50; p < .05; g= 0.45) y las 

mujeres utilizan más el Desahogo emocional (U= 2200; p < .05; g= 0.38) y la Búsqueda de 

apoyo (U= 2104; p < .05; g= 0.38). Asimismo, el afrontamiento cognitivo es el más utilizado por 

los varones, mientras que el afrontamiento emocional es el más utilizado en mujeres. Además, 

se observó que las mujeres recurren en mayor medida al Escape emocional y a una mayor 

variedad de EA en relación a sus pares masculinos. Las EA Autodistracción, Afrontamiento 

activo, Negación, Uso de sustancias, Abandono del afrontamiento, Reinterpretación positiva, 

Planificación, Aceptación y Religión no mostraron diferencias entre ambos géneros, como 

tampoco el uso de EA activas y pasivas. Conclusiones: La mayor utilización de la Búsqueda de 

apoyo y Desahogo emocional, y un estilo de afrontamiento emocional en las mujeres coincide 

con estudios previos, lo que indicaría un predominio del afrontamiento centrado en la emoción 

para este género. El predominio del estilo de afrontamiento cognitivo en varones coincide con 

investigaciones previas. Sin embargo, la mayor utilización de la estrategia Humor en hombres 

no coincide con hallazgos precedentes, aunque debe tenerse en cuenta la escasa 

mailto:lulnc19@gmail.com
mailto:marsalvo0@gmail.com
mailto:gianfrancosassano@gmail.com
mailto:mdelvalle1989@gmail.com
mailto:arias.camilabelen@gmail.com


 

 
629 

representación de la población masculina en la muestra. Ulteriores investigaciones deberían 

seguir indagando estas diferencias, incrementando la cantidad de participantes hombres. 
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EJE TEMÁTICO 

Procesos básicos 

RESUMEN 

Introducción: actualmente, la diferenciación entre el afecto positivo (AP) y el afecto negativo 

(AN) es considerada como uno de los aspectos más relevantes a la hora de separar 

conceptualmente a la ansiedad de la depresión tanto en adultos como en población 

infantojuvenil. Se plantea un modelo tripartito afecto-ansiedad-depresión. En este sentido, si 

bien tanto la ansiedad como la depresión comparten un elevado afecto negativo, el 

componente distintivo de la depresión está asociado a niveles bajos de afecto positivo. Esto 

significa que sólo los síntomas depresivos se relacionan negativamente con el afecto positivo. 

Por otro lado, el afecto negativo constituye el aspecto común a la ansiedad y la depresión lo 

que explica la confusión entre ambos constructos.  Objetivo: El presente estudio tiene como 

objetivo explorar las diferencias en afecto positivo y negativo en estudiantes de diferentes 

cursos académicos. Participantes: 78 niños y niñas de 4° (n=36), 5°(n=21) 6° (n=21) 

estudiantes de segundo ciclo de nivel primario. Metodología: Se administró la Escalas PANAS 

de afecto positivo y negativo para niños (PANASN) (Sandín, 2003) compuesta por 20 ítems (10 

de AP y 10 de AN).. Resultados y discusión: Los resultados no mostraron diferencias 

significativas entre los grupos para el AP (F(2, 72) = 0.61, p = 0.5) ni para el AN (F(2, 72) = 

0.45, p = 0.637). Sin embargo, las pruebas t revelaron diferencias significativas en las 

comparaciones entre AP y AN en todos los cursos, mostrando que la afectividad varía de 

manera consistente en todos los cursos, sugiriendo una estructura emocional homogénea en 

los tres grupos. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Deporte y la Actividad Física. 

RESUMEN 

Introducción: Se define a la actividad física como los movimientos conscientes, sin finalidad 

competitiva, que persiguen el objetivo de mantener, desarrollar o mejorar la condición física. Se 

han encontrado asociaciones entre la actividad física y distintos aspectos del bienestar 

psicológico. Entre ellos, las personas que realizan actividad física podrían presentar una 

regulación emocional más eficiente. La regulación emocional se define como la puesta en 

marcha de mecanismos que permiten controlar el tipo e intensidad de las emociones que se 

experimentan y expresan. Objetivo: analizar las diferencias en dificultades de regulación 

emocional entre estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata sedentarios y 

estudiantes que realizan actividad física. Participantes: 46 estudiantes entre 17 y 50 años (ME 

= 22.02, DE = 7.34). El 71.1% se identificaron como mujeres (n = 33), 23.9% como hombres (n 

= 11), 2.2% como no-binaries (n = 1) y 2.2% como hombre trans (n = 2). Instrumentos: se 

administró el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) y la Escala de Dificultades 

en la Regulación Emocional. Resultados: Los resultados indicaron que el grupo de participante 

que es sedentario o no realiza ningún tipo de actividad física (n = 20) presentó mayor Falta de 

conciencia emocional (ME = 2.61; DE = 1.36) que el grupo de estudiantes que realizan algún 

tipo de actividad física (n = 26; ME = 1,74; DE = 0.70). También se encontró que los 

estudiantes sedentarios presentaban mayor Falta de claridad emocional (ME 2.83; DE = 1.27) 

que los que realizaban actividad física (ME =1.84; DE =0.66). Finalmente, también se 

encontraron diferencias para la escala total, presentando los estudiantes sedentarios mayores 

dificultades de regulación (ME = 2.75; DE 0.83) que los estudiantes que realizan actividad (ME 

= 2.20; DE = 0.56). En los tres casos las diferencias fueron estadísticamente significativas (p < 

.01). No se hallaron diferencias para las dimensiones de Falta de aceptación emocional, 

Dificultades en el control de impulsos, Dificultades en la conducta dirigida a metas y 
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Dificultades en el acceso a estrategias de regulación. Conclusiones: Este tipo de hallazgos 

resultan de utilidad para concientizar sobre la importancia del ejercicio para la salud física y 

mental, especialmente en una población como lo es la de estudiantes universitarios, quienes 

frecuentemente se encuentran expuestos a situaciones potencialmente estresantes. La práctica 

de actividad física cobra importancia como un hábito fundamental dentro de un estilo de vida 

saludable que potencie el bienestar percibido. 
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EJE TEMÁTICO 

Procesos básicos 

RESUMEN 

Introducción. La Regulación Emocional (RE) se define como el proceso mediante el cual los 

individuos toman conciencia de sus emociones, así como también las controlan y regulan, 

aludiendo a que cada individuo puede influir de manera activa en su funcionamiento emocional, 

esto es, en qué emociones tiene, cómo las experimenta, cuándo las manifiesta y cómo expresa 

dichas emociones. En la actualidad se hallan diversos estudios que sugieren que las niñas 

tendrían mejores habilidades sociales, comunicativas y emocionales que los niños, mientras 

que éstos presentarían mayores conductas desreguladas y agresivas. Por tanto, frente a la 

existencia limitada de estudios locales representativos, el objetivo de este estudio fue evaluar 

las diferencias en función del género en las dificultades de RE en población infantil. 

Metodología. Se trabajó con una muestra de 78 estudiantes de nivel primario, de entre 9 y 12 

años,  de 4°(n = 36), 5°(n = 21) y 6°(n = 21), de los cuales 50% se identificaron como niñas  (n 

= 39) y el  50% como niños (n = 39). Previo a la evaluación, se contó con el asentimiento de los 

participantes y el consentimiento informado de sus familias. Se administró individual y 

presencialmente la Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS). Resultados. 

Los Resultados de la Prueba t para Muestras Independientes sugieren  que no existen 

diferencias entre niños y niñas en las distintas dimensiones de dificultades de regulación 

emocional de la DERS (Falta de aceptación emocional, Interferencia en conductas dirigidas a 

metas, Control de impulsos, Falta de conciencia emocional,  Acceso limitado a recursos 

emocionales y  Falta de claridad emocional). Discusión. Los resultados obtenidos sugieren que 

en esta muestra, los niveles de dificultades de RE son comparables entre ambos géneros, lo 

cual resulta novedoso porque según diversos estudios, en adultos sí se encuentran diferencias 

significativas. Finalmente, se espera que estos hallazgos colaboren a entender el modo en que 

niños y niñas regulan sus emociones, para promover futuras estrategias que permitan mejorar 

la salud mental de esta población. 
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EJE TEMÁTICO 

Ética, deontología profesional y derechos humanos. 

RESUMEN 

El corpus normativo, el nivel propiamente deontológico, refleja el punto de vista moral vigente 

de una sociedad de la que emerge (Calo, 2002; Hortal Alonso, 2002), pero también las 

características de la profesión en un momento dado. Por ese motivo, es que siempre los 

códigos y normativas deben revisarse y ser sometidos a actualizaciones, que también 

responden a cambios en el contexto y en la profesión misma.  

 La atención en salud mental fue un área de preocupación durante la emergencia sanitaria ya 

que se incrementó la demanda por los efectos emocionales de la crisis social y económica 

vinculada a la pandemia. Muchos de los tratamientos fueron interrumpidos en el contexto del 

ASPO y nuevos interrogantes surgieron en relación a la modificación del encuadre en la 

atención ambulatoria, el cierre o modificación de espacios de atención en salud mental y la 

posibilidad de tratamientos a través de la virtualidad. 

Los servicios de atención en salud mental se encontraban en un proceso de transformación 

previo a la pandemia por los lineamientos dispuestos por la Ley de Salud Mental pero esta 

situación precipitó algunos cambios que no estaban visibilizados en las normativas que regulan 

la práctica profesional, por ejemplo en lo que respecta a la atención virtual. 

La presente investigación se plantea desde un enfoque cualitativo. Se propone un diseño 

metodológico no experimental y un tipo de estudio exploratorio-descriptivo. En cuanto a la 

metodología, se propone una investigación de tipo documental. En primer lugar, se realizará un 

relevamiento de las normativas, resoluciones, reglamentaciones y recomendaciones, 

dispuestas por los Colegios Profesionales del país, en el período 2020-2023.  

De cada documento se relevarán los siguientes datos: tipo de documento; fecha; temáticas que 

aborda. En cuanto al análisis de contenido, se basará en las dimensiones incluidas en la 

estructura del referente deontológico nacional: el Código de Ética de la Federación de 

Psicólogos de la República Argentina (2013).  

Se espera que esta investigación tenga impacto directo sobre los colegios e instituciones de 

psicólogos; y sobre las cátedras de ética y deontología profesional de todo el país a través del 

Foro de cátedras de Deontología. El análisis de los elementos valorativos presentes en estas 
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situaciones permite que tanto los actores institucionales como los psicólogos en general, 

puedan comprender los dilemas presentes, y orientar sus decisiones y su práctica. 
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EJE TEMÁTICO 

Formación Universitaria: grado y postgrado. Prácticas Integrales. 

RESUMEN 

El Diplomado de Extensión en Adolescencias surge del trabajo que desde hace más de 10 

años viene realizando el equipo extensionista ¿Cómo ser adolescente hoy y no quedarse en el 

intento?, de la Facultad de Psicología de la UNMDP. El mismo se fundamenta en los 

desarrollos de la extensión crítica, y tiene como objetivo favorecer el diálogo de saberes a partir 

de prácticas situadas, para conocer y analizar junto a otres actores comunitaries las 

características, necesidades y recursos vinculados a la salud mental adolescente. 

Se propone como un espacio de reflexión, construcción colectiva y transformación, que permita 

comprender y abordar las adolescencias de hoy, desde un enfoque de derechos y con 

perspectiva de género. Tomamos como punto de partida la revisión crítica de distintas 

conceptualizaciones sobre las adolescencias, y los contextos históricos, culturales, políticos y 

sociales en donde dan forma y despliegan sus identidades les jóvenes y adolescentes. Durante 

el cursado del Diplomado buscamos, a partir de distintas actividades territoriales, reflexionar 

críticamente sobre los imaginarios y supuestos construidos desde las políticas públicas, las 

instituciones de socialización y los medios de comunicación, poniendo en valor los testimonios, 

vivencias y voces de les adolescentes. La mirada y escucha en la experiencia adolescente, en 

su singularidad y subjetividad, es la que permitirá interpelar las construcciones teóricas, revisar 

las prácticas y generar conocimientos y acciones situadas en el territorio.  

El propósito de este Diplomado es la construcción colectiva de nuevos sentidos para la 

comprensión y la transformación de la realidad social, que exige de manera urgente revisar las 

prácticas institucionales y comunitarias. La realidad que viven la adolescencias hoy requiere 

abordajes integrales, que brinden espacios de cuidado, contención y sostén, y que garanticen 

sus derechos. 

Considerar a les adolescentes como sujetos de derechos resulta insuficiente, si no se 

acompaña con políticas y prácticas que lo sustenten. Se pretende construir así, en comunidad, 

herramientas que transformen la participación de quienes acompañan a les adolescentes 

desde los ámbitos educativos, de salud y comunitarios. 

Esta propuesta pensada y diseñada desde la extensión crítica busca fortalecer la integralidad 

de las funciones de la Universidad y el diálogo conjunto entre docencia, investigación y 
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extensión. Cuando las actividades se generan en y con la comunidad, partiendo de sus 

características, intereses y posibilidades, el acto educativo se reconfigura y amplía. Se procura 

una formación integral que apunte a profesionales con mayor compromiso social y con 

transversalidad del género en sus currículas, buscando construir relaciones sociales 

democráticas, inclusivas, equitativas. En este sentido, las actividades territoriales planificadas 

de forma interdisciplinaria e intersectorial, proponen ―salir‖ del aula y ―jaquear‖ los saberes 

científicos y académicos característicos de los tradicionales procesos de formación. El territorio 

configura entonces la fuente y los emergentes para conocer y comprender las adolescencias y 

sus singularidades interpelando las construcciones teóricas, revisando las prácticas y 

generando conocimientos y acciones situadas en el territorio. A la vez será el punto de partida 

para orientar y reorientar nuestras intervenciones, y promover nuevas líneas de análisis y 

acción. 
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EJE TEMÁTICO 

Procesos Básicos 

RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar y aplicar una tarea experimental de teoría de 

la mente que valore la capacidad de reconocimiento de sentidos no literales con el uso de 

tecnología, más específicamente, con el uso de entornos virtuales en niños y niñas de entre 6 y 

8 años de edad. Los estudios empíricos de la última década se centraron en la exploración de 

los procesos de atribución de estados mentales a otras personas utilizando técnicas clásicas 

offline y de papel y lápiz, donde se indagaron aspectos que permitían comprender alguno de 

los componentes de la teoría de la mente de manera aislada, pero sin valorar lo que sucede 

con dicho proceso en tiempo real (online). Es por esto que surge el interés de valorar los 

procesos que contribuyen al desarrollo social de manera ecológica apoyados en la realidad 

virtual que acerca a las personas a situaciones sociales similares a los contextos naturales. Se 

espera que el uso de un entorno virtual que recree situaciones sociales cotidianas, acordes a la 

edad evolutiva, podría superar las limitaciones que suponen las tareas clásicas de todo o nada, 

permitiendo evaluar en tiempo real los procesos de cognición social y en particular, Teoría de la 

Mente y reconocimiento de sentidos no literales. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Educacional. 

RESUMEN 

Este análisis explora la relevancia de la Educación Sexual Integral (ESI) como una herramienta 

clave para el desarrollo emocional y social de los estudiantes, abordando temas de género y 

salud mental con un enfoque en la construcción de nuevas masculinidades. Desde la 

psicología del desarrollo, se plantea cómo la ESI no solo brinda conocimientos sobre 

sexualidad, sino que también desafía normas tradicionales de género, contribuyendo a formar 

estudiantes capaces de cuestionar los estereotipos y mejorar la convivencia escolar. 

La investigación también destaca la importancia de enfrentar las resistencias y barreras 

estructurales que dificultan la implementación de la ESI, como las concepciones tradicionales 

sobre el género y las limitaciones en la formación docente. Asimismo, se examinan las 

dinámicas propias de ciudades como Mar del Plata, donde los valores culturales arraigados en 

la vida portuaria pueden reforzar modelos tradicionales de masculinidad que limitan la 

expresión emocional y la salud mental de los jóvenes. En este contexto, la ESI se convierte en 

un espacio de libertad para repensar la identidad y las relaciones, aportando una perspectiva 

crítica y liberadora para la construcción de subjetividades sanas y diversas. 

Desde una mirada intergeneracional, el estudio subraya la necesidad de incluir a distintas 

generaciones en el diálogo sobre ESI y salud mental. La participación de adultos, familias y 

jóvenes promueve un enfoque integral que facilita la comprensión mutua, permite derribar 

prejuicios y crea un entorno educativo más inclusivo y respetuoso. En definitiva, integrar esta 

perspectiva en la ESI no solo enriquece la convivencia escolar, sino que también contribuye a 

formar una comunidad capaz de sostener vínculos más equitativos y saludables. 
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EJE TEMÁTICO 

Diagnóstico y evaluación psicológica.  

RESUMEN 

Los datos informados por organismos internacionales sobre el estado de la salud mental y su 

proyección en los próximos años resulta preocupante, aunque aún se debate su entidad como 

un problema de salud pública. Se presentan resultados parciales de un estudio controlado que 

analiza el impacto de un dispositivo de intervención online, estructurado y breve, destinado a 

promover una mejora en la resiliencia y el bienestar psicológico en adultos jóvenes. Esta 

investigación se realizó como parte de un estudio colaborativo basado en el modelo de 

bienestar psicológico de Carol Ryff, que fue desarrollado por equipos de investigación de las 

Universidades Jaume I de Castellón y la Universidad de Valencia denominado CORE: 

Cultivando nuestra resiliencia. Se informan resultados de las escalas CDRISC y PWBS29 del 

estudio realizado por grupos contrastados (intervención vs control) con una muestra de 83 

participantes que completaron mediciones previas y posteriores a la intervención. Se espera 

que estos hallazgos contribuyan a la evidencia sobre el potencial de las intervenciones en línea 

en la promoción de la salud y la prevención de riesgos psicológicos en jóvenes adultos.  
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EJE TEMÁTICO 

Funciones Ejecutivas. 

RESUMEN 

La memoria de trabajo (MT) permite el mantenimiento a corto plazo de la información en 

situaciones en las que se presenta interferencia y/o procesamiento simultáneo. Durante la 

infancia tiene un rol importante en la ejecución de habilidades complejas, como el 

razonamiento y la lectura. Se han desarrollado una cantidad creciente de intervenciones sobre 

la MT en población infantil buscando mejorar su funcionamiento y potencialmente impactar el 

desempeño de habilidades con las que se relaciona. Una condición fundamental para valorar 

su eficacia es la obtención no sólo de mejoras en las tareas entrenadas (efecto de práctica) 

sino fundamentalmente en tareas de MT distintas (efecto de transferencia cercana). El objetivo 

de este trabajo fue implementar un entrenamiento de la MT basado en procesos en niños de 7 

a 9 años, y analizar los efectos de práctica y transferencia cercana. Se implementó un diseño 

experimental con pre y post-test, grupo experimental (GE) y grupo control (GC) activo. Se 

trabajó con una muestra intencional de 53 niños y niñas de 2° y 3° grado de una escuela de la 

ciudad de Mar del Plata. La intervención se implementó durante 8 sesiones de 10 minutos, dos 

veces por semana. Se evaluó el desempeño en MT verbal y MT visoespacial con dos tareas de 

amplitud compleja. Respecto de los efectos de práctica, se observaron mejoras significativas 

entre la primera y la última sesión tanto en el nivel medio de ejecución, t(26)=-8.74, p<.001, 

d=1.68, como en el nivel máximo, t(26)=-9.19, p<.001, d=1.77. Respecto de los efectos de 

transferencia, no se observaron mejoras del GE en relación al GC en la tarea de MT verbal, 

F(1, 51)=0.49, p>.05, η2p=.01, aunque se obtuvo un efecto significativo en la tarea de MT 

visoespacial, F(1, 51)=4.03, p=.05, η2p=.07. Estos resultados sugieren que el entrenamiento 

llevó a mejoras en el funcionamiento de la MT, lo que se aprecia tanto en los efectos de 

práctica como de transferencia cercana. Los participantes del GE mejoraron considerablemente 

su desempeño en la tarea entrenada, y si bien no se observaron mejoras en la tarea verbal, las 

mismas ocurrieron en la tarea visoespacial (del mismo dominio que la tarea entrenada). Esto 

concuerda con hallazgos previos que sugieren que elementos de procesamiento comunes 

podrían estar en la base de los efectos de transferencia obtenidos por estas intervenciones. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicobiología. 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto del estrés agudo en la efectividad de la toma 

de decisiones y en la percepción retrospectiva del tiempo en estudiantes universitarios de entre 

18 y 30 años. Hasta la fecha, no existían investigaciones que abordaran conjuntamente estas 

variables en un contexto ecológico, es decir, cercano a condiciones cotidianas. Para ello, se 

formularon dos hipótesis: 1) el estrés agudo mejora la efectividad en la toma de decisiones, 

resultando en un mejor rendimiento del grupo experimental en comparación con el grupo 

control; y 2) el estrés agudo empeora la estimación retrospectiva del tiempo, haciendo que las 

personas bajo estrés subestimen el tiempo transcurrido. 

Metodología: La muestra estuvo compuesta por 117 estudiantes universitarios seleccionados 

de forma intencional no probabilística. Se aplicaron el cuestionario de personalidad EPQ-RA, el 

test de ansiedad estado STAI-E, y una tarea ad-hoc de toma de decisiones, en un contexto 

natural. Al grupo experimental se le indujo estrés mediante una consigna de anticipación de 

discurso, mientras que el grupo control realizó las mismas tareas sin dicha inducción. 

Posteriormente, ambos grupos estimaron el tiempo transcurrido. 

Resultados: Utilizando el software SPSS (Versión 22.0), se realizaron pruebas t de Student 

para muestras independientes, evaluando las diferencias entre ambos grupos en cuanto a la 

efectividad en la toma de decisiones y la percepción retrospectiva del tiempo, así como 

comparaciones por sexo. Aunque los resultados no apoyaron las hipótesis principales, ya que 

no se encontraron diferencias significativas en la efectividad de las decisiones ni en la 

percepción del tiempo entre el grupo experimental y el grupo control, sí se observaron otros 

patrones interesantes. En particular, las mujeres bajo estrés reportaron menos seguridad en 

sus respuestas que los hombres, sugiriendo una diferencia de género en la percepción de 

confianza bajo estrés. 

Conclusiones: A pesar de que no se hallaron diferencias significativas en la precisión de la 

toma de decisiones ni en la estimación del tiempo bajo estrés, se identificó una tendencia no 

significativa hacia una mayor confianza en las decisiones en el grupo bajo estrés. Estos 

resultados sugieren que el estrés podría influir en la seguridad subjetiva de las decisiones, 
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aunque no necesariamente en su precisión, abriendo la puerta a futuras investigaciones sobre 

cómo el estrés afecta la confianza en contextos de decisión. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Perinatal 

RESUMEN 

Desde el proyecto de investigación ―Derechos sexuales y reproductivos en el primer nivel de 

atención en salud: grado de conocimiento y posibilidades en el acceso a la información de 

personas con capacidad de gestar‖ se plantea como objetivo general analizar el grado de 

información que poseen personas con capacidad de gestar y personas gestantes sobre 

derechos sexuales y reproductivos en relación a las siguientes normativas: Ley de Parto 

Humanizado (25.929), Ley para prevenir,sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales(26.485), Ley por el derecho a 

acceder a las prácticas de ligadura de trompas de Falopio y vasectomía (26.130), Ley de 

Interrupción voluntaria del embarazo (27610) y Ley de Fertilización asistida (26.862). 

Se plantea que el derecho a la salud mental perinatal implica garantizar el acceso a la 

información sobre los derechos sexuales y reproductivos garantizando la implementación de 

políticas públicas de cuidado que eviten que las personas gestantes y/o personas con 

capacidad de gestar atraviesen situaciones que los vulneren. Sin embargo la existencia de 

normativas no implica el pleno conocimiento y ejercicio de derechos en la población, dado que 

los cambios normativos no significan de igual manera cambios subjetivos. Por tanto, el acceso 

a la información clara, precisa y adecuada sobre derechos humanos que cada habitante tiene, 

promulgará la autonomía sobre su salud (física y/o mental), acortando todo lineamiento que 

lleve a vulnerabilizar al sujeto, ocasionando situaciones de desigualdad e inequidad. 

En esta ocasión presentaremos los resultados preliminares de la tercera y cuarta etapa de la 

planificación del proyecto de investigación  en relación  a  la Ley 26.485    Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales en lo que refiere a las posibilidades en el acceso a la información, 

tipos de fuentes de información y obstáculos en el acceso a la misma. 

La muestra hasta el momento de la presentación de este resumen fue de 21 personas en edad 

fértil entre 18 y 35/40 años En este sentido, el muestreo fue de tipo intencional y la cantidad de 
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participantes  que planteamos recolectar es de 50. En esta ocasión presentaremos los 

resultados preliminares en relación a las fuentes de información, las posibilidades y obstáculos 

en el acceso a la misma y el conocimiento en relación a los tipos de violencia y los ámbitos que 

describe la normativa. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicoanálisis: teoría y práctica 

RESUMEN 

El presente póster se inscribe en el Proyecto de Investigación "El aporte de las 

conceptualizaciones psicoanalíticas en la construcción de leyes referidas a la ampliación de 

derechos en la Argentina", que se desarrolla en el Grupo de Investigación ―Psicopatología y 

Clínica‖ del CISIC (Centro de Investigación sobre Sujeto, Instituciones y Cultura) de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este proyecto dispone analizar un 

período histórico delimitado entre el 2010 y el 2021 donde se sancionaron en la Argentina 

cuatro leyes fundamentales en lo relacionado a la ampliación de derechos. Estas son: Ley N° 

26.657 de Salud Mental (2010); Ley N° 26.618 de matrimonio igualitario (2010); Ley N° 26.743 

de identidad de género (2012); Ley N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo (IVE) (2021). El objetivo general del proyecto es ubicar la presencia de 

concepciones psicológicas y psicoanalíticas en estas normativas, así como en sus debates 

previos. Como objetivo particular, actualmente el estudio se propone identificar la presencia de 

la disciplina psicológica en estas leyes y sus discusiones previas. La metodología aplicada es 

cualitativa, con un diseño no experimental y un enfoque exploratorio-descriptivo. La 

investigación se inscribe en el campo extra-clínico, tanto en su vertiente conceptual como 

interdisciplinaria, y comprende una revisión exhaustiva del articulado de las leyes 

seleccionadas y de las discusiones parlamentarias que antecedieron a su sanción. Como 

resultado parcial, se realizó un análisis preliminar de la Ley de Identidad de Género, en el cual 

no se identificó una presencia explícita de términos o conceptos psicológicos o psicoanalíticos. 

Sin embargo, algunos términos propios de la disciplina aparecen pero sin anclaje en un marco 

teórico específico. La investigación continúa con la exploración de otras leyes, con el fin de 

aportar un análisis detallado de la influencia de la psicología y el psicoanálisis en la 

construcción legislativa de los derechos en Argentina. 
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EJE TEMÁTICO 

Ética, deontología profesional y derechos humanos. 

RESUMEN 

Con el fin de realizar un análisis bioético de la Ley 26.743, promulgada en 2012, sobre 

identidad de género, se tendrán en cuenta los principios bioéticos que fueron desarrollados en 

la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005). La perspectiva 

bioética sostiene los principios de autonomía, gualdad, justicia y equidad, los cuales ―orientan a 

la acción y la reflexión‖ (Mainetti & La Rocca, 2022, p.7), de manera que velan por la igualdad 

de derechos y condiciones de todas las personas, sin restricciones a determinados grupos. 

Todos los seres humanos merecen ser tratados con justicia e igualdad, sin distinciones en 

cuanto a su dignidad y derechos, deben ser respetados y protegidos de manera equitativa. 

Además, ninguna persona o colectivo debe sufrir discriminación o estigmatización que atente 

contra la dignidad, los derechos y las libertades fundamentales. 

A partir del análisis de la ley desde una perspectiva bioética basada en derechos, se podría 

hacer énfasis en cómo el cambio de género por ley les proporciona a todas las personas el 

amparo y protección de vivir libremente su identidad en tanto derecho humano. Los requisitos 

para acceder al trámite sostienen el reconocimiento de los principios bioéticos de autonomía, 

no discriminación y respeto a la pluralidad, justicia y equidad. Asimismo, da cuenta de los 

valores y/o actitudes que el personal de salud (y todo aquel en situación de poder) deberá 

incorporar o modificar. Se reconoce a la no discriminación y no estigmatización como principios 

primordiales en el cambio de paradigma. Por este motivo, es de relevancia reconocer a la Ley 

26.743 en el contexto de la diferenciación del sexo biológico y el género autopercibido, para así 

poder enmarcarla como una ganancia de derechos para una población históricamente excluida 

y vulnerada por la sociedad y el sistema de salud. 

Se entiende al reconocimiento y ejercicio de la autonomía como requisito para que todas las 

personas puedan vivir plenamente. 
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EJE TEMÁTICO 

Arte y Psicología. 

RESUMEN 

El taller de prácticas radiales del Servicio de Salud Mental del HIGA Dr. O. Alende, es una 

actividad de Extensión de la Fac. de Psicología UNMDP. Y es donde usuarixs y talleristas nos 

encontramos para construir un espacio común en el que se trabaja con la palabra, los silencios, 

la escucha y la vincularidad. La propuesta se esquematiza a partir de la estructura de un futuro 

programa radial, que nos provee una guía, lo suficientemente flexible y adaptable para dejar 

surgir lo espontáneo, lo inesperado, los intereses de lxs participantes. A partir de dinámicas 

lúdicas, lxs usuarxs eligen un nombre que los representa (El Mate de la Tarde) y un lema (―... el 

mate se toma con nosotros‖); dan forma a secciones de noticias, música, radioteatro y 

entrevistas; mientras un micrófono y un mate ruedan por las manos, al mismo tiempo que se 

apropian de la palabra o escuchan su propia voz saliendo por la radio. 

De la mano de la Ley Nacional de Salud Mental, y recuperando la posición política 

paradigmática de Derechos Humanos, entendemos a la salud mental como proceso 

multideterminado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y 

psicológicos, que se construye dinámica y socialmente, y se vincula con la concreción de los 

Derechos Humanos y sociales de las personas. Se trata de una visión de la salud - salud 

mental inseparable del pleno goce y ejercicio de derechos, libertades y obligaciones, en un 

abordaje con otrxs y en comunidad. 

El trabajo con la palabra que se propone en el taller se relaciona directamente con la expresión 

y la comunicación, nunca desde un lugar paternalista y siempre desde un lugar de 

reconocimiento de la otredad y de la dignidad de las personas, teniendo en cuenta sus voces y 

decires, respetando su derecho a ser escuchadxs. 

Los encuentros radiales son únicos, acontecen, ―algo sucede que se distingue del curso 

uniforme de los fenómenos‖ (Kacero, 2004, p. 253), y que es producto de un encuentro. 

Comprendemos que los efectos de eso que acontece no pueden ser previstos porque su 

característica es precisamente la introducción de una novedad. Desde la dimensión del 

encuentro, es posible pensar en el efecto terapéutico reconfortante y en el alivio que brindan el 
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encuentro con otrxs dentro de esta propuesta lúdica e interactiva asociada al ejercicio de la 

ciudadanía, a la participación, al agenciamiento y la vincularidad.  
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EJE TEMÁTICO 

Problemáticas de momentos vitales: niñez y adolescencia. 

RESUMEN 

En la adolescencia el tiempo compartido con los pares y su influencia aumenta 

considerablemente. En el contexto de las actividades extracurriculares estas relaciones tienen 

características propias que las vuelven diferentes a las de otros ámbitos. Por este motivo, es 

importante profundizar en el conocimiento de cómo son vivenciadas por los/as adolescentes y 

qué es lo que las convierte en relaciones positivas. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es 

explorar las vivencias y experiencias de los/as adolescentes en el vínculo con sus 

compañeros/as en sus actividades extraescolares. Para esto se realizó un estudio cualitativo 

en el que se entrevistó a 23 adolescentes de ambos sexos, de entre 12 y 20 años, que 

realizaban distintos tipos de actividades extraescolares en grupo (i.e., circo, danza, deportes de 

equipo y grupos scouts). La participación fue anónima, confidencial, voluntaria y con 

consentimiento de los padres. Se realizaron entrevistas semidirigidas que se analizaron con el 

análisis reflexivo temático. Como resultado pudieron identificarse cuatro temas. En primer 

lugar, algunas/os participantes describieron aspectos de un vínculo con sus compañeros/as 

que trasciende la actividad y la tarea. Se caracteriza por sostenerse emocionalmente y contar 

con el otro para la vida, divertirse juntos, y hablar de todo tipo de temas. En segundo lugar, 

describieron características de un vínculo que potencia el desarrollo de y en la tarea. Incluye 

aspectos afectivos e instrumentales que promueven el crecimiento personal y del grupo dentro 

de la actividad, tales como alentarse para avanzar, brindarse ayudas concretas en la actividad, 

cuidarse, trabajar en equipo, la conexión afectiva y el compromiso con el grupo, la apertura, 

sinceridad y confianza, sentirse inspirados/as por los/as compañeros/as, el buen manejo de los 

conflictos, y compartir valores, ideales y el compromiso con la actividad. Estos tipos de vínculos 

no son mutuamente excluyentes. Sin embargo, algunos participantes, describen un tercer tipo 

de vínculo, donde el foco está puesto casi por completo en el desarrollo individual dentro de la 

actividad, cada uno/a está en lo suyo, no se habla mucho, se jerarquiza la competencia para 

obtener un rol o posición, y se describe al grupo a través de sus habilidades para resolver la 

tarea.  Por último, hay factores que modulan el tipo de vínculo como la relación con los/as 

adultos/as que guían la actividad, la trayectoria en los vínculos, los momentos y espacios 

compartidos, y la cercanía y profundización de las amistades.  
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EJE TEMÁTICO 

Funciones Ejecutivas. 

RESUMEN 

La inhibición cognitiva suprime de la memoria de trabajo representaciones que interfieren con 

una actividad actual, favoreciendo el procesamiento de información relevante. En los primeros 

años de educación primaria (EP) se vincula con otras funciones ejecutivas y habilidades más 

complejas, como las matemáticas. En nuestro contexto, se desarrolló y puso a prueba una 

actividad de entrenamiento de la inhibición cognitiva, buscando impactar en su funcionamiento, 

y el de competencias relacionadas (transferencia lejana), aunque los efectos de transferencia 

lejana de este tipo de intervenciones, suelen ser limitados. Recientemente, se ha planteado 

que involucrar a la inhibición en un contexto de tareas de matemáticas (e.g., empleando 

estímulos relevantes, como los numéricos), podría evidenciar el rol del proceso en el 

desempeño en esta área, así como generar mayores beneficios luego de una intervención. Por 

ello, se desarrolló una versión de la tarea de entrenamiento que implica procesamiento 

numérico. El objetivo de este trabajo fue, mediante un estudio piloto, aplicar dicho 

entrenamiento y analizar sus efectos sobre las habilidades de conteo, suma y resta, en 

escolares de 2° de EP. Se aplicó un diseño cuasi-experimental, con pre/post-test,  con un 

grupo experimental (GE) y otro control activo (GC). Se trabajó con una muestra no 

probabilística (N=24, GE n=11, GC n=13). Se aplicaron pruebas t para muestras 

independientes y relacionadas. Se comprobó la equivalencia inicial de los grupos en la 

instancia pre-test (ps>.05). En el post-test, los grupos difieren en conteo, t(22)=-2.797, p=.011 

(GC, pretest: M=62.92, DE=23.22; post-test: M=62.38, DE=17.53. GE, pretest: M=64.82, 

DE=21.07; post-test: M=79.454, DE=21.6) y suma, t(22)=2.562, p=.018 (GC, pretest: M=7.38, 

DE=.65; post-test: M=7.98, DE=2.77. GE, pretest: M=6.45, DE=2.77; post-test: M=7.09, 

DE=1.13). Además, el GE cambia de manera significativa del pre al post-test en conteo, t(10)=-

2.566, p=.028, en resta t(10)=-2.951, p=.015. Dadas las características de la muestra (como 

selección y tamaño) los resultados no pueden generalizarse, a la vez que deben ser tomados 

con cautela. Sin embargo, se encuentran en línea con los planteamientos actuales sobre la 

importancia de demandar a los procesos ejecutivos en los contextos de relevancia, cotidianos, 

para encontrar efectos de transferencia.   
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

La práctica profesional tutoriada (PPT) es una actividad propuesta desde la materia ―Psicología 

Laboral‖ la cual corresponde a la carrera de Licenciatura en Psicología en la Universidad 

Nacional de Mar del Plata (UNMDP). La misma se realiza desde una metodología innovadora 

conocida como ―COIL‖ (Aprendizaje Colaborativo Internacional En Línea), la cual se basa en el 

aprendizaje activo, colaborativo e intercultural, en el que docentes de distintas instituciones se 

comprometen a trabajar de manera conjunta y coordinada en la planificación e implementación 

de un proyecto colaborativo común entre estudiantes de distintas universidades. En nuestro 

caso, la actividad colaborativa se está realizando en conjunto con estudiantes de Uruguay, que 

concurren al Centro Universitario Regional del Este (CURE) y se trata de un trabajo que tiene 

por objetivo identificar competencias emprendedoras "blandas" a partir de co-construir una guía 

de entrevista y administrarla a emprendedores, tanto de Uruguay como de Argentina. 

Para la realización de la misma se coordinaron encuentros virtuales sincrónicos los días 

miércoles vía Zoom para poder consultar y debatir sobre las tareas a realizar en la práctica. En 

lo que respecta a nuestro trabajo como grupo, los intercambios se fueron dando a través de 

WhatsApp y Google Drive. 

Podríamos decir que hubo ciertos desafíos a la hora de realizar esta actividad. En nuestro 

caso, quizás el más destacable sería el diferente enfoque que cada estudiante tenía en relación 

a la entrevista como consecuencia de la colaboración entre dos carreras distintas justamente. 

Sin embargo, también pudimos ver a este aspecto como una ventaja en términos de la riqueza 

que puede generar el pensar en conjunto, algo que precisamente se ve habilitado por la 

utilización de la metodología COIL. Como fortalezas del grupo sería interesante destacar la 

predisposición y motivación para realizar este trabajo en conjunto. 

Creemos que se han ido desarrollando algunas competencias en la realización de esta 

práctica. Algunas de ellas son la adaptación a los criterios del otro, tan importante para el 

trabajo en equipo. Además, podríamos nombrar la flexibilidad y la capacidad de organizarnos y 

dividir las tareas. 

Para concluir, entendemos que esta experiencia que aún seguimos transitando nos permitió 

trabajar de manera interdisciplinaria e interculturalmente lo que afirmamos que nos beneficia 

como futuros profesionales y como estudiantes en etapa de aprendizaje. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

Desde la facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), en la 

asignatura ―Psicología Laboral‖, se propuso una práctica profesional tutoreada en la cual 

deberíamos entrevistar a emprendedores junto con alumnos de la universidad Centro 

Universitario Regional del Este (CURE) de Uruguay. Dicha propuesta está enmarcada en lo 

que llamamos ―COIL‖ (Collaborative Online International Learning), el mismo es un modelo 

educativo que posibilita el trabajo grupal, de forma virtual, entre estudiantes y docentes de 

diferentes países. Para realizar la misma, se pautaron tres encuentros via Zoom como requisito 

curricular, sumado a los encuentros asincrónicos para realizar las distintas actividades. La 

experiencia consistió en realizar entrevistas a emprendedores tanto de Uruguay como de 

Argentina, un hombre y una mujer, para así poder comparar la experiencia de emprender en 

ambos países e integrar esa información en un trabajo final, con el fin de identificar 

competencias emprendedoras blandas. A través de dicha práctica pudimos compartir con los 

compañeros tanto los aspectos formales de la actividad respecto a las similitudes y diferencias 

a la hora de emprender, como la experiencia de cada uno en la Universidad y diversos 

aspectos culturales propios del país. 

Para poder coordinar las actividades nos comunicamos vía whatsapp entre los estudiantes 

tanto de Uruguay como de Argentina, allí armamos un drive colaborativo para realizar la 

primera consigna del COIL que consistia en hacer posibles preguntas a emprendedores, donde 

realizamos una división de tareas. Luego también mediante nuestro grupo de whatsapp 

empezamos la búsqueda de emprendedores en cada país, pensando en emprendedores de 

nuestras respectivas ciudades y comunicándonos con ellos. Los primeros en dar con un 

emprendedor fueron los compañeros de la universidad de Uruguay quienes acordaron con un 

hombre y a partir de allí desde Argentina buscamos una emprendedora mujer. El propósito del 

póster será realizar una comparación entre los resultados obtenidos en ambas entrevistas a los 

emprendedores, pudiendo evidenciar así las diferencias y similitudes que se encuentran a la 

hora de emprender en ambos países y la influencia de la variable del género. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Clínica y Psicopatología. 

RESUMEN 

Existe consenso en torno a que la persona del terapeuta es una variable influyente en cuanto al 

cambio positivo de los pacientes en psicoterapia, fundamentalmente en casos de elevada 

complejidad como en consumos problemáticos (CP). Sin embargo, aún no se han explorado en 

profundidad la asociación entre los rasgos de personalidad y el estilo personal (funciones 

atencional, involucración, operativa, expresiva e instruccional) en función de los resultados 

terapéuticos en el contexto de aplicación donde se desempeñan (consumo problemático, 

trastornos de personalidad, infantojuvenil, etc.). Éste estudio evalúa el grado de asociación 

entre personalidad, medida mediante el Inventario de los Cinco Grandes Factores de la 

Personalidad (BFI) y el inventario de estilo personal del terapeuta (EPT-C) en 43 

psicoterapeutas argentinos con diferente expertise (promedio de experiencia terapéutica=9 

años), marco teórico y edades. 

La muestra está conformada por una total de 43 terapeutas un 95.3% de los datos obtenidos 

son de terapeutas oriundos de la República Argentina, con un promedio de edad de 37.5 años 

(con un máximo de edad de 58 años y un mínimo de 25 años), el promedio de años de 

experiencia clínica de los terapeutas participantes es de 8.98 años de experiencia con sus 

puntos máximos y mínimos correspondientes entre 1 año de experiencia y 30 años. En cuanto 

al género existe una prevalencia de participantes femeninas siendo un 71.1% de la muestra El 

enfoque teórico al que se inscriben los terapeutas participantes corresponde a un 41.9% (18 

participantes) de terapeutas psicodinámicos y un 51.2% (22 participantes) especializados en 

terapia cognitivo conductual integrativa,  

El estudio reviste carácter exploratorio-descriptivo, retrospectivo, no experimental. Se utilizó un 

enfoque cuantitativo transversal utilizando fundamentalmente coeficiente de correlación de 

Pearson. Los resultados revelaron asociaciones significativas (p=<0.001) entre rasgos de 

personalidad como neuroticismo, amabilidad y apertura a la experiencia con las funciones del 

EPT atencional e instruccional. 

En ningún caso se observó interacción significativa con los años de experiencia terapéutica o 

edad. Los resultados observados sugieren la importancia de explorar en mayor profundidad la 

influencia de las características individuales de los psicoterapeutas en asociación con los 

resultados en el contexto terapéutico, identificando fortalezas y posibilidades de entrenamiento 

y formación. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Clínica y Psicopatología. 

RESUMEN 

La práctica basada en evidencia implica ―la integración de la mejor investigación disponible con 

la experticia clínica en el contexto de las características, la cultura y las preferencias de los 

pacientes‖ (APA, 2006). Esto quiere decir que la práctica del terapeuta no consiste únicamente 

en tener en cuenta el conocimiento validado, ya que implica un encuentro interpersonal donde 

se ponen en juego toda una serie de características idiosincrásicas, tanto del paciente como 

del terapeuta. Precisamente, en las últimas dos décadas se ha acentuado el interés por 

conocer cómo las variables del terapeuta influyen en la alianza terapéutica y en los resultados 

de los tratamientos (Castonguay y Hill, 2017; Corbella, 2020). 

En el año 1998, Fernández Álvarez, García y Scherb postularon un concepto novedoso, al cual 

denominaron Estilo Personal del Terapeuta (en adelante EPT). Considerado el factor más 

idiosincrático del profesional, refiere a la impronta que cada terapeuta impone en su trabajo, 

debido a sus características personales y posicionamiento, más allá del marco teórico. (Casari, 

Ison & Gómez, 2018; Corbella, Casari & Abril, 2024). 

La literatura sugiere que, para estudiar el EPT, se considera relevante abordar múltiples 

factores interrelacionados. El objetivo de este trabajo implica la revisión de tres ejes clave: 

desarrollos del EPT según 1) el marco teórico u orientación clínica del terapeuta; 2) la 

especialidad y área de práctica profesional, y 3) la disponibilidad de instrumentos de medición 

traducidos y validados en diferentes contextos culturales y lingüísticos. 

Las investigaciones acerca del EPT han contribuido significativamente a la integración de 

prácticas basadas en evidencia en el ámbito de la psicoterapia en Argentina y en otras partes 

del mundo, facilitando el diseño de intervenciones que consideren tanto los aspectos técnicos 

como los personales en la terapia. En última instancia, estos esfuerzos buscan responder a la 

demanda de una psicoterapia más personalizada y culturalmente sensible. 

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación ―Variables del terapeuta 

asociadas a los resultados de la psicoterapia‖ de la Facultad de Psicología de la UNMdP. 
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EJE TEMÁTICO 

Diagnóstico y evaluación psicológica. 

RESUMEN 

Desde sus inicios, la investigación en psicoterapia ha estado orientada a evaluar la eficacia de 

la misma, dándole prioridad al tratamiento sin tener en cuenta si las características de los 

terapeutas tenían un efecto sobre los resultados. En las últimas décadas, el interés de la 

investigación se orientó a los efectos del terapeuta, comenzando a estudiar una serie de 

variables de estos que están asociadas con los resultados obtenidos en la psicoterapia. Una de 

ellas es el estilo de humor. 

Existen pocos estudios empíricos que aborden sus efectos y sus hallazgos son mixtos. El estilo 

del humor es una variable multidimensional que define la capacidad de respuesta al humor y de 

producción del humor mediante estilos de comunicación y de afrontamiento del estrés. Se 

diferencian así cuatro dimensiones o estilos de humor: el humor afiliativo y el humor de 

automejora, los cuales son estilos adaptativos; y el humor agresivo y el humor de 

autodenigración (nosotros lo llamamos autodestructivo) que, sin embargo, son estilos 

desadaptativos 

El objetivo de este trabajo es dar cuenta de lo investigado al momento en relación al estilo de 

humor del terapeuta y los resultados de la psicoterapia. Así como también presentar las 

escalas que se utilizan para medir dicha variable. 

PALABRAS CLAVE 

Psicoterapia basada en la Evidencia- Estilos de Humor- Resultados- Investigación. 

ENLACE 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0819-0034500118(P-F-

9)202411252144.png   

mailto:mvictoriapocorena@hotmail.com
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0819-0034500118(P-F-9)202411252144.png
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0819-0034500118(P-F-9)202411252144.png


 

 
670 

Estilos personales y personalidad de 

psicoterapeutas argentinos en el campo de los 

consumos problemáticos 

AUTORXS 

De León, Keila;  

keyantongiovanni@gmail.com  

Jaramillo, Solana;  

Torres Barbero, Tomás   

Resett, Santiago 

EJE TEMÁTICO 

Psicología Clínica y Psicopatología. 

RESUMEN 

Existe consenso en torno a que la persona del terapeuta es una variable influyente en cuanto al 

cambio positivo de los pacientes en psicoterapia, fundamentalmente en casos de elevada 

complejidad como en consumos problemáticos (CP). Sin embargo, aún no se han explorado la 

asociación entre variables inherentes al terapeuta como  personalidad y el estilo personal 

(funciones atencional, involucración, operativa, expresiva e instruccional) en función de los 

resultados terapéuticos en el contexto de aplicación donde se desempeñan (consumo 

problemático, trastornos de personalidad, etc.) Éste estudio evalúa las diferencias entre 

personalidad y estilo personal del terapeuta, aplicando la versión Argentina del inventario de los 

Cinco Grandes Factores de Personalidad (BFI) y el Inventario de Estilos Personales del 

Terapeuta (EPT-C) en psicoterapeutas que trabajan en el ámbito del consumo problemático 

(N=13) y terapeutas que no se desempeñan en éste ámbito (N=30) todos ellos con diferentes 

enfoques teóricos y años de expertise. Se utilizó un enfoque cuantitativo transversal de 

comparación grupal con Mann Whitney U y un valor de significatividad de p>0.05, tomando 

como variable grupal el grupo de terapeutas que trabajan en adicciones y el grupo que trabaja 

en clínica general y como variables dependientes los resultados del  BFI y EPT-C. Los 

resultados indican que el grupo de terapeutas en adicciones manifiestan mayor apertura 

atencional y menor focalización a información clínica concreta que el grupo de clínicos 

generales (p=0.003) y menores puntajes de apertura a la experiencia y responsabilidad en los 

terapeutas que trabajan en adicciones en comparación al grupo de clínicos generales. En 

ningún caso se observó interacción significativa con los años de experiencia terapéutica o 

edad.  Los resultados observados sugieren la importancia de investigar la asociación del 

conjunto preferencias, estilos y personalidad con los resultados terapéuticos positivos para 

obtener evidencia sobre qué perfiles diferenciales pudieran asociarse con mejores resultados 

terapéuticos acorde al campo de los consumos problemáticos y/o adicciones.  
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Clínica y Psicopatología. 

RESUMEN 

El Trastorno Disfórico Premenstrual (TDPM) y el Síndrome Premenstrual (SPM) afectan a una 

amplia proporción de mujeres en edad reproductiva, provocando síntomas físicos, emocionales 

y conductuales cíclicos que pueden interferir en el funcionamiento diario y la calidad de vida. 

Éste estudio analiza la relación entre las estrategias de afrontamiento utilizadas y el malestar 

experimentado por 85 mujeres menstruantes bonaerenses durante el periodo premenstrual, 

quienes completaron el Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI-24) y un cuestionario 

sobre sintomatología premenstrual basado en el DSM-V. Los resultados muestran que las 

estrategias de afrontamiento basadas en evitación conductual y autoculpamiento están 

positivamente correlacionadas con la intensidad y frecuencia de los síntomas premenstruales, 

lo que sugiere que un estilo predominantemente evitativo de afrontamiento se asocia a un 

mayor malestar percibido. Estos hallazgos aportan evidencia a favor de la implementación de 

programas no farmacológicos para el manejo del SPM y destacan la importancia de desarrollar 

intervenciones psicológicas y psicoeducativas orientadas a modificar las estrategias 

desadaptativas de afrontamiento en mujeres que padecen SPM, a efectos de tolerar mejor el 

malestar y mejorar significativamente su calidad de vida. 
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EJE TEMÁTICO 

Gerontología: psicogerontologia; programas socio preventivos para adultos mayores, atención 

psicológica directa e indirecta a la dependencia en la vejez. 

RESUMEN 

Objetivos: Este estudio se propuso demostrar la correspondencia entre la narración de vida y el 

Inventario de Factores Psíquicos Protectores para el Envejecimiento, Versión Abreviada, 

(FAPPREN-VA) acerca de la presencia de factores protectores/de riesgo para el 

envejecimiento en el curso de vida, de personas mayores de 55 años de edad de Argentina y 

Chile, así como determinar la validez y conveniencia de la incorporación del FAPPREN (VA) a 

la Valoración Gerontológica Integral (VGI). Metodología: Estudio cuali-cuantitativo, de alcance 

exploratorio descriptivo. Para la recolección de datos se utilizaron un cuestionario 

sociodemográfico y de evaluación subjetiva, el Inventario FAPPREN (VA) (Zarebski, Marconi, 

Serrani, 2019), y entrevistas en profundidad, previa firma del consentimiento informado.  Se 

trabajó con un muestreo no probabilístico por conveniencia, se excluyeron personas con Mini-

Mental menor a 24 puntos o dificultad para responder instrumentos. La muestra quedó 

conformada por 36 personas de 55 a 92 años (Media=69.67, DS=8.80), siendo el 72.2 % 

mujeres y el 27.8 % varones, 22 (61 %) fueron argentinos y 14 (39 %) chilenos. Resultados: 

Con respecto a las variables subjetivas, calificación de niñez, adolescencia, década de 30 a 50 

años y vivencia del envejecimiento, en general las calificaron positivamente. La Media obtenida 

en el FAPPREN (VA) fue M= 24.66 (DS=3.57), la muestra registró una alta prevalencia de 

factores psíquicos protectores. Se ha verificado la correspondencia entre la narración de vida 

de la persona y el FAPPREN (VA) acerca de la presencia de factores protectores/de riesgo 

para el envejecimiento en el curso de su vida, tanto en aquellos que han obtenido un alto 

puntaje como en quienes arrojó un bajo puntaje en las diversas dimensiones. En los casos en 

que se obtuvieron puntajes altos (mayor a 20), resultó interesante detectar aquellas 

dimensiones con puntajes bajos, siendo indicador de los factores de riesgo a trabajar. En los 

casos en que el puntaje total obtenido resultó bajo, se consideró importante detectar 

dimensiones puntadas altas, como indicadores de factores protectores con que cuenta la 

persona, que facilitarían la promoción de cambios. Discusión: aplicar la Valoración 

Gerontológica Integral incorporando el FAPPREN(VA), le permitirá al profesional obtener 
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indicadores acerca de factores protectores/de riesgo a fin de planificar estrategias de 

prevención y tratamiento. Conclusiones: se propone la versión abreviada del FAPPREN como 

herramienta a incorporar a la Valoración Gerontológica Integral, de modo de abarcar los 

aspectos subjetivos, además de los ya considerados tradicionalmente. 
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EJE TEMÁTICO 

Neuropsicología 

RESUMEN 

El uso de las estrategias semánticas tiene un rol principal en el aprendizaje y el recuerdo. 

Distintos estudios han permitido mostrar que las personas mayores presentan un declive en la 

memoria episódica y una disminución en la frecuencia  de uso de estrategias de organización 

de la información.  Por ello, en este estudio se propone analizar las relaciones entre el uso de 

estrategias semánticas de aprendizaje y el desempeño en una prueba de memoria episódica. 

Para esto, se trabajó con una muestra intencional de 45 personas mayores de 60 años de 

ambos sexos residentes de la ciudad de Mar del Plata a quienes se les administró una prueba 

de ME diseñada en base a un paradigma de aprendizaje y recuerdo de palabras  que permite 

analizar: a. el uso de estrategias de aprendizaje y recuerdo,  el aprendizaje inmediato, el 

recuerdo a largo plazo, el recuerdo con facilitación con claves y el reconocimiento. La hipótesis 

principal del estudio es que las personas con una mayor frecuencia de uso en el uso de 

estrategias presentarán un desempeño significativamente superior en las instancias de 

aprendizaje y recuerdo libre de la prueba de memoria. Se utilizó el coeficiente de correlación de 

Spearman, ρ (ro), y los resultados muestran correlaciones de moderadas a fuertes entre el uso 

de estrategias semánticas, el aprendizaje y el recuerdo libre a largo plazo; es decir, que las 

personas mayores se benefician del uso de estrategias semántica cuando la lista de 

aprendizaje presenta una estructura semántica. El conocimiento sobre el impacto de las 

estrategias en el rendimiento de la memoria episódica es fundamental para el diseño y 

desarrollo de intervenciones dirigidas a los adultos mayores, tanto individuales como 

comunitarias, y permite estimar cualidades de su funcionamiento y efectividad en distintas 

condiciones (e.g., entre envejecimiento normal vs. patológico).  
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EJE TEMÁTICO 

Ética, deontología profesional y derechos humanos. 

RESUMEN 

El presente proyecto se realiza como parte de la acreditación de los requisitos del Doctorado 

en Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el objetivo de este poster es dar 

cuenta de los aspectos teóricos y metodológicos de la investigación.  

El objetivo de esta propuesta teórica y del trabajo de campo es reflexionar sobre las prácticas 

en investigación en el campo de la Psicología, particularmente en la Facultad de Psicología de 

la UNMDP. 

Se propone un Diseño de Campo (empírico), de tipo descriptivo y desde un enfoque mixto. Se 

incorpora la triangulación metodológica a partir de la integración de diversas técnicas para la 

recolección de datos en la muestra selectiva (entrevistas semi estructuradas y encuesta). 

La utilización de métodos de tipo mixto radica en la complejidad del fenómeno a abordar y la 

cantidad de actores que participan del mismo. La temática de la ética en investigación en el 

nivel universitario reviste una serie de áreas que deben indagarse para que el fenómeno sea 

abordado del modo más completo posible, entre estas: la perspectiva desde la bibliografía al 

respecto de la conceptualización del área temática, los aportes de los expertos en el campo 

sobre el estado de situación del tema y el enfoque particular de los investigadores que trabajan 

en investigación en psicología con seres humanos y se enfrentan a situaciones y dilemas que 

los confrontan con los aspectos éticos de su trabajo. 

En primer lugar, se propone un análisis de contenido sobre artículos de investigación que 

abordan la temática ética en investigación y ética en investigación en psicología dentro del 

campo disciplinar de la bioética. En segundo lugar, se realizarán entrevistas semidirigidas a 

expertos en la temática pertenecientes al ámbito de la bioética y ética en investigación 

(miembros de departamentos de investigación de instituciones de salud, direcciones de 

investigación, bioética, dependencias gubernamentales, comités de ética en investigación, 

etc.). La última técnica a emplear es la encuesta o cuestionario sobre una muestra de 
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investigadores en psicología de la UNMDP. La modalidad de administración será por internet y 

de tipo autoadministrado. 

A partir de los datos relevados en el marco de esta investigación y su posterior análisis, se 

espera dar cuenta de la situación de a ética en investigación en psicología en la unidad 

académica mencionada. A posteriori, y a modo de transferencia del conocimiento, se propone 

generar un documento de tipo normativo, con inclusión de pautas ético-procedimentales 

orientativas que sea de utilidad para incentivar y guiar el ejercicio ético de las actividades de 

investigación en esta unidad académica. 
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EJE TEMÁTICO 

Ética, deontología profesional y derechos humanos. 

RESUMEN 

Este proyecto se enmarca en la línea de investigación de la autora, la cual incluye las áreas de: 

Ética, Deontología y Tele-evaluación Psicológica. Esta se fundamenta ante la falta de 

normativa específica en el tema en Argentina y la relevancia que ha cobrado ésta área de 

trabajo a partir de la pandemia por COVID-19. Esta línea de investigación comenzó a partir del 

proyecto de investigación de Beca ―Estudiante avanzada‖ denominado ―Telepsicología y 

evaluación psicológica: un estudio exploratorio de los posicionamientos de psicologxs expertxs 

en evaluación psicológica‖. Actualmente, como Becaria tipo A de esta unidad académica, se ha 

dado comienzo al nuevo proyecto de investigación: ―Estudio exploratorio-descriptivo sobre 

aspectos éticos-deontológicos en tele-evaluación psicológica: hacia una guía de orientación 

ética‖. Este actual proyecto de investigación cuenta con los objetivos de: 1) Definir los aspectos 

éticos-deontológicos a tener en cuenta en tele-evaluación psicológica; 2) Formular parámetros 

generales que sirvan de guía para las actividades en tele-evaluación psicológica. Los objetivos 

específicos son: 1) Revisar artículos de revista de la región latinoamericana e hispanohablante  

que exponen aspectos éticos a tener en cuenta en tele-evaluación psicológica; 2) Indagar 

respecto a las experiencias que han tenido lxs psicólogxs evaluadores que realizaron tele-

evaluación psicológica; 3) Relevar aquellos aspectos éticos-deontológicos que lxs psicólogxs 

evaluadores consideran pertinentes en la práctica ética de la tele-evaluación psicológica; 4) 

Integrar los datos de forma complementaria, generando un corpus de conocimiento que pueda 

fundamentar posteriores regulaciones. 

En este estudio exploratorio-descriptivo se propone una metodología mixta (cualitativa y 

cuantitativa), a través de un diseño no experimental, de tipo exploratorio transversal. Este 

proyecto se llevará a cabo a partir de 3 momentos: 1) Se recolectará y analizará información de 

la temática proveniente de revistas hispanohablantes de la región latinoamericana, junto con 

los resultados de la investigación precedente; 2) Se recolectarán datos mediante encuestas a 

psicólogxs evaluadores, el muestreo será intencional; 3) Análisis e integración de los datos 

obtenidos.  Este último momento tiene por meta construir parámetros generales que permitan 

orientar el ejercicio profesional en esta nueva área de trabajo, la cual se ha tornado relevante 

debido a la ausencia de normativa específica en el tema. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

El presente trabajo se enmarca en las Prácticas Pre Profesionales Tutoriadas de la asignatura 

Psicología Laboral, Área de Formación Profesional de la carrera de Lic. en Psicología de la 

UNMdP, Argentina. Durante las cuales se realizó un ―Aprendizaje Colaborativo Internacional en 

Línea‖ (Collaborative Online International Learning - COIL) junto a estudiantes de la carrera de 

Tecnólogo en Administración, Contabilidad/ Contador Público del Centro Universitario Regional 

Este de Uruguay. 

La actividad consistió en un total de tres encuentros virtuales sincrónicos, durante los cuales se 

dio comienzo al COIL. En los mismos se organizaron equitativamente grupos integrados entre 

estudiantes de Uruguay y Argentina. En los primeros encuentros se formuló una lista 

colaborativa de preguntas para poder indagar, por medio de entrevistas semiestructuradas, 

sobre los emprendimientos y las competencias que facilitaron el desarrollo de los mismos. En 

un segundo momento se realizó la búsqueda de un emprendedor de cada país, de géneros 

diferentes, lo cual permitió indagar las competencias emprendedoras de cada región. En este 

sentido se evaluaron las variables que inciden en el desarrollo de los distintos emprendimientos 

comparando los contextos socioeconómicos, así como también el género del emprendedxr, y 

en qué medida esto influye o no en la constitución de los mismos. 

Esta experiencia dio lugar al desarrollo de múltiples herramientas virtuales para la realización 

del trabajo. A su vez, la posibilidad de realizar un trabajo interdisciplinario de forma 

Internacional que permite un aprendizaje que fomenta la colaboración con otros, abriendo un 

horizonte y posibilidades en el crecimiento para el futuro rol profesional. 

A modo de reflexión, el COIL resultó ser un desafío en relación a lo que solemos realizar en el 

contexto universitario, incluyendo otra cultura y disciplina. A su vez, es una forma de generar 

nuevos horizontes que permitan a los emprendedores obtener información sobre las 

competencias necesarias para la eficiencia y eficacia de su labor. De esta forma, resulta ser un 

aprendizaje que devuelve conocimientos a nuestra sociedad. Así como también las 

competencias en relación a la comunicación, flexibilidad y creatividad en nuestro desarrollo 

como futuros profesionales. Las cuales resultaron necesarias para realizar las Prácticas Pre 

Profesionales Tutoriadas por medio de la experiencia COIL. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Deporte y la Actividad Física. 

RESUMEN 

Entre los diversos procesos psicológicos la intención futura de continuar practicando ejercicio 

físico ocupa un lugar determinante para la adopción y el mantenimiento del mismo. Se 

conceptualiza como un determinante motivacional próximo a la conducta de ejercicio futuro. 

Para su evaluación se han propuesto alternativas de medidas, desde respuestas dicotómicas a 

escalas politómicas con diferentes opciones de respuestas. El objetivo es analizar el 

funcionamiento de una escala que evalúa la intención futura de continuar practicando ejercicio 

físico en adultos argentinos. Siguiendo los procedimientos descritos por Focht (2013) se diseñó 

e implementó una escala delimitada en cuatro ítems con diferentes períodos de tiempo y 

empleando respuestas representadas en un continuo con valores del 0% al 100%. Participaron 

219 adultos residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que indicaron realizar ejercicio 

físico regularmente. El cálculo de un puntaje total se obtuvo a partir del promedio de los ítems 

presentando un coeficiente alfa de Cronbach de .92. Los estadísticos descriptivos de los ítems 

y del puntaje total mostraron una predominante elección de respuesta para los valores 

máximos de la escala. Las puntuaciones medias oscilaron entre 90.79 y 93.15 con una 

marcada asimetría negativa (> -2). Al observar los rangos percentilares, el porcentaje de 

observaciones que es superado por el valor 75 fue del 21.3%, por lo que la gran mayoría de los 

participantes seleccionaron respuestas por encima de dicho valor. Se presentaron asociaciones 

positivas y estadísticamente significativas entre el puntaje total y el ejercicio físico. Aun así, los 

gráficos de dispersión muestran una marcada agrupación de casos en el valor más alto de 

intención para quienes reportaron practicar bajos montos de ejercicio. Los resultados 

evidencian importantes limitaciones prácticas de la escala. El efecto de techo predominó, 

dificultando la discriminación entre participantes con altas intenciones de práctica futura. Es 

fundamental revisar el contenido de la escala para que esta pueda diferenciar adecuadamente 

la intencionalidad de los participantes y se destaca la necesidad de ser cautelosos al aplicar e 

interpretar medidas semejantes. Futuros estudios pueden comparar medidas alternativas para 

explorar sus efectos diferenciales en el ejercicio físico. Además, se podrán desarrollar nuevas 

propuestas instrumentales, aplicando los fundamentos teóricos de la psicometría para emplear 

medidas con garantías de validez y confiabilidad en la evaluación de programas de 

intervención en el ejercicio físico. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

Los bomberos voluntarios conforman equipos de primera respuesta ante situaciones críticas, 

emergencias y desastres, asistiendo a víctimas directas e indirectas. El principal objetivo de 

este estudio fue evaluar los riesgos psicosociales a los que se ven expuestos los Bomberos 

Voluntarios de la ciudad de Olavarría, debido al desempeño de su actividad laboral; identificar 

los efectos que los riesgos psicosociales del trabajo tienen en el desempeño laboral y en la 

salud de los trabajadores; relevar información sobre las distintas dimensiones de los RPST en 

bomberos voluntarios. Para ello, se conformó una muestra de 59 bomberos voluntarios a los 

cuales se les administró el ISTAS-21 (Moncada et al., 2002), un cuestionario sociodemográfico. 

A su vez, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a referentes organizacionales para 

profundizar aspectos que se evaluaron como importantes en el relevamiento previo. Dentro de 

los principales riesgos relevados aparece la doble presencia en actividades familiares y 

laborales, la carga de trabajo,  las consecuencias emocionales, los conflictos dentro del ámbito 

laboral, la relación con los superiores, aspectos vinculados a la cultura organizacional, el ritmo 

elevado de trabajo bajo presión y el reconocimiento de rol. Se advirtió la presencia de 

exigencias emocionales derivadas de las relaciones interpersonales del trabajo, ya que se ven 

expuestos a situaciones desgastadoras emocionalmente. En general, aparecen estrategias 

individuales para compensar los riesgos, sumado a  apoyo social y compañerismo dentro del 

lugar de trabajo. No se observa por parte de la organización la promoción de políticas de 

autocuidado. Algunos factores que operan como moderadores tienen que ver con la alta 

motivación, el compromiso profesional, el sentido de pertenencia y de desarrollo personal. Los 

resultados dan cuenta de la importancia de este tipo de estudios para poder diseñar y 

desarrollar planes de acción con el objetivo de prevenir riesgos futuros en estos trabajadores. 

La presencia de estos riesgos no puede pensarse exclusivamente desde el plano individual, 

sino que es fundamental considerar el contexto en el cual se encuentran, reconociendo la 

responsabilidad de la organización para implementar políticas reparadoras y/o preventivas en 

el sector.  
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Educacional. 

RESUMEN 

Diferentes estudios han indicado que un amplio porcentaje de estudiantes no logra el nivel de 

competencia matemática esperable para su nivel educativo. La evaluación diagnóstica 

representa el primer paso para mejorar el desempeño. En Argentina el acceso a instrumentos 

con evidencia de confiabilidad y validez que permitan estimar la competencia matemática 

esperable al finalizar el ciclo básico del secundario se encuentra restringido. Específicamente, 

el contenido completo de las pruebas internacionales en las que Argentina participa (PISA y 

TIMSS), o el de aquellas efectuadas en los últimos operativos nacionales de evaluación 

(pruebas Aprender) resulta estrictamente confidencial, y su empleo por fuera de tales estudios 

es denegado (Viotti, comunicación personal, 6 de septiembre 2023). Si bien existen pruebas 

estandarizadas (e.g., sub-prueba de aritmética de la batería WISC-IV, Wechsler, 2011), las 

mismas se focalizan en la evaluación del dominio del número y las operaciones aritméticas, e 

incluyen un amplio número de ítems que estiman competencias que se esperaría consolidadas 

en el nivel secundario (e.g., operaciones simples con números naturales). Este trabajo presenta 

y aporta evidencia sobre las propiedades psicométricas de confiabilidad y validez convergente 

de dos pruebas destinadas a medir la competencia matemática en estudiantes de 2do y 3er 

año del nivel secundario. Las pruebas están integradas por 19 ítems que evalúan los dominios 

temáticos del número y las operaciones, geometría y medida, probabilidad y estadística, y 

álgebra y funciones. Los ítems fueron seleccionados de aquellos liberados de evaluaciones 

nacionales e internacionales de matemáticas para tales años escolares, así como de preguntas 

de elaboración propia. La muestra estuvo integrada por 55 estudiantes de 2o y 3o      año que 

asistían a dos establecimientos educativos de la ciudad de Mar del Plata (2o año n=43; 3o año 

n=12). Se les administró en dos sesiones de evaluación independientes: (a) la prueba de 

matemáticas desarrollada correspondiente a su año escolar (2o o 3o) y (b) la prueba de 

matemática utilizada para 9o año de la EGB en el marco del pilotaje efectuado en el Operativo 

Nacional de Evaluación (ONE) de 1999. Los resultados indicaron relaciones significativas entre 

las pruebas desarrolladas y la prueba ONE (prueba de 2º:  r=.67; prueba de 3º:      r=.79). 

Tanto la prueba de 2o como la de 3o mostraron niveles de confiabilidad aceptables (2o:       
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Alpha = .72; 3o: Alpha =.73). Estos resultados aportan evidencia sobre la validez y confiabilidad 

de las pruebas desarrolladas.   

PALABRAS CLAVE 

evaluación, matemáticas, secundaria. 

ENLACE 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0623-0030026323(P-F-

32)202411240740.pdf   
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Evidencias de confiabilidad y validez de constructo 
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AUTORXS 
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EJE TEMÁTICO 

Neuropsicología 

RESUMEN 

El objetivo del presente estudio consiste en obtener evidencias de validez de constructo y de 

confiabilidad de una prueba diseñada en nuestro medio para evaluar la Memoria Episódica en 

personas mayores de 60 años.  La prueba ya fue probada en un estudio piloto realizado en 

personas mayores  y ha demostrado ser una prueba sencilla y que no genera fatiga. No 

obstante, aún no se ha obtenido evidencia acerca de la validez del constructo ni de 

confiabilidad. Para ello se trabajó con una muestra de personas de entre 60 y 83 años (N=40) 

La prueba de ME presenta una estructura que responde al paradigma clásico de  aprendizaje 

de palabras: presenta una lista de aprendizaje de 12 palabras pertenecientes a 4 categorías 

semánticas. Se le pide a la persona que recuerde el máximo de palabras posibles en tres 

oportunidades (3 ensayos correspondientes a la instancia aprendizaje). Luego tras un intervalo 

de interferencia de 10 minutos se solicita el recuerdo de las palabras de la lista de aprendizaje 

(recuerdo libre a largo plazo). En caso de no recordar la totalidad de las palabras, se le brinda 

una clave semántica -categoría semántica- para facilitar el recuerdo de las palabras no dichas y 

si no completa la totalidad de las 12 palabras presentadas, se ofrece una lista de 

reconocimiento.  

Se espera que el desempeño resulte congruente con el perfil de desempeño obtenido en 

pruebas  de ME. Por ende se espera: 1. Un incremento del recuerdo a lo largo de los tres 

ensayos de aprendizaje 2. Un recuerdo superior en la instancia de recuerdo libre respecto a la 

de reconocimiento. 3. Un recuerdo superior en la instancia de recuerdo con ayuda de claves 

semánticas respecto a la instancia de recuerdo libre.   

Se obtuvieron evidencias de validez y contabilidad, lo que orienta desarrollos de nuevos 

estudios sobre sus propiedades psicométricas.  

PALABRAS CLAVE 

Memoria episódica; propiedades psicométricas; validez; confiabilidad; adultos mayores 

ENLACE 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0702-0032742927(P-F-

20)202411250016.jpg   
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Experiencia C.O.I.L. Simulador de assessment 

center 

AUTORXS 

Parnes, Pablo.  

pabloparnes@gmail.com  

Valenti, Lucia.  

luciavalenti98@hotmail.com   

Sandoval, Natalia. 

Natusandoval@live.com.ar   

Weber, Stefania.  
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional.  

RESUMEN 

La actividad se encuentra enmarcada en las Prácticas Profesionales Tutoriadas ―PPT‖ de la 

cátedra Psicología Laboral del presente año 2024 en la Universidad Nacional de Mar del Plata 

(UNMDP), Facultad de Psicología.  

Nos encontramos siendo partícipes de la experiencia COIL (Collaborative Online International 

Learning) ―aprendizaje internacional colaborativo en línea‖. El mismo se llevó a cabo con 

estudiantes y docentes de la UNMDP, Facultad de Psicología y la Universidad de Guanajuato 

(México) Facultad de ingeniería, como también docentes de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la UNICEN. Esta experiencia internacional tiene como objetivo realizar un aprendizaje 

significativo, ocupando el rol de selectores a partir de la simulación de un proceso de selección 

de personal a estudiantes que ―compiten‖ por un puesto de trabajo, realizando aplicación y 

análisis de técnicas a lo largo de cada etapa del proceso, evaluando a los candidatos en 

función de las competencias requeridas para los puestos simulados. Para los estudiantes de 

psicología, esto representa una oportunidad para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos 

en un contexto práctico. Entre las actividades desarrolladas por los diferentes equipos de 

trabajo, se incluyeron la elaboración y análisis de currículums vitae, cartas motivacionales, 

videos pitch y assessment center.  Esto implica la comunicación y trabajo colaborativo entre los 

diferentes grupos. El assessment center fue la técnica a cargo de nuestro equipo. Se trata de 

una técnica predictiva de la conducta, adecuada en el caso de postulantes jóvenes sin 

experiencia laboral previa. Las actividades seleccionadas para este objetivo final fueron 

diseñadas específicamente para medir las habilidades requeridas en los puestos simulados, 

asegurando un enfoque realista con las demandas del ámbito laboral. 

Durante esta experiencia, identificamos fortalezas como la capacidad de trabajar en equipo y la 

adaptabilidad cultural; y como desafío, nuestro encuentro como estudiantes de psicología con 

una profesión como ingeniería. La colaboración internacional entre Argentina y México aportó 

una perspectiva multicultural que enriqueció nuestro aprendizaje y nos preparó para futuros 

escenarios laborales globales. 
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PALABRAS CLAVE 

Assessment center; Selección de personal; COIL; Internacional. 

ENLACE 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0724-0040058756(P-F-

30)202411251149.pdf  
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Experiencia COIL Argentina/México. Práctica 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

El presente trabajo se enmarca en las PPT (Prácticas Profesionales Tutoreadas) de la materia 

Psicología Laboral, dictada en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata. Desde aquí se planteó participar en la experiencia COIL en conjunto con las 

universidades de Guanajuato (México) en la carrera de Ingeniería Civil; y UNICEN (Argentina) 

en la carrera de Comunicación Social, donde participaron estudiantes y docentes de las tres 

instituciones. 

COIL es una metodología de aprendizaje que conecta a estudiantes, docentes e instituciones 

de diferentes países para trabajar colaborativamente. A través de herramientas digitales y un 

interés común, los estudiantes desarrollamos competencias específicas, donde el foco está 

puesto en la experiencia de aprendizaje y el diálogo intercultural partiendo desde un proyecto 

conjunto. Las actividades aquí realizadas giran en torno a una simulación de puesto donde 

cada disciplina adecua la práctica profesional de sus estudiantes al formato. Así nos 

complementamos desde cada perspectiva para la práctica de los otros. Se lleva a cabo 

mediante encuentros virtuales sincrónicos y por otros medios digitales. 

El objetivo desde nuestro grupo es construir una guía de entrevista y administrarla a 

estudiantes que hacen las veces de ―postulantes‖ y compiten por el puesto de trabajo 

identificando las competencias en ellos que mejor se adecuen para el mismo. 

Hasta el momento nos hemos encontrado con facilitadores en la experiencia como la buena 

comunicación entre el grupo de entrevista creemos gracias a que tenemos desarrolladas 

competencias de comunicación asertiva propias de nuestra carrera. Ante esto desarrollamos 

competencias de liderazgo, manejo de equipos de trabajo, división y coordinación del trabajo, 

entre otras. Además tenemos acceso y buen manejo de herramientas digitales, aunque en el 

trayecto hemos desarrollado aún más estas competencias al tener que adaptarnos a 

plataformas que no nos eran habituales. En este sentido, uno de los mayores obstaculizadores 

ha sido la comunicación intercultural que nos brindó el desarrollo de la flexibilidad cognitiva que 

junto con la iniciativa y perseverancia nos permite ver avances. Tambien nos ha resultado dificil 

el acceso a la informacion sobre nuestro rol en particular, ya que no tenemos experiencia 

previa en la toma de entrevistas, lo cual nos obliga a desarrollar la tolerancia a la frustración y 

mantenernos proactivos ante los desafíos. 
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PALABRAS CLAVE 

Psicología Laboral, Competencias, Internacionalización, Desarrollo intercultural, Aprendizaje 

colaborativo. 

ENLACE 
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Experiencia COIL: aportes a la formación de 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

La Collaborative Online International Learning (COIL) es una herramienta de aprendizaje 

colaborativo académico mediada por la tecnología. Esta implica el trabajo conjunto de 

universidades, docentes y estudiantes durante un período de tiempo determinado con el 

objetivo de conectar personas, ideas y culturas a través de internet. En un mundo atravesado 

por la globalización y la conectividad, la COIL se presenta como una oportunidad para los 

estudiantes de conectar con una diversidad de campos disciplinares y de adquirir competencias 

internacionales e interculturales mediante encuentros de aprendizaje colaborativo global. Esta 

experiencia se enmarcó en la Práctica Profesional Tutoreada "Simulador de Entrevistas 

Laborales en español" propuesta por la cátedra de Psicología Laboral de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata (Argentina), en conjunto con estudiantes y docentes de la carrera 

Comunicación Social de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

(Argentina) y estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería de la Universidad de 

Guanajuato (México). En diferentes encuentros se ha trabajado en la elaboración de 

Curriculums Vitae, Cartas Motivacionales y Videos Pitch con el propósito final de abordar una 

situación simulada de postulación grupal, ocupando nosotros el rol de selectores/as. El 

propósito de este artículo será describir los aportes de esta práctica a la formación de 

estudiantes de grado de la Licenciatura en Psicología, como lo son el valor de la inclusión de la 

internacionalización en la currícula, los aprendizajes adquiridos sobre ciudadanía global y las 

competencias desarrolladas a lo largo de las actividades COIL. 

PALABRAS CLAVE 

COIL; tecnología; psicología; interdisciplina; globalización 
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ENLACE 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0768-0043980336(P-F-
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Experiencia COIL: Prácticas 

ProfesionalesTutoreadas (PPT) dirigidas a 

estudiantes de Psicología (cátedra Laboral UNMDP) 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

El COIL (collaborative Online International Learning) es una herramienta que permite a los 

estudiantes de diferentes países trabajar en conjunto utilizando la tecnología como medio para 

permitir la comunicación e intercambio de conocimientos y aprendizajes. Los profesores de las 

distintas universidades guían a los alumnos a concretar las actividades colaborativas. Durante 

un tiempo determinado, el COIL ofrece la oportunidad de crear lazos interdisciplinarios e 

interculturales. Esta experiencia tiene el objetivo de identificar competencias a partir de 

construir una guía de entrevista para ser administrada a estudiantes que compiten por un 

puesto de trabajo "simulado". En la misma participan la Universidad Nacional de Mar del Plata 

(Argentina - ―Cátedra de Psicología Laboral‖), Universidad de Guanajuato (México - 

―Ingeniería‖), y Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina - 

―Comunicación Social‖). En la presente Práctica Profesional Tutoriada a los estudiantes de 

Psicología le fueron asignadas tres grandes tareas. Un grupo de estudiantes llevará a cabo el 

análisis de currículum vitae y carta motivacional; otro grupo realizará entrevistas grupales; y 

otro el análisis del video pitch. Este último será el eje de esta temática, en el que podremos 

evaluar competencias y modalidades de la dinámica grupal. En los encuentros programados 

con los tutores, adquirimos la información relevante para posicionarnos desde un rol 

profesional como futuros evaluadores de las postulaciones. Esta experiencia nos está 

permitiendo ampliar conocimientos en el ámbito laboral a nivel internacional siendo necesaria y 

enriquecedora en un contexto de globalización e inmediatez. 
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PALABRAS CLAVE 

COIL - Prácticas Profesionales Tutoreadas (PPT) - Psicología Laboral - Video Pitch - 

Interdisciplina 

ENLACE 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

Introducción: en el contexto de las Prácticas Profesionales Tutoradas (PPT) de la Cátedra de 

Psicología Laboral, se lleva a cabo el COIL (Collaborative Online International Learning), una 

metodología de enseñanza-aprendizaje que promueve la internalización y el desarrollo de la 

comunicación y vínculo con estudiantes de otras culturas y países, simulando la aplicación a un 

puesto de trabajo y su consecuente evaluación. La misma es realizada por los estudiantes de 

la Facultad de Psicología (UNMDP) con roles específicos asignados. Uno de los aspectos a 

evaluar es el videopitch, el mismo consiste en una presentación breve y concisa de un producto 

o idea. El mismo integra una evaluación mayor que incluye la presentación de un Currículum 

Vitae y Carta Motivacional junto con entrevistas grupales. Objetivo: analizar el videopitch en 

clave de competencias, cuáles fueron las dificultades del proceso, episodios de conflicto y de 

qué forma se resolvieron, cómo fue la distribución de roles, entre otros. Participantes: 

estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina - ―Cátedra de 

Psicología Laboral‖), Universidad de Guanajuato (México - ―Ingeniería‖), y Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina - ―Comunicación Social‖). Resultados: 

como estudiantes de psicología, la PPT nos expone a situaciones concretas de práctica e 

intervención en el campo laboral, lo que permite el desarrollo de competencias tales como 

comunicación asertiva, trabajo en equipo, análisis y procesamiento de datos y organización. 

PALABRAS CLAVE 

COIL, psicología laboral, competencias, videopitch, evaluación 
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ENLACE 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0737-0044047280(P-F-
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

El COIL (Collaborative Online International Learning) es una herramienta de aprendizaje 

colaborativo académico mediado por la tecnología. Trabajamos en conjunto las diferentes 

universidades, estudiantes y docentes enmarcados en las PPT con el objetivo de conectar 

culturas, ideas y formación de grado. Las Prácticas Profesionalizantes Tutoriadas 

corresponden a una actividad que forma parte de la materia de Psicología Laboral en la carrera 

de Licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los encuentros 

fueron mediados por la plataforma virtual de Google Meet, con 4 fechas acordadas, donde la 

metodología de los acercamientos consistió en la presentación de materiales didácticos que 

acompañaron la principal propuesta de trabajo: procesos de entrevistas en inglés. 

Nuestro objetivo a través de estas prácticas fue poder identificar competencias a partir de la 

elaboración de una guía de entrevista en idioma inglés, y poder administrarla a los estudiantes 

de la Universidad de la fundación Juan N. Corpas de Colombia. La propuesta fue que lleven a 

cabo un proceso de selección de personal, y puedan competir por un puesto simulado. El 

puesto planteado consistia en un pedido de UNICEF para poder presentar un proyecto 

innovador con perspectiva de género y relacionado a las temáticas de educación y niñez. A su 

vez, UNICEF ofrece la oportunidad de ganar experiencia en el sector humanitario y formar 

parte de una pasantía, dando como recompensa un desarrollo académico, profesional y 

personal. 

La experiencia se vio facilitada por la utilización de herramientas de tecnología y comunicación, 

y el poder trabajar en ambos idiomas -inglés y español- con un grupo de personas bilingües. A 

su vez, dimos cuenta de algunas dificultades concernientes a la modalidad online, ya que 

algunas de las propuestas para realizar el assessment center se vieron reducidas por esto. De 

todas formas, consideramos que este tipo de prácticas enriquecen tanto la formación 

académica, como la profesional, pues nos acercan a otros puntos educativos del continente, y 

permiten el intercambio productivo entre países. Además nos enriquece para nuestro futuro 
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ejercicio profesional, al brindarnos herramientas para la elaboración de nuestros CV 

personales, identificando nuestras propias fortalezas, debilidades y competencias. 

También nos permite desarrollar la capacidad de análisis de CV de posibles postulantes en el 

ámbito de la psicología organizacional. 

PALABRAS CLAVE 

COIL, Selección perfiles, Competencias, Entrevistas laborales en inglés, Prácticas 

profesionales tutoriadas. 
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EJE TEMÁTICO 

Formación Universitaria: grado y postgrado. Prácticas Integrales. 

RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar la experiencia en las prácticas pre-profesionales de 

la asignatura Psicología Laboral de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata. Las prácticas pre-profesionales que se llevaron adelante y que motivan el 

presente trabajo fue la denominada por la cátedra como Modalidad Internacional Colombia: 

―Simulador de Entrevistas Laborales en nglés‖. El objetivo de estas prácticas es identificar 

competencias a partir de la construcción de una guía de entrevista laboral en idioma inglés y, 

posteriormente, administrar la misma a estudiantes que compiten por un puesto de trabajo 

simulado. 

Para este fin, se contó con la participación de estudiantes de Colombia como ―postulantes‖. 

Esta modalidad de prácticas pre-profesionales está basada en la metodología COIL. Por sus 

siglas en inglés, Collaborative On-Line International Learning, o en español, Aprendizaje 

Colaborativo Internacional en Línea. Esta metodología busca promover el desarrollo 

intercultural a través de entornos de aprendizaje compartido, conectando a estudiantes y 

profesores de diferentes culturas para que aprendan, reflexionen y colaboren entre sí. Las 

prácticas pre-profesionales descritas están aún en desarrollo por lo que la finalidad del 

presente trabajo es comentar la experiencia vivida hasta el momento, así como reflexionar 

acerca de sus implicancias. Hasta la presentación del presente trabajo se desarrollaron 3 

encuentros virtuales con estudiantes de la carrera de grado en educación en idiomas 

extranjeros de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Se realizó el armado del CV y carta 

motivacional en inglés de los postulantes y la primera etapa de entrevistas. 

Se presentaron varios desafíos, siendo uno de los principales el desarrollo de las actividades 

en el idioma inglés. En ese sentido, hubo ciertos desencuentros al momento de contar con la 

información requerida durante el proceso, dando lugar a complejidades en la comunicación y 

logística de manera virtual. 

Se ha desarrollado especialmente la competencia del idioma inglés, habiendo mejorado la 

capacidad de comunicación en este idioma, como también su escritura y lectura. Además, la 
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práctica ha fomentado el desarrollo de habilidades en relación al uso de nuevas tecnologías. La 

necesidad de utilizar diversas plataformas de colaboración y herramientas digitales ha 

aumentado nuestra competencia en este sentido, lo cual es fundamental en el ámbito laboral 

actual. Otro aspecto significativo es el trabajo en equipo. Colaborar con compañerxs a distancia 

nos ha brindado confianza, responsabilidad y estrategias para el trabajo grupal. 
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EJE TEMÁTICO 

Diagnóstico y evaluación psicológica. 

RESUMEN 

Según Orlinsky (2022) existen dos dimensiones de la experiencia laboral psicoterapéutica, 

Participación Curativa (PC) y Participación Estresante (PE). Estas son evaluadas desde el 

Cuestionario Básico Común de Desarrollo de Terapeutas (Orlinsky & Rønnestad, 2005; 

Orlinsky, Rønnestad & Willutzki, 2011). La PC refleja las siguientes características en los 

terapeutas: calidez, efectividad, compromiso, un alto nivel de habilidad clínica, capacidad de 

tomar medidas constructivas cuando surjan dificultades y sentimientos personales de profundo 

interés y participación en el proceso. La PE, por el contrario, refleja dificultades frecuentes con 

los pacientes, una manera ineficaz de resolver las mismas sintiendo ansiedad y/o aburrimiento 

durante las sesiones. Estas dos dimensiones articulan cuatro patrones de práctica: 1) La 

Práctica Efectiva describe un patrón que combina alta PC con una baja PE; 2) La Práctica 

Desafiante que  involucra a terapeutas con experiencias altas en PC, pero combinadas con alta 

PE; 3) Un Patrón de Práctica Angustiosa que describe la experiencia de los terapeutas que 

experimentan alta PE, pero (a diferencia de los en una práctica desafiante) una baja PC; 4) La 

Práctica Desvinculada, un patrón donde los terapeutas experimentan baja PC y también baja 

PE. El objetivo de este trabajo es evaluar las propiedades psicométricas y la validez 

convergente de las escalas que evalúan PC y PE de la adaptación chilena. Método. Se 

trabajará con una muestra de 200 psicoterapeutas marplatenses. Se administrarán las escalas 

PC, PE y la versión local del PANAS (Santángelo, Brandariz, Cremonte & Conde, 2019), que 

evalúa afectividad positiva y afectividad negativa, la versión argentina de la escala de Manejo 

de sesiones (Santángelo, Curatti y Yanni, 2023), que pondera la percepción del terapeuta 

respecto a su efectividad durante las sesiones y preguntas demográficas. No se han 

encontrado medidas disponibles para la evaluación de los estilos en la participación de los 

profesionales en la psicoterapia en nuestro contexto. Contar con una escala cuyas propiedades 

psicométricas sean aceptables permitiría su administración en futuros proyectos que evalúen la 

experiencia del terapeuta y los resultados de los tratamientos psicológicos brindados.   
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EJE TEMÁTICO 

Abordaje Comunitarios interdisciplinarios e intersectoriales 

RESUMEN 

Introducción 

El proyecto de investigación titulado "Desempeño de las personas mayores en AIVD y AAVD a 

través del uso de tecnologías cotidianas y su relación con las Funciones Ejecutivas" fue 

seleccionado en la 1ra Convocatoria a líneas estratégicas de investigación de proyectos 

autofinanciados de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social. Esta convocatoria 

propone fortalecer la investigación y la producción científica de dicha Unidad Académica 

relacionada al ejercicio profesional de las tres carreras, resaltando un abordaje integral de las 

funciones sustantivas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). Este proyecto se 

funda en la articulación de dos proyectos doctorales vigentes de la Facultad de Psicología y 

CONICET. El objetivo general del proyecto es comprender cómo el desempeño en funciones 

ejecutivas (FE) —flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento— y el 

uso de tecnología en actividades cotidianas afectan el desempeño de las personas mayores de 

60 años. Entre los objetivos específicos se incluyen describir y comparar FE y competencias 

digitales en función de edad, género y nivel socio-ocupacional, y evaluar cómo las FE y las 

competencias digitales influyen en el desempeño en Actividades Instrumentales de la vida 

diaria y Actividades Avanzadas de la vida diaria, buscando factores protectores del 

envejecimiento saludable. 

En cuanto al siguiente trabajo, se propone compartir las experiencias de la articulación de las 

funciones sustantivas de la universidad (Investigación, docencia y extensión) a través de la 

implementación de dicho proyecto.  

Desarrollo 

En el contexto de la ciudad de Mar del Plata, donde el 21.4% de personas son mayores de 60 

años (INDEC, 2022), este proyecto busca conocer la demanda de adaptación cognitiva y de 

uso de tecnologías cotidianas para dicha población, reconociendo el desafío impuesto durante 

y luego de la pandemia por COVID-19, a través de la digitalización y mediación tecnológica de 
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muchas actividades significativas para el desempeño satisfactorio, independiente y autónomo 

en la vida diaria. 

En busca de las posibles respuestas a los objetivos planteados y comprendiendo la importancia 

de la interdisciplina y del abordaje integral, se articuló con tres espacios. Por un lado, con el 

Programa Universitario de Aprendizajes Mayores de la FCSyTS, donde se presentó el proyecto 

y se invitó a la comunidad a participar de la investigación. Por otro lado, se articuló con la 

cátedra de la Práctica Preprofesional (PP) de la Licenciatura en Terapia Ocupacional, 

específicamente con el Área de Gerontología Comunitaria, donde durante el segundo 

cuatrimestre de 2024 rotaron por el proyecto 6 estudiantes avanzados. En tercer lugar, se 

articuló con un taller de memoria correspondiente a Acción Marplatense donde también se 

presentó el proyecto y se invitó a la comunidad a participar de la investigación.  

El equipo de investigación está conformado por 3 docentes de la FCSyTS, Lic. en Terapia 

Ocupacional, 1 graduado Lic. en Terapia Ocupacional, 2 Enfermeras y estudiantes de la Lic. en 

Enfermería y 2 estudiantes de grado de la Lic. en Terapia Ocupacional. 

En total, el proyecto de investigación ha evaluado una muestra de personas mayores de 60 

años de la ciudad de Mar del Plata (n=60). Al finalizar la toma de datos, en cada uno de los 

espacios intervinientes, se invitó a participar de una jornada de difusión sobre los análisis y 

resultados correspondientes, promoviendo la horizontalidad de saberes entre la comunidad 

participante, los docentes, estudiantes e investigadores del proyecto. 

Por otra parte, los estudiantes pasantes, realizaron la capacitación en los contenidos teóricos 

que sustentan el proyecto, el entrenamiento en administración de test neuropsicológicos y 

aproximación a los análisis e interpretación de resultados, convirtiéndo así esta práctica 

pedagógica en su primera aproximación a la labor científica. 

Dicha articulación, entre el proyecto de investigación, un programa de extensión y una cátedra 

de formación de grado refleja la importancia de una educación práctica que transfiera 

conocimientos teóricos a contextos reales, y la integralidad de funciones de la universidad, que 

promuevan vínculos dialógicos en la búsqueda de respuestas a las necesidades sentidas.  

Conclusión 

Este proyecto destaca la importancia de la integración entre investigación, docencia y 

extensión para fortalecer el vínculo entre la universidad y la comunidad. A través de la 

evaluación de las funciones ejecutivas y competencias digitales en personas mayores, y de la 

identificación de factores protectores para el envejecimiento saludable. Esta investigación 

aporta conocimientos valiosos sobre cómo las personas mayores de Mar del Plata pueden 

adaptarse a los desafíos de la digitalización y mantenerse activas e independientes. 

Por otro lado, la articulación interdisciplinaria e interinstitucional del proyecto con el Programa 

Universitario de Aprendizajes Mayores, la Práctica Pre-profesional de la Licenciatura en 

Terapia Ocupacional y el taller de memoria de Acción Marplatense demuestra cómo una 

educación práctica en contextos reales puede empoderar a estudiantes y profesionales, al 

tiempo que fortalece los lazos con la comunidad, promoviendo la horizontalidad de saberes.  

Los estudiantes, al involucrarse en todas las etapas de la investigación, recibieron una valiosa 

formación en métodos científicos y en administración de pruebas neuropsicológicas, 

contribuyendo a su desarrollo profesional. Esta experiencia enriquece su formación al 

mostrarles que la investigación es una vía para generar conocimientos aplicables a la práctica y 

al desarrollo de intervenciones efectivas para mejorar el bienestar en la comunidad. A través de 

esta participación, los estudiantes aprenden directamente de las personas mayores y obtienen 

una comprensión más cercana de las necesidades y desafíos que enfrentan en su vida 

cotidiana. 
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En este sentido, el proyecto representa una oportunidad para que la universidad comparta sus 

experiencias en la articulación entre las tres funciones, promoviendo un modelo de enseñanza 

aplicada que no solo refuerza la investigación académica, sino que extiende su impacto a la 

comunidad, contribuyendo al bienestar social y fomentando una educación integral y con 

propósito. 
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EJE TEMÁTICO 

Diagnóstico y Evaluación psicológica 

RESUMEN 

En la perspectiva del Modelo de los Cinco Factores, la Responsabilidad es un dominio que 

describe la capacidad de los sujetos para orientarse hacia el cumplimiento de sus objetivos y 

respetar las normas sociales (Kern, 2020). Recientemente se comenzó con la construcción de 

un banco de ítems para la medición de este dominio utilizando la teoría de respuesta al ítem 

como soporte metodológico. Aquí se presentan los resultados obtenidos al analizar el 

Funcionamiento Diferencial (DIF, Differential Item Functioning) de los ítems del banco en 

función del sexo. El DIF permite detectar violaciones a la validez identificando los ítems en que 

dos personas de igual nivel de rasgo pero distinto sexo registran diferentes probabilidades de 

optar por alguna de las categorías (Camilli y Shepard, 1994). Método. Participaron 713 adultos 

residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (51.2% sexo femenino; edad media de 

35.3 años). Los sujetos se seleccionaron usando un muestreo no probabilístico por 

accesibilidad. El banco cuenta con 42 ítems con formato de respuesta Likert de cuatro 

opciones. Los ítems se agrupan en escalas que miden las seis facetas identificadas en las 

operacionalizaciones más reconocidas del rasgo (McCrae y Costa, 2010). Cada faceta tiene 

una estructura unidimensional corroborada empíricamente y sus ítems han sido calibrados con 

el Modelo de Respuesta Graduada (MRG, Samejima, 2016). Para el análisis del DIF se siguió 

un procedimiento multietápico (Tay et al., 2014) usando el IRTPro (Cai et al., 2011). En la 

primera etapa se estimaron por separado los parámetros de los ítems según el MRG a partir de 

las respuestas de mujeres y varones. Mediante el test de Wald se detectaron diferencias 

significativas en función del sexo en las estimaciones de los parámetros de dos ítems (p< .01). 

La segunda etapa consistió en escalar a los elementos en una métrica común a partir de los 40 

ítems libres de DIF para, posteriormente, calibrar únicamente de los ítems sospechosos. Así, 

sólo uno de los ítems (Elijo mis palabras con cuidado) ratificó su DIF (�2total = 14.6; gl= 4, p = 

.005). La observación de los parámetros del mostró que la capacidad discriminativa del ítem 

resultó sensiblemente más baja para las mujeres. No obstante, no parece existir una razón que 

justifique este resultado en términos de sesgo, por lo que se asume la posibilidad de una falsa 

detección. El ítem será reevaluado en futuras etapas de la investigación para determinar o 

descartar su funcionamiento diferencial. 
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EJE TEMÁTICO 

Vínculos, virtualidad y educación. 

RESUMEN 

Las nuevas tecnologías de la comunicación generaron conductas negativas. Un 

comportamiento a este respecto es el ghosting que consiste en interrumpir la comunicación con 

una pareja mediante medios virtuales. El presente trabajo tenía como objetivo evaluar los 

niveles de ghosting sufrido, determinar si el género y la edad introducían diferencias y si esta 

conducta se asociaba con la depresión y la ansiedad. Se constituyó una muestra de 563 

adultos de 18 a 60 años (85% mujeres) de Buenos Aires. Contestaron la Escala de Ghosting 

para Adultos Argentinos de Resett y Caino y las subescalas de depresión y ansiedad del 

DASS-21 de Lovibond y Lovibond. Los resultados indicaban que la forma más frecuente de 

padecerlo consistía en que la otra persona había dejado de escribirle a través de redes 

sociales con 13% sufriéndolo. A mayor ghosting, mayor depresión y ansiedad (rs = .24 y .32 ps 

< .001). El género no introducía diferencias, mientras que los adultos emergentes lo padecían 

en mayor medida que los adultos. Estos resultados indicarían que el ghosting es un factor de 

riesgo para los problemas emocionales.  
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EJE TEMÁTICO 

Psicobiología. 

RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo investigar la relación entre la imaginería mental (IM) 

visual, la memoria autobiográfica (MA) y otros tipos de memoria verbal en estudiantes 

universitarios argentinos de entre 18 a 35 años. Se utilizó para ello un diseño no experimental 

de tipo transversal con alcance descriptivo y correlacional. La muestra estuvo compuesta por 

30 estudiantes universitarios de la Ciudad de Buenos Aires, quienes completaron el 

cuestionario sociodemográfico y de salud, el Cuestionario de Vividness de Imaginería Visual 

(VVIQ), la Escala de Memoria Autobiográfica (SAM), y realizaron un conjunto de tareas de 

memoria verbal para evaluar su desempeño en el marco de una evaluación neurocognitiva. Los 

resultados revelaron una asociación directa y moderada entre la memoria para eventos y la IM 

visual. 
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EJE TEMÁTICO 

Discapacidad: debates actuales 

RESUMEN 

El siguiente poster pretende difundir la investigación denominada: Inclusión en el ámbito laboral 

de personas con discapacidad: aportes desde la perspectiva psicológica para la identificación 

de desafíos y abordajes posibles en la ciudad de Mar del Plata. Se tiene como objetivo poder 

instalar la temática dentro de espacios de difusión académica tratando de promover el 

intercambio de instancias teóricas y prácticas, fomentando el interés tanto por parte de la 

comunidad profesional y científica como de la comunidad en general. En el póster se 

plantearán los fundamentos del proyecto, así cómo sus resultados preliminares y desafíos 

encontrados en su ejecución. 

El proyecto se posiciona desde el paradigma social de la discapacidad. Este enfoque propone 

una mirada biopsicosocial y de derechos humanos (Alfaro-Rojas, 2013) de la temática. De esta 

manera no se considera la discapacidad como un déficit o una patología, sino como el 

resultado de la interacción que se da entre las personas que tienen alguna diversidad funcional 

y su entorno social (Hollenweger, 2014). A su vez, se posiciona desde el paradigma de 

derechos que considera al ámbito laboral como un área práctica la cual los derechos se 

materializan (Victoria Maldonado, 2013). Se considera que los enfoques mencionados ofrecen 

un marco de interpretación que, a diferencia de la mirada rehabilitadora, entiende a las 

personas con diversidad funcional aptas para el desempeño de una actividad laboral (Recalde 

Alvarez, Silva Silva, 2015). 

La investigación propone un análisis empírico de las especificidades de la inclusión laboral de 

personas con discapacidad en la ciudad de Mar del Plata. Indaga las dificultades encontradas y 

los abordajes implementados para promoverla por actores claves dedicados al 

acompañamiento, atención y orientación de personas con discapacidad. El método utilizado es 

cualitativo con un diseño exploratorio-descriptivo. Tiene como objetivo principal explorar y 

describir el abordaje implementado por dichos actores en la práctica. A su vez se pretende 

sistematizar los saberes y criterios implementados, e identificar si existen diferencias 

significativas en función de la diversidad funcional. 

En función de los avances obtenidos a lo largo de la investigación, se propone cuestionar el 

concepto de persona con discapacidad como un concepto homogeneizante que invisibiliza la 

inmensa diversidad dentro del colectivo de personas en situación discapacitante. Además se 
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postula al trabajo como un factor clave para promover la autonomía y la elaboración de un 

proyecto vital significativo para todas las personas. También se invita a cuestionar el concepto 

de inclusión laboral en discapacidad y de la necesidad de pensar su relevancia o su 

transformación en función de las características e intereses de la persona con la que se 

trabaje. Por último se promueve la reflexión activa por parte de los actores claves acerca de la 

inclusión laboral para poder sistematizar saberes prácticos y también identificar problemáticas 

concretas. 
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Información educacional-ocupacional y elección 

vocacional en estudiantes de último año de 

secundaria de la ciudad de Mar del Plata. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Educacional. 

RESUMEN 

En un contexto caracterizado por la incertidumbre y la complejidad, reviste especial importancia 

que lxs jóvenes encuentren oportunidades para desarrollar estrategias y herramientas para 

hacer frente a las transiciones, que promuevan la reflexión sobre sí mismos, y la búsqueda y el 

análisis crítico de información educacional ocupacional (Aisenson et al., 2011). En este sentido, 

desde los enfoques actuales en Psicología de la Orientación, se destaca la importancia de 

proponer intervenciones que permitan identificar y contrastar las representaciones que lxs 

orientadxs poseen de las opciones educativas y los roles profesionales, así como de los 

estudios superiores y la vida universitaria, a fin de ampliar el abanico de posibilidades en el 

proceso de toma de decisiones (Virgili, Cortijo & Aguirre, 2018). El Departamento de 

Orientación Vocacional (DOV) de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) ofrece 

actividades de orientación, asesoramiento e información abiertas a la comunidad, desde un 

posicionamiento teórico que define a la orientación vocacional como un proceso educativo y 

preventivo, y que concibe al consultante en el centro de la toma de decisión. El objetivo de este 

trabajo fue realizar un análisis descriptivo de la información educacional ocupacional con la que 

cuentan los estudiantes en el último año del nivel secundario, que solicitaron participar en 

actividades de orientación en el período 2020-2024. Se utilizó una metodología de 

investigación cuantitativa, no experimental, de alcance descriptivo exploratorio, y se tomó como 

fuente de datos la encuesta de exploración inicial administrada a los solicitantes de de 

orientación vocacional en el DOV en los ciclos lectivos 2020 a 2024, analizando el tipo y la 

fuente de información con la que cuentan para la construcción de su proyecto educativo 

superior. 
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Jornada de Convivencia Escolar: Ciudadanía Digital 

y Cultura de Convivencia en el nivel secundario 

AUTORXS 
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moralesfrancomf@gmail.com  

EJE TEMÁTICO 

Psicología Educacional. 

RESUMEN 

La tecnología digital influye cada vez más en la identidad y en las relaciones de los 

adolescentes, haciendo esencial la creación de una cultura escolar que integre de manera 

crítica y reflexiva el entorno digital y el físico. Esta jornada de convivencia digital se ha 

diseñado para que estudiantes, docentes y familias reflexionen en conjunto sobre su rol como 

ciudadanos digitales responsables. A través de actividades como debates, juegos y 

representaciones, los estudiantes y sus familias exploran temas fundamentales: el uso ético de 

las redes sociales, la importancia del respeto en los entornos digitales y la necesidad de una 

convivenciainclusiva y solidaria en la escuela. 

Involucrar a las familias y todos los agentes educativos fomenta un acompañamiento integral y 

un espacio de diálogo abierto sobre el impacto de la tecnología en el desarrollo y bienestar de 

los jóvenes. Sin embargo, este esfuerzo local debe complementarse con un compromiso desde 

las políticas públicas para adaptar el sistema educativo a los desafíos digitales 

contemporáneos. La jornada impulsa una reflexión crítica sobre la necesidad de actualizar las 

normativas de educación para la convivencia digital, basándose en evidencia empírica que 

destaque las mejores prácticas en ciudadanía digital, prevención del ciberacoso y 

alfabetización digital. Para lograr un cambio significativo, es fundamental que las políticas 

educativas se desarrollen con una perspectiva basada en datos, promoviendo entornos 

seguros y participativos que respondan a las necesidades reales de los estudiantes en el 

contexto digital actual. Esta jornada refuerza, así, la importancia de trabajar desde la escuela y 

las políticas públicas para una convivencia digital consciente y responsable, construyendo una 

comunidad educativa en diálogo continuo y en sintonía con las realidades del siglo XXI. 
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La tecnología, y su incidencia en la subjetividad 

actual, dimensiones: sexualidad e identidad 
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EJE TEMÁTICO 

Psicoanálisis: teoría y práctica. 

RESUMEN 

El crecimiento exponencial de la tecnología, sumado a su inserción en diferentes ámbitos de la 

vida del sujeto, y la expansión de la oferta de experiencias mediatizadas por tecnología, lleva a 

la necesidad de interrogarse respecto a la incidencia que tiene la tecnología en la subjetividad 

epocal capitalista como marco, y modalidad de producción. Dentro de aquel concepto macro 

como es la subjetividad, se decidió partir de dos áreas del sujeto que permiten visualizar la 

problemática: la sexualidad y la identidad. Abordar la tecnología, tomando como espacios para 

problematizar la sexualidad, y la identidad, apunta a una interrogación respecto a demandas 

sociales epocales, entendiendo que son áreas donde aparece con evidencia la relación del 

sujeto con su deseo, los arreglos del sujeto con el goce, la asunción de una posición subjetiva, 

el límite del cuerpo como marco de posibilidades, y los efectos del discurso capitalista. Además 

implica preguntarse por las características de las presentaciones actuales en la clínica, y un 

modelo de dirección de la cura 
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Las complejidades bioéticas en la enseñanza 

universitaria a través de casos ficcionales 

AUTORXS 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Educacional. 

RESUMEN 

Para el planteamiento de los dilemas éticos y su fundamentación contamos con las clásicas 

teorías éticas: eudemonismo, hedonismo, utilitarismo, deontología kantiana y la ética del 

discurso que nos permiten ponderar diferentes elementos en la decisión de los protagonistas 

como: felicidad, placer, deber, intención y consecuencias, bienestar, entre otros. 

En toda situación dilemática, real o ficcional se vuelve paradigmática la dimensión trágica de 

toda decisión. Es frecuente que en el campo de la ciencia en el que se ponen en juego las 

diatribas bioéticas, profesionales y bioeticistas se vean confrontados con situaciones 

conflictivas, en las cuales no hay en sentido estricto una elección ―buena‖. La dramatización de 

tales situaciones en el cine y las series –a la manera de un moderno teatro griego– nos 

confronta con la angustia frente a una experiencia vital, promoviendo así el acceso a un 

conocimiento sobre el problema no meramente conceptual sino experiencial. 

Desde esta metodología de abordaje garantizamos un recorrido desde el pathos situacional 

hacia un marco teórico y de principios generales. Permitiendo una enseñanza de los dilemas 

de la bioética contemporánea vividos desde el pathos fílmico. 

Finalmente, como marco de principios rectores disponemos de los cuatro principios bioéticos: 

autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia que establecen los mínimos esperables en 

torno a las decisiones. 
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Derechos sexuales y reproductivos en el primer 

nivel de atención en salud: grado de conocimiento y 

posibilidades en el acceso a la información de 

personas con capacidad de gestar. Aportes desde la 

bioética y la Psicología Perinatal. 

Ley 25.929 ―Ley de Parto Humanizado 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Perinatal. 

RESUMEN 

Promover el derecho a la salud mental perinatal requiere garantizar el acceso a información 

sobre derechos sexuales y reproductivos, implementando políticas públicas que protejan a las 

personas de atravesar situaciones de vulnerabilidad. La existencia de normativas en nuestro 

país, como la Ley de Parto Humanizado (25.929), la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales 

(26.485), la Ley por el derecho a acceder a las practicas de ligaduras de Trompas de Falopio y 

Vasectomia (26.130), la Ley de Interrupcion Voluntaria del Embarazo (27.610) o la Ley de 

Fertilización Asistida (26.862), no garantiza que la población las conozca o ejerza plenamente. 

El acceso a la información en salud es fundamental para el ejercicio autónomo de decisiones 

de salud, y su ausencia puede impactar negativamente la salud mental perinatal, perpetuando 

desigualdades e inequidades en la atención. 

En esta ocasión presentaremos los resultados preliminares de la tercera y cuarta etapa de la 

planificación del proyecto de investigación en relación a la Ley 25.929 ―Ley de Parto 

Humanizado‖, sancionada en el año 2004, en lo que refiere a las posibilidades en el acceso a 

la información, tipos de fuentes de información y obstáculos en el acceso a la misma. La 

muestra estuvo compuesta por personas en edad fértil entre 18 y 35/40 años, residentes de la 

ciudad de Mar del Plata. En este sentido, el muestreo fue de tipo intencional y la cantidad de 

participantes en esta etapa fue de 20 participantes. Se analizarán los resultados obtenidos en 

lo que refiere a las posibilidades de acceso a la información y los obstáculos existentes para 

dicho acceso, los contextos en los cuales se puede promover un acercamiento a dicha 

información, a qué población está dirigida la Ley y qué derechos defiende. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

El estilo de liderazgo transformacional, ampliamente investigado y aplicado en contextos 

organizacionales se caracteriza por motivar e inspirar a las personas trabajadoras, 

promoviendo su desarrollo personal y profesional (Jensen et al., 2019). Resulta relevante 

disponer de instrumentos validados en contextos culturales específicos para medirlo 

adecuadamente y poder intervenir de manera congruente (Castro Solano & Casullo, 2005). El 

estudio realizado propone la validación psicométrica del Cuestionario de Liderazgo 

Transformacional de Rafferty y Griffin (2004) en una muestra de trabajadorxs uruguayxs. Este 

estudio instrumental implicó la evaluación de las propiedades psicométricas de la escala de 

Rafferty y Griffin (2004), en su adaptación al español realizada por Salanova et al. (2012), así 

como la evaluación de validez convergente con variables vinculadas al desempeño laboral y el 

engagement en una muestra compuesta por 792 trabajadorxs uruguayxs pertenecientes a los 

sectores financiero, ventas al por menor y fuerzas armadas.  

Los resultados revelaron que los ítems del cuestionario presentaban adecuadas propiedades 

psicométricas, con valores de asimetría y curtosis en rangos aceptables y una buena 

discriminación entre diferentes niveles de liderazgo transformacional (George & Mallery, 2019). 

El modelo de cinco dimensiones del liderazgo transformacional mostró un ajuste superior al 

modelo unidimensional, corroborando la validez teórica del enfoque multidimensional (Bass & 

Riggio, 2005). En términos de validez convergente y discriminante, se encontraron 

correlaciones significativas, aunque débiles, entre las dimensiones del liderazgo 

transformacional, el engagement y el desempeño colectivo (Batista-Foguet et al., 2021). Los 

coeficientes de confiabilidad indicaron niveles entre buenos y excelentes en las cinco 

dimensiones evaluadas. La investigación concluye que el cuestionario de Rafferty y Griffin 

(2004) es una herramienta válida y fiable para medir el liderazgo transformacional en el 

contexto uruguayo, brindando soporte a la utilización del modelo multidimensional en lugar de 

una medida unidimensional. Esto tiene implicaciones importantes para la evaluación y 
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desarrollo del liderazgo en las organizaciones, sugiriendo la necesidad de considerar múltiples 

facetas del liderazgo para una evaluación más completa y efectiva. 

PALABRAS CLAVE 

Liderazgo transformacional, validación psicométrica, engagement, desempeño colectivo 

ENLACE 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0865-0043287023(P-F-

30)202411261637.pdf  

BIBLIOGRAFÍA 

 Batista-Foguet, J.M., Esteve, M., & van Witteloostuijn, A. (2021). Measuring leadership an 

assessment of the Multifactor Leadership Questionnaire. Plos One, 16(7). DOI: 

10.1371/journal.pone.0254329 

 Bass, B.M. & Riggio, R.E. (2005). Transformational Leadership, 2nd ed. Psychology Press: 

New York, NY. https://doi.org/10.4324/9781410617095  

 Castro Solano, A. & Casullo, M.M. (2005). Análisis del cambio en los estilos de liderazgo de 

un grupo de estudiantes militares. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación - e 

Avaliação Psicológica, 19(1), 105-120. http://dx.doi.org/10.18800/psico.200401.004  

 George, D., & Mallery, P. (2019). IBM SPSS Statistics 26 step by step. Routledge. 

https://doi.org/10.4324/9780429056765  

 Jensen, U. T., Andersen, L. B., Bro, L. L., Bøllingtoft, A., Eriksen, T. L. M., Holten, A.-L., 

Jacobsen, C. B., Ladenburg, J., Nielsen, P. A., Salomonsen, H. H., 

 Westergård-Nielsen, N., & Würtz, A. (2019). Conceptualizing and Measuring 

Transformational and Transactional Leadership. Administration & Society, 51(1), 3-33. 

https://doi.org/10.1177/0095399716667157  

 Rafferty, A.E. & Griffin, M.A. (2004). Dimensions of transformational leadership: Conceptual 

and empirical extensions. The Leadership Quarterly, 15(3), 329-354. 

DOI:10.1016/j.leaqua.2004.02.009 

 Salanova, M., Llorens, S., Cifre, E., & Martínez, I.M. (2012). We Need a Hero! Towards a 

Validation of the Healthy & Resilient Organization (HERO) Model. Group & Organization 

Management, 37(6), 785-822. https://doi.org/10.1177/1059601112470405  

 Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The 

measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. 

Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92. https://doi.org/10.1023/A:1015630930326  

 Schaufeli, W.B., De Witte, H. & Desart, S. (2019). Burnout Assessment Tool (BAT) – Test 

Manual. KU Leuven, Belgium: Internal report.  

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0865-0043287023(P-F-30)202411261637.pdf
https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0865-0043287023(P-F-30)202411261637.pdf
https://doi.org/10.4324/9781410617095
http://dx.doi.org/10.18800/psico.200401.004
https://doi.org/10.4324/9780429056765
https://doi.org/10.1177/0095399716667157
https://doi.org/10.1177/1059601112470405
https://doi.org/10.1023/A:1015630930326


 

 
724 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en colaboración entre alumnos de la carrera de Diseño Gráfico de 

la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, con la cátedra de Marketing de Experiencias y 

alumnos de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el marco 

de la materia Psicología Laboral, por medio de una práctica preprofesional con modalidad COIL 

(collaborative online international learning) ―aprendizaje colaborativo en línea‖, que trae 

aparejada una experiencia de aprendizaje virtual colaborativa, internacional, intercultural e 

interdisciplinaria. 

El presente trabajo tiene como objetivo el diseño colaborativo de un proyecto sustentable sobre 

el cuidado del agua, considerando variables psicosociales del grupo destinatario, para luego 

presentar dicho proyecto en formato video pitch. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los 

problemas actuales de contaminación de agua son debido a la irresponsabilidad de muchos 

empresarios que se enfocan solo en el rédito económico, generando residuos a grandes 

escalas, ocasionando la contaminación del suelo, aire y agua desmedidas. El proyecto enfrenta 

desafíos en cuanto a lo comunicativo y de coordinación debido a la crisis energética que está 

sucediendo en Ecuador, pero la colaboración exitosa entre las universidades involucradas, con 

ayuda de las instalaciones de la facultad y profesoras, nos permitió superarlos y, aún más, 

desarrollar competencias claves en flexibilidad, comunicación y planificación. 

El proyecto tiene como objetivo concientizar a estudiantes y profesores de la carrera 

administración de empresas sobre el cuidado del agua, y, para ello, se buscará realizar una 

intervención en el Museo del Agua ―Yaku‖, ubicado en Quito, Ecuador, invitando a los 

estudiantes y docentes a realizar un recorrido al museo, donde vamos a intervenir detallando el 

impacto ambiental que tiene el uso y el desecho de residuos a niveles masivos, pero también 

nos vamos a enfocar en especificar sobre las grandes ganancias que recibe una empresa 

implementando políticas de ―desarrollo sustentable‖, por un lado estas ganancias se ven 

reflejadas en que el consumidor actual elige productos de empresas que sean pro-

sustentables, que utilicen materiales reciclados por ejemplo; Y por otro lado, en la reutilización 

de recursos, la cual permite la disminución de gastos, y, a su vez, cambiar las prácticas, por lo 

general, no aumenta el costo de producción, trayendo aparejado mejoras en la imagen de la 

empresa, favoreciendo las ventas (Bortolotto, 2023). 
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EJE TEMÁTICO 

Problemáticas Sociales y Comunitarias 

RESUMEN 

El envejecimiento de la población es una de las problemáticas sociales más urgentes que 

enfrenta la República Argentina desde hace más de tres décadas. Este proceso ha generado 

nuevas demandas, especialmente en cuanto a servicios de salud y cuidados a largo plazo. Mar 

del Plata, la segunda ciudad con mayor envejecimiento poblacional del país, es un claro 

ejemplo de esta realidad. En el Partido de General Pueyrredón, el 16% de la población tiene 

más de 65 años, y el segmento que más ha crecido es el de 80 años o más, representando el 

4,1% de los habitantes locales (INDEC, 2022). 

En este contexto, caracterizado por un creciente envejecimiento y las diversas demandas tanto 

de las personas dependientes como de los cuidadores formales, surge hace doce años la 

Cooperativa de Trabajo Cuidadores Domiciliarios Mar del Plata Ltda. 

A lo largo de estos años, la capacitación de cuidadores domiciliarios ha permitido que muchas 

personas se integren al mercado laboral, mejorando la calidad de vida de las personas 

mayores. Sin embargo, este avance también trajo nuevos retos para los cuidadores, como la 

necesidad de percibir honorarios adecuados, acceder a trabajos formales, contar con obra 

social y aportes jubilatorios, y continuar con la capacitación profesional. 

La formación de una organización que reuniera a estos trabajadores se volvió indispensable. 

Por ello, en 2012 se fundó la Cooperativa de Trabajo Cuidadores Domiciliarios Mar del Plata 

Ltda., un desafío que supuso una transición del modelo económico capitalista a un modelo de 

economía social y solidaria. Esta cooperativa ha alcanzado reconocimiento a nivel local, 

provincial y nacional, gracias a la eficiencia de su gestión y la alta calidad del trabajo de sus 

cuidadores (Scolni, M., Palcios, F. 2019). 
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El objetivo de este trabajo es destacar los beneficios del modelo cooperativo en el cuidado de 

personas mayores dependientes, subrayando las ventajas tanto para los cuidadores como para 

las personas atendidas y sus familias. 
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MACACADAS 
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EJE TEMÁTICO 

Infancias y adolescencia 

RESUMEN 

―Ya se de por agente de curación, de formación o de sondeo, el psicoanálisis no tiene sino un 

médium; la palabra del paciente. La evidencia del hecho no excusa que se la desatienda. 

Ahora bien, toda palabra llama a una respuesta.‖  

Introducción  

La humanidad se constituye desde el lenguaje para luego relacionarse con el mundo. Es desde 

este lugar que tomamos la centralidad de la palabra en análisis  

Esta palabra aparece casi sin querer, MACACADAS , como palabra plena a través de la cual  

se manifiesta el inconsciente. Tomo para el análisis el texto de Lacan, donde él mismo resume 

en el título del apartado la conceptualización ―Palabra vacía y palabra plena en la realización 

psicoanalítica del sujeto‖. (2) 

Caso clínico  

Niño 9 años, sus padres consultan por dificultades en el aprendizaje, aunque en la primera 

entrevista comentan que su hijo había concurrido a terapia por diagnóstico de encopresis esta 

no había remitido a la fecha de la entrevista.  

Desde las primeras sesiones produce varios dibujos de monos y en una de ellas expresa en 

forma oral y luego lo escribe, que hacen ―macacadas ―  

Estrategia de intervención  

Desde un principio se animó al niño a expresar todo lo que le pase por la cabeza con la 

promesa de que mediante la escucha de manera singular podamos construir sentido. 

Es a través de la intervención del analista que se invita a deshacer la palabra, escuchar de 

manera singular para devolver en el decir de la interpretación un plus que no es agregar 

sentido sino leer aquello que aparece.  

 Proceso de análisis  

Se abrieron estrategias que posibilitaran la asociación. Creación de narraciones, juegos de 

dramatización y juego de reglas. Todas teniendo como motivación la expresión: MACACADAS  

….Hasta que un día se deshizo la palabra:  MA (MÁ)  CACA DAS  
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EJE TEMÁTICO 

Procesos básicos. 

RESUMEN 

La metacognición se define como un proceso de orden superior mediante el cual un sujeto 

conoce, controla y autorregula su propio funcionamiento mental. Este mecanismo cognitivo 

afecta por tanto a otros procesos psicológicos entre los que podría encontrarse la regulación 

emocional, la cual se refiere a la activación de procesos de orden intrínseco y extrínseco que 

son responsables de tareas como la evaluación, el monitoreo, y la modificación de las 

respuestas emocionales, con el propósito de alcanzar determinados objetivos. Ante la escasez 

de estudios locales con respecto a la temática, el objetivo de este estudio fue analizar las 

relaciones entre la capacidad de metacognición y las dificultades de regulación emocional en 

población de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se trabajó 

con una muestra de 118 estudiantes universitarios ingresantes, de entre 17 y 63 años (ME = 

23.51, DE = 9.32), de los cuales 72% se identificaron como mujeres (n = 85), 25.4% como 

hombres (n = 30), 1.7% como no binaries (n = 2) y 0.8% como hombre trans (n = 1). Se 

administró individual y presencialmente a través de un Google Forms la escala Behaviour 

Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) y la Escala de Dificultades en la Regulación 

Emocional (DERS). Se encontró que el índice de metacognición de la BRIEF presentaba 

correlaciones (p < .01) con las seis dimensiones de la DERS (Falta de aceptación emocional r 

= .42; Falta de consciencia emocional r = .32; Falta de claridad emocional r = .46; Dificultades 

en la conducta dirigida a metas r = .52; Dificultades en el control de los impulsos r = .42; 

Acceso limitado a las estrategias r = .36). Las correlaciones fueron directas, indicando que, a 

más problemas metacognitivos, mayores fueron las dificultades de regulación emocional. Este 

tipo de hallazgos suponen un aporte empírico acerca de las relaciones entre la metacognición y 

la regulación emocional en estudiantes universitarios y se espera que puedan contribuir en el 

diseño e implementación de intervenciones orientadas a optimizar el bienestar psicológico y el 

rendimiento académico de esta población. 
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EJE TEMÁTICO 

Funciones ejecutivas. 

RESUMEN 

La metacognición es la capacidad de conocer, controlar y comprender los procesos de 

aprendizaje y los patrones de pensamiento. En función de esta capacidad, la autorregulación 

se entiende como la capacidad de las personas de ejercer control sobre sus propias 

respuestas, pensamientos y emociones. Estos procesos interactúan entre sí para que las 

personas pueden adaptarse de forma eficiente a su entorno y alcanzar sus objetivos. Dadas las 

altas tasas de deserción durante el primer año de las carreras en las universidades nacionales 

argentinas, resulta de interés conocer los factores psicológicos que se encuentran asociados 

con el rendimiento de los estudiantes. Por eso, el objetivo del estudio fue analizar las 

relaciones de los procesos metacognitivos y autorregulatorios con las calificaciones de los 

exámenes parciales de estudiantes ingresantes a la Lic. en Psicología. Se trabajó con una 

muestra de 111 ingresantes de la UNMDP, de 17 a 63 años (ME = 23.21, DE = 9.10). El 73% 

se identificaron como mujeres (n = 81), 24.3% como hombres (n = 27), 1.8% como no binaries 

(n = 2) y un 0.9% como hombre trans (n = 1). Se administró individual y presencialmente la 

escala Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) que evalúa procesos de 

control ejecutivo y autorregulatorio (Inhibición; Flexibilidad, Control emocional, Automonitoreo, 

Iniciativa, Memoria de trabajo, Planificación/organización, Control de la tarea, Organización de 

materiales). También se hizo un seguimiento de los estudiantes y se les preguntó por sus 

calificaciones en cada una de las evaluaciones parciales de las tres materias del primer 

cuatrimestre: Introducción a la Psicología, Filosofía del Hombre y Epistemología General. Se 

calculó un promedio de calificaciones para cada materia. Se observó que los estudiantes que 

reportaron mayores dificultades de autorregulación (inhibición, automonitoreo, iniciativa, 
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memoria de trabajo, planificación/organización, control de la tarea, organización de materiales) 

presentaron menores calificaciones en los exámenes de las tres asignaturas de primer año (r 

entre -.16 y -.38; p < .05). Además, los tres índices generales de la BRIEF, (a saber, índice de 

regulación comportamental, índice metacognitivo e índice ejecutivo global) presentaron también 

asociaciones significativas con las calificaciones. En general, mientras mayores son las 

dificultades reportadas para gestionar las emociones, los pensamientos y la conducta, menores 

son las calificaciones de los ingresantes. Este tipo de estudios resultan imprescindibles para 

caracterizar las dificultades de los estudiantes universitarios y diseñar intervenciones 

específicas orientadas a la promoción del rendimiento académico y el bienestar en esta 

población. 
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EJE TEMÁTICO 

Estudios interdisciplinarios, integrales y nuevos desarrollos 

RESUMEN 

La teoría implícita de la inteligencia sostiene que las creencias sobre su maleabilidad influyen 

en cómo las personas abordan el aprendizaje y los desafíos. Las personas con Mentalidad Fija 

(MF) creen que la inteligencia es inmutable, mientras que quienes tienen Mentalidad de 

Crecimiento (MC) piensan que puede desarrollarse mediante la práctica y el esfuerzo. La MC 

se asocia a un mejor desempeño académico ya que permite ver los errores y desafíos como 

oportunidades de mejora, por lo tanto, es deseable fomentarla. 

Un Serious Video Game (SVG) es un videojuego educativo que puede mejorar habilidades 

académicas y promover la participación en el aprendizaje. Los SVG han demostrado ser 

favorables para incentivar el aprendizaje de distintas habilidades y mostraron ventajas ante 

otros métodos de aprendizaje, ya que permite una mayor interactividad, inmersión y un entorno 

seguro frente a los errores. Además, permiten registrar métricas que proveen un registro y 

análisis de las interacciones que el jugador tiene con el videojuego. Dentro de un SVG se 

puede registrar métricas generales tales como el tiempo de juego, errores cometidos y niveles 

superados, puntuaciones obtenidas, entre otras.  

En un SVG que busque detectar el tipo de mentalidad de los jugadores e incentivar la MC, 

resulta fundamental integrar los constructos  de la teoría de la MC en el videojuego, y medirlos 

en la interacción del jugador con el juego mediante métricas asociadas a los mismos. 

En este contexto, se ha diseñado un Pipe game, un minijuego de tipo rompecabezas en el que 

el jugador debe conectar piezas de una tubería para guiar el agua de un punto a otro. Algunas 

métricas incluidas para medir la MC en este juego son: la cantidad de niveles jugados y el 

tiempo activo de juego, ambos relacionados a la persistencia; tiempo en las pantallas de 

resultados, relacionado a la atención al feedback; realizar dos movimientos nuevos con piezas 

distintas, que captura el uso de estrategias novedosas; y despejar el tablero, relacionado a la 

adaptación y aprendizaje del error. Utilizar métricas precisas y alineadas con la teoría implícita 

de la inteligencia puede incrementar la efectividad de las intervenciones diseñadas para 

fomentar la MC. Definir estas métricas permitirá identificar los patrones de jugabilidad entre 
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jugadores con MC y MF. Además, mediante un sistema de incentivos y feedbacks, se podrá 

promover la práctica y adquisición de comportamientos que reflejen MC. 
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EJE TEMÁTICO 

Formación Universitaria: grado y postgrado. Prácticas Integrales 

RESUMEN 

En la actualidad, la oferta y modalidades de posgrado se han diversificado y se han 

profundizado las cifras de abandono, situación que incide en el desarrollo de las trayectorias 

personales, educativas y laborales de los profesionales y en los procesos de gestión de las 

Universidades. Desde la Orientación Vocacional y Ocupacional se plantea el desafío de 

construir modelos preventivos de acompañamiento, que promuevan el acceso, cursado y 

graduación de estudiantes de maestría.  

En Argentina, según los datos del Ministerio de Educación (2021), durante 2020 se inscribieron 

a carreras de posgrado 158.690 estudiantes y 14.846 egresaron. Dentro de ese número, el 

72,5% pertenece a inscripciones en el sector estatal. En 2021, la oferta de posgrado se 

compuso de 3.817 carreras, que son predominantemente presenciales, de las cuales 1.349 

corresponden a maestría, contando este grado académico con una tasa de egreso en torno al 

10%. 

Entre otros aspectos, estas cifras motivan la indagación sobre los factores asociados al 

abandono de maestrías.  

En esta ocasión se presentan los resultados preliminares correspondientes al proyecto: 

―Estudio de las Intenciones de abandono y abandono en maestrías de Educación: comparación 

entre Argentina y España‖ desarrollado en el marco del Convenio entre la Universidad Nacional 

de Tres de Febrero (Argentina y la Universidad de Barcelona (España).  

El abandono universitario se define como aquel que ocurre cuando un estudiante no logra 

concluir su proyecto educativo e interrumpe la carrera, considerándo como desertor a aquel 

que durante un año no reporta actividad académica (Giovagnoli, 2002).  

Como objetivo de la investigación se plantea analizar los factores que influyen en el abandono 

de estudiantes de maestrías presenciales de Educación de Universidades Públicas de 

Argentina. La estrategia metodológica es cuanti-cualitativa, con un diseño explicativo. La 

muestra es de tipo no probabilística y está compuesta por ex estudiantes de maestrías que 
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hayan abandonado la carrera (N=8). El método utilizado es la entrevista semidirigida. La 

estrategia analítica será el análisis temático de los relatos de vida.  

En este trabajo se presentan los resultados preliminares correspondientes a la indagación 

sobre motivos que intervienen en la decisión final de abandonar la maestría. Dentro de estos se 

encuentran: exigencia de los estudios, reiteración de contenidos del grado e imposibilidad de 

transferirlos a su práctica, dificultades en la realización de la tesis, cambios en la organización 

como efecto de la pandemia y dificultades en la articulación estudio-trabajo. 

Se considera que la información obtenida, es un aporte relevante para orientadores y equipos 

de gestión de Universidades. 
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EJE TEMÁTICO 

Problemáticas de momentos vitales: niñez y adolescencia. 

RESUMEN 

La victimización de pares (o bullying) es un importante factor de riesgo para salud mental de los 

adolescentes, principalmente por su asociación con los problemas emocionales. El presente 

trabajo tenía como objetivo determinar si existía una asociación de la victimización con la 

depresión y la ansiedad y si el apoyo escolar (docentes y alumnos) moderaba dicha asociación. 

Se constituyó una muestra de 220 adolescentes de una escuela secundaria de Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina (un 56% eran mujeres con edades de 12 años a 17). 

Contestaron el Cuestionario de Bullying/Victimización de Olweus para medir victimización y el 

apoyo escolar percibido, el Inventario de Kovacs de depresión y la Escala de Síntomas 

Psicosomáticos de Rosenberg para ansiedad. Los resultados indicaron 24% de alumnos 

victimizados, un 11% realizaba bullying y un 21% cumplía ambos roles. La victimización se 

asociaba con mayores niveles de ansiedad y depresión (rs = .38 y .20 ps < .005), mientras que 

al apoyo percibido de los docentes para detener esta problemática, pero no el de los alumnos, 

moderada dicha relación al disminuir sus efectos. 

PALABRAS CLAVE 

Victimización, apoyo, problemas emocionales, adolescentes 

ENLACE 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0892-0042461466(P-F-
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Muerte digna, cuidados paliativos y autonomía, 

desde la perspectiva ética de estudiantes de 

Medicina: un aporte desde la Bioética basada en 

derechos. 

AUTORXS 

Lisandro Peralta 

lisandroprlt@gmail.com  

Dra. Echeverria Julieta 

Dra. Maria Marta Mainetti 

EJE TEMÁTICO 

Ética, deontología profesional y derechos humanos  

RESUMEN 

La Ley de Muerte Digna fue producto de un extenso debate y proceso de reflexión médica, 

social y ética en torno al final de vida, planteando una nueva posición del paciente respecto a 

su capacidad de autonomía en estas situaciones. Las potenciales situaciones a las que intenta 

dar respuesta la ley se enmarcan para su análisis en una perspectiva desde la Bioética 

Latinoamericana. Esta propone superar la perspectiva clásica que toma como objeto de 

análisis solo la relación medico-paciente en términos individuales, agregando la dimensión 

contextual y social. En este punto es que toma centralidad el concepto de vulnerabilidad, y que 

en el contexto de esta investigación se la concibe como ―dinámica y contextual‖. El presente 

proyecto tiene como objetivo explorar el conocimiento respecto a la Ley de Muerte Digna y cuál 

es la perspectiva ética de estudiantes avanzados de Medicina de la UNMDP, en relación a la 

muerte y la autonomía en el final de la vida, así como el lugar que se le da a los cuidados 

paliativos. El diseño utilizado será exploratorio-descriptivo, transversal y con metodología 

cualitativa. Se realizarán entrevistas semi-estructuradas individuales. El muestreo será 

intencional y el tamaño de la muestra se determinará por saturación teórica, realizando un 

mínimo de 10 entrevistas. Los aportes de la investigación podrían ofrecer una mirada crítica, 

desde una perspectiva bioética basada en derechos, sobre el proceso de construcción del rol 

profesional sobre este tema, siendo de relevancia por tratarse de estudiantes cercanos a 

desempeñarse como profesionales. A su vez también podría funcionar como aporte para 

pensar estas cuestiones en la formación de otras carreras de salud, como podrían ser 

Psicología, Enfermería o Terapia Ocupacional. 

PALABRAS CLAVE 

Muerte digna – Cuidados Paliativos - Autonomía - Estudiantes - Bioética  

mailto:lisandroprlt@gmail.com


 

 
740 

ENLACE 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0595-0039278019(P-F-

12)202411221918.pdf  
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Nacer entre Palabras: co-construcción de derechos 

en primera infancia 

AUTORXS 

Laitan Martina 

laitanmartina@gmail.com  

Marañon Sandra 

EJE TEMÁTICO 

Psicología Perinatal / conceptualización de la extensión 

RESUMEN 

Para el desarrollo de este resumen se tratará de contextualizar el trabajo y la fundamentación 

realizados desde el proyecto de extensión ―Nacer Entre Palabras‖, más precisamente, el área 

de Primera Infancia de dicho proyecto. 

El área de primera infancia del proyecto de extensión ―Nacer entre Palabras‖, radicado en la 

Facultad de Psicología, de la UNMdP está integrado por estudiantes y profesionales de 

distintas disciplinas, manteniendo un trabajo interdisciplinario e intersectorial. 

El equipo se posiciona desde el enfoque de derechos, tomando como pilar fundamental la 

Convención de los Derechos del Niño y las normativas nacionales vigentes, con el objetivo de 

ofrecer a la comunidad espacios de promoción y difusión de los derechos de las niñeces. Así, 

se propone acompañar en las crianzas a las infancias y sus familias, promoviendo la co-

construcción de procesos de subjetivantes a través del juego, la narración de cuentos y 

actividades de desarrollo creativo, promoviendo el desarrollo de la autonomía, la imaginación, 

el cuidado y el respeto. 

Es necesario destacar en la misma línea, que el área se posiciona desde la extensión crítica, 

entendida como un proceso educativo transformador que replantea los roles estereotipados de 

los distintos actores de la Universidad, así como también su relación con la comunidad, 

transformando las subjetividades de quienes integran e interactúan con y en el proyecto. 

Pensando particularmente la subjetividad infantil, destacamos la forma en que cada niñe 

construye su forma de ser niñe, a partir de sus vínculos, sus interacciones con el mundo, su 

contexto, su historia y su cultura. Gómez (2013) sostiene: 

La categoría subjetividad infantil fue entendida como una entidad cambiante que siempre está 

en proceso de constituirse (...) vista como un modo en que el niño y la niña hacen en el mundo, 

hacen con el mundo y se configuran en el mundo, es un modo de hacer con lo real, con la 

propia experiencia, en la cual se reconoce el devenir de la subjetividad infantil. (p. 22) 

Cada actividad planificada previamente, cada momento de la misma tiene una fundamentación 

y una finalidad, constantemente con una revisión de nuestras prácticas, imaginarios y 

motivaciones u objetivos . Las actividades que planificamos buscan promover derechos, 

generar espacios de simbolización y de escucha desde una perspectiva lúdica constantemente 

buscando nuevos territorios con quienes trabajar, desde hogares, colegios, jardines de infantes 

y la propia universidad como un espacio posible de habitar. 

Con la certeza que cada una de las intervenciones realizadas tendrán un 
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impacto en la comunidad con la que trabajamos y un impacto en el grupo interno, creyendo 

fehacientemente que es una proceso de co-construcción y de transformación para ambas 

partes. 

PALABRAS CLAVE 

Primera Infancia- Comunidad- Extensión crítica- Subjetividad. 

ENLACE 
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Exploración de competencias emprendedoras en el 

rubro gastronómico  
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional 

RESUMEN 

La siguiente actividad es realizada en el marco de las ―PPT‖ de la asignatura ―Psicología 

Laboral‖ de la carrera de Licenciatura en Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata, a 

través de la propuesta ―Aprendizaje Colaborativo Internacional en línea (COIL, Collaborative 

Online International Learning)‖. Dicha propuesta tiene como objetivo vincular a estudiantes y 

profesores de diferentes culturas para aprender, discutir y colaborar entre sí a partir del 

desarrollo de diferentes competencias, tales como comunicación asertiva, trabajo en equipo, 

flexibilidad, entre otras. En las prácticas se realizaron una serie de encuentros virtuales 

coordinados entre profesores y estudiantes de la asignatura Psicología Laboral (UNMdP, 

Argentina) y de la asignatura ―Introducción al Ecosistema Emprendedor‖ de la carrera T.A.C. 

(UDELAR, Tacuarembó, Uruguay). 

En primera instancia se llevaron a cabo una serie de encuentros virtuales con los docentes e 

integrantes de ambas instituciones. Luego se conformaron grupos entre estudiantes de ambos 

países para realizar colaborativamente, entrevistas a emprendedores, los cuales fueron 

localizados y seleccionados por los mismos estudiantes. En nuestro grupo se conformaron dos 

equipos de entrevistadores y se procedió a entrevistar presencialmente a un emprendedor 

uruguayo, por un lado, y a una emprendedora argentina, por otro. Posteriormente, se llevó a 

cabo la transcripción de dichas entrevistas y un encuentro sincrónico virtual para la discusión 

de la información obtenida. 

Los desafíos que se presentaron en la realización de las PPT refieren, principalmente, a la 

dificultad de coordinación entre los integrantes del grupo para la realización de las entrevistas y 

también a la dinámica y retroalimentación de la comunicación entre los estudiantes. Sin 

embargo, no hubo dificultades para la búsqueda de emprendedores, siendo una fortaleza la 

toma de iniciativa de las integrantes del grupo.El intercambio intercultural e interdisciplinario 

nos permitió realizar un buen análisis respecto de las competencias percibidas en los 

emprendedores entrevistados, pudiendo considerar otros puntos de vista y desarrollar ciertas 

competencias tales como tolerancia a la frustración, resolución de problemas, flexibilidad, 

mailto:bagimenez94@gmail.com
mailto:tamaraggiordano@gmail.com
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potenciación de la toma de iniciativa, entre otras. Destacamos la importancia del intercambio 

novedoso con otros estudiantes de otras disciplinas y la interacción con los mismos. 

PALABRAS CLAVE 

COIL, competencias, emprendedores, psicología laboral, intercambio internacional 

ENLACE 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0770-0030737733(P-F-

26)202411251727.pdf  
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Perfiles de uso recreativo de tecnologías y su 

asociación con dificultades psicológicas en niñxs de 

8 a 12 años 

AUTORXS 

Gelpi Trudo, Rosario 
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EJE TEMÁTICO 

Problemáticas de momentos vitales: niñez y adolescencia 

RESUMEN 

El uso de tecnologías en la infancia es cada vez mayor y comienza a edades cada vez más 

tempranas, por lo que sus posibles efectos en el desarrollo se han convertido en una 

preocupación común y una cuestión central en la Psicología. A la vez, en los últimos años ha 

aumentado la prevalencia de distintos problemas de salud mental en niñxs y adolescentes, y se 

ha hipotetizado que el mayor tiempo frente a pantallas podría ser una de sus causas. Sin 

embargo, las evidencias al respecto son mixtas y provienen principalmente de países 

anglosajones. El objetivo de este estudio fue identificar perfiles de usuarios de tecnologías 

digitales con fines recreativos en niños de 8 a 12 años, y analizar si están asociados con 

diferencias en dificultades emocionales y conductuales. Se trabajó con una muestra intencional 

de 223 niñxs (124 género femenino, 99 masculino) asistentes a segundo ciclo de primaria 

(edad M = 10,52, DE = 0,81) en tres escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires. Se les 

administró tres escalas Likert de autoinforme para evaluar su frecuencia de uso social y 

recreativo de tecnologías, su tiempo diario de uso recreativo de dispositivos, e indicadores de 

uso problemático de tecnologías. Sus padres respondieron a la versión rioplatense del 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) para reportar indicadores de síntomas 

emocionales, problemas de conducta, problemas con pares e hiperactividad/inatención. Luego, 

se realizó un análisis de perfiles latentes en base a la frecuencia, tiempo y uso problemático de 

tecnologías para identificar grupos que representen perfiles de usuarios. Finalmente, se realizó 

un ANOVA con prueba post-hoc HSD-Tukey para observar diferencias entre perfiles en las 

puntuaciones de las dimensiones del SDQ. Se identificaron cuatro perfiles: de alto uso (1; n = 

51), de bajo uso (2; n = 82), de uso moderado predominantemente recreativo (3; n = 69), y de 

uso moderado predominantemente social (4; n = 21). Solo se observaron diferencias 

significativas (p = .036) en la dimensión problemas de conducta entre el perfil 1 (M = 1,75, DE = 

1,55) y el 4 (M = 0,71, DE = 0,84). Se concluye que un uso excesivo de tecnologías podría 

asociarse a problemas de conducta en esta franja etaria, aunque no se puede establecer 

causalidad. La finalidad del uso de tecnologías, más allá del tiempo frente a pantallas, debe ser 

tenido en cuenta al estudiar esta temática. 
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PALABRAS CLAVE 
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Práctica Profesional Tutoriada (PPT) Psicología 

Laboral  COIL Collaborative Online International 

Learning 

AUTORXS 
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EJE TEMÁTICO 

Estudios interdisciplinarios, integrales y nuevos desarrollos 

RESUMEN 

La actividad se encuentra enmarcada en las prácticas ―PPT‖ de la materia ―Psicología Laboral‖ 

correspondiente a la carrera ―Licenciatura en Psicología‖ en la Universidad Nacional de Mar del 

Plata (UNMDP) en sus prácticas denominadas `Aprendizaje Colaborativo Internacional en 

línea` (Collaborative Online International Learning - COIL). Con el objetivo de que los/as 

estudiantes desarrollen competencias comunicacionales interculturales asertivas, tanto orales 

como escritas, trabajo en equipo, liderazgo social, capacidad de análisis y de síntesis, reflexión 

crítica, entre otras. En estas experiencias como estudiantes de la Facultad de Psicología de la 

UNMDP trabajamos colaborativamente con estudiantes de la Universidades latinoamericanas 

integradas en algunas redes internacionales, en este caso con el Centro Universitario Regional 

del Este (CURE), Uruguay. Se realizaron clases de consulta online vía Zoom en conjunto con 

los integrantes de ambas instituciones. Se coordinó con los integrantes de cada grupo 

(formados por los coordinadores del COIL) para la realización de entrevistas a emprendedores 

y su posterior análisis. Se utilizó como medios para el encuentro grupal videollamadas, Google 

Drive e intercambios vía WhatsApp. Las entrevistas fueron realizadas por integrantes de ambos 

países, siendo dos emprendedores: uno de género masculino (UY) y otro femenino (AR), para 

poder comparar en relación a factor género y nacionalidad. Las dificultades y desafíos 

encontrados refieren a las diferencias en las consignas a realizar en ambas instituciones y en la 

dificultad a la hora de conseguir emprendedores que se ofrecieran a participar; sin embargo 

estas pudieron ser sorteadas gracias a las fortalezas de esta experiencia y del grupo, como la 

conectividad, el intercambio entre diferentes culturas, el trabajo en equipo, la predisposición y 

buena coordinación. El intercambio intercultural e interdisciplinario fue rico en retroalimentación 

de diferentes puntos de vista sobre un mismo objeto (el emprendedor). Nos permitió el 

desarrollo de competencias como la adaptación al medio, tolerancia a la frustración, resolución 

de problemas, la flexibilidad, entre otras. Además, nos acercó de forma amena a un ámbito de 

aplicación diferente y novedoso para nosotros, permitiendo obtener una práctica que nos 

servirá en el futuro ejercicio profesional.  
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PALABRAS CLAVE 

EMPRENDEDOR/A, APRENDIZAJE COLABORATIVO, COMPETENCIAS, INTERCAMBIO 

INTERNACIONAL 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del trabajo y organizacional 

RESUMEN 

Situados en la práctica del ámbito ―Psicologia Laboral‖ de la carrera de grado Lic. En 

Psicología, de la UNMDP se presenta la experiencia COIL (Aprendizaje Internacional 

Colaborativo en Línea), que implica la colaboración entre estudiantes de la Universidad de 

Guanajuato (México) y la Facultad de Ciencias Sociales de UNICEN (Argentina). Esta iniciativa 

busca que los estudiantes identifiquen competencias a través de una guía de entrevista y un 

puesto de trabajo simulado, cuyas postulaciones serán evaluadas por estudiantes de la 

UNMDP. Nuestro objetivo específico se enfoca en el análisis de curriculum vitae y carta 

motivacional.  

Se han utilizado herramientas tecnológicas, como encuentros por Zoom, para facilitar la 

comunicación y el aprendizaje. El atravesamiento de nuestra experiencia en el dispositivo 

planteado, implicó ciertos desafíos, como por ejemplo, la tolerancia a la frustración en relación 

al uso de herramientas tecnológicas, el manejo de la información y la coordinación en la 

comunicación intercultural. También propició la puesta en marcha de ciertas competencias 

como la flexibilidad, adaptabilidad, resolución de problemas, trabajo en equipo y la toma de 

decisiones.  

Actualmente, se espera la presentación de currículums y cartas motivacionales para analizar 

las competencias y motivación de los participantes. 

PALABRAS CLAVE 

COIL, psicología laboral, curriculum vitae, carta motivacional, competencias. 

ENLACE 

https://congresopsico.mdp.edu.ar/2024/archivossubidos/0743-0041614839(P-F-

30)202411251417.pdf  
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

Desde la carrera Licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional de Mar del Plata, dentro 

de la asignatura ―Psicología Laboral‖ se llevó adelante la práctica pre-profesional tutoriada. A 

través de la iniciativa ―Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea‖ (Collaborative Online 

International Learning - COIL). Esta propuesta tiene como objetivo que los estudiantes 

desarrollen competencias clave, como comunicación en línea, colaboración entre los distintos 

países, trabajo en equipo, adaptabilidad, predisposición. En estas prácticas, los estudiantes de 

la Facultad de Psicología de la UNMDP colaboramos con estudiantes de otras universidades 

latinoamericanas conectadas a través de redes internacionales, en esta ocasión, con el Centro 

Universitario Regional del Este (CURE) de Uruguay. La práctica se llevó a cabo de forma 

online, en conjunto con los integrantes de ambas instituciones, y los coordinadores del COIL 

fueron quienes formaron grupos para la realización de entrevistas a emprendedores. En 

nuestro caso, los emprendedores elegidos fueron un hombre uruguayo y una mujer argentina. 

Hasta el momento, ambas entrevistas ya fueron realizadas, y aún queda por realizar un póster 

sobre lo trabajado para su presentación en el Congreso Marplatense Internacional de 

Psicología 2024. 

Nos encontramos con algunas dificultades y desafíos a la hora de realizar la práctica, entre 

ellos, coordinar con los diferentes integrantes del grupo y decidir los roles que ocuparía cada 

uno en la entrevista. Sin embargo, la búsqueda de emprendedores no tuvo dificultades, así 

como tampoco la comunicación con ellos. 

El intercambio intercultural e interdisciplinario nos permitió tener diferentes puntos de vista 

sobre el emprendedor, como así también el desarrollo de diferentes competencias, entre ellas: 

la adaptación al medio, tolerancia a la frustración, resolución de problemas, la flexibilidad, la 

escucha, entre otras. Como estudiantes universitarios, destacamos lo innovador de la práctica 

y lo enriquecedor que nos resultó la oportunidad del intercambio con estudiantes de otro país y 

otra disciplina. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

El presente resumen documenta la práctica pre-profesional tutoriada, en modalidad 

internacional (Uruguay), titulada "Entrevista a Emprendedores/as". En esta actividad, 

participaron estudiantes de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata (Argentina)-- Careaga Agustina, Coppa Valentina y Bellemur Gotz Martina– junto a 

estudiantes de la carrera de Tecnólogo en Administración, Contabilidad/ Contador Público de la 

Universidad de la República-- CURE (URU)-- Salaverry, Lazo Veronica Andrea y Torrecillas, 

Fontes Michele Valeria. 

El objetivo principal del póster, es transmitir nuestra experiencia subjetiva en el marco de la 

metodología COIL, que permite a estudiantes y profesores de distintas culturas colaborar y 

aprender en línea. A través de esta experiencia compartida con estudiantes de Uruguay, 

hemos profundizado en el trabajo colaborativo intercultural. Comprendemos por COIL a una 

metodología de enseñanza que permite a estudiantes y profesores de diferentes culturas 

colaborar y aprender en línea. La práctica consistió en realizar entrevistas virtuales a 

emprendedores de ambos países, de distintos géneros, con la participación activa de todos los 

estudiantes. Posteriormente, llevamos a cabo un análisis comparativo de las competencias 

observadas en los entrevistados, identificando similitudes y diferencias. Esta etapa culminó con 

un espacio de intercambio entre los estudiantes, enriqueciendo nuestra comprensión del 

emprendimiento en contextos diversos. 

Durante la actividad grupal, no encontramos inconvenientes significativos, y logramos 

establecer una comunicación fluida entre todos los integrantes, lo que nos permitió 

enriquecernos mutuamente al compartir diferentes perspectivas de nuestras respectivas 

disciplinas. No obstante, enfrentamos algunas dificultades para coordinar los horarios de las 

entrevistas debido a las agendas ocupadas de los emprendedores. 

Por último, identificamos el desarrollo de competencias claves, como el aprendizaje de la 

experiencia, el trabajo en equipo, la planificación, gestión y movilización de recursos. En 

particular, valoramos esta práctica como una instancia formativa para nuestra futura labor 

profesional, ya que nos brindó herramientas fundamentales para el trabajo interdisciplinario. 
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EJE TEMÁTICO 

Problemáticas de momentos vitales: niñez y adolescencia. 

RESUMEN 

La victimización y cibervictimización es un factor de riesgo para la salud mental de los 

adolescentes. El presente trabajo tenía como objetivo determinar si los niveles de victimización, 

cibervictimización y depresión predecían la ideación suicida controlando los niveles previos de 

dichas variables. Se constituyó una muestra de 242 adolescentes de escuela secundaria de 

Paraná, Entre Ríos, evaluados en 2022 y en 2023. Un 68% eran mujeres con edades de 12 

años a 16. Contestaron el Cuestionario de Victimización de Olweus, el Cuestionario de 

Cibervictimización de Calvete et al., la subescala de depresión del DASS-21 de Lovibond y 

Lovibond y la subescala de ideación suicida de King y Kowalchuk. Una regresión lineal múltiple 

para predecir ideación suicida en el tiempo 2 con los puntajes de victimización, 

cibervictimización y depresión previos en el primer bloque predecía una varianza de 31% que 

se incrementaba a 44% al colocar en el segundo bloque dichos predictores del tiempo 2. Los 

predictores significativos eran depresión y cibervictimización en el tiempo 2. Que esta última se 

asocie más significativamente con la ideación suicida puede explicarse por la exposición a una 

audiencia masiva que genera.  
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EJE TEMÁTICO 

Sexualidad y género 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La teoría de estrés de minorías (Meyer, 2003) postula que las personas con 

orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual constituyen un grupo minoritario con mayor 

riesgo de padecer problemas de salud mental al estar expuestas a estresores psicosociales 

como el estigma, el prejuicio y la discriminación. Estudios recientes destacan que esta 

población también presenta una alta prevalencia de problemáticas familiares (Craig et al., 

2020), laborales (Llanga-Cordova et al., 2023) y económicas (O‘Neill, 2020). Así, se estima que 

las personas con una orientación disidente tienden a experimentar más sucesos vitales 

negativos que quienes se definen heterosexuales. 

OBJETIVO: Comparar la prevalencia de eventos de vida negativos en jóvenes con orientación 

disidente y jóvenes heterosexuales. 

METODOLOGÍA: Se realizó un estudio no experimental transversal por grupos contrastados 

con una muestra de 444 jóvenes de entre 18 y 30 años (M = 21,93; DE 3,09). El 58,8% (n = 

261) se identificó como heterosexual y el 41,2% (n = 183) con una orientación sexual disidente 

(bisexuales, homosexuales, asexuales o pansexuales). Se administró un registro de datos 

sociodemográfico y un Listado de sucesos de vida para indagar la presencia de 24 eventos 

vitales negativos (EVN) que pueden atravesar las personas a lo largo de la vida agrupados en 

cuatro categorías: Problemas/pérdidas interpersonales; Problemas económicos y/o laborales; 

Situaciones de salud, enfermedades, accidentes propios o de allegados; y Situaciones de 

violencia, abuso, discriminación y amenaza. La administración se realizó mediante un 

formulario de Google. 

RESULTADOS: Las personas de orientación disidente manifestaron haber experimentado 

diversos EVN en una proporción significativamente mayor que el grupo de personas de 

orientación heterosexual. Las diferencias se constataron en Problemas/pérdidas 
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interpersonales, Problemas económicos y laborales, y Situaciones de violencia, abuso, 

discriminación y amenaza. Las orientaciones disidentes también informaron más cantidad de 

EVN. 

DISCUSIÓN: Los resultados obtenidos aportan información sobre la prevalencia diferencial de 

EVN entre jóvenes heterosexuales y de orientaciones sexuales disidentes en la ciudad de Mar 

del Plata. Las disidencias sufren más EVN a lo largo de la vida, lo que resulta en un factor de 

riesgo para el desarrollo de problemáticas de salud mental. En el futuro, sería importante 

investigar la prevalencia de EVN en población con distintas identidades de género y rastrear las 

relaciones entre EVN y problemas de salud mental para avanzar en un conocimiento con 

perspectiva de género basado en la evidencia. 

PALABRAS CLAVE 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Clínica y Psicopatología 

RESUMEN 

El Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) es una patología que se manifiesta cuando la 

ansiedad se torna patológica al sostenerse por un periodo largo de tiempo y de forma intensa. 

Resulta desadaptativa para el individuo, reaccionando de manera desmesurada ante la 

objetividad de la amenaza que se le presenta, y distorsionando su realidad. Distintos estudios 

en población universitaria destacan altas tasas de prevalencia de sintomatología en 

estudiantes, especialmente altos índices de ansiedad. Ante la escasez de estudios locales con 

prevalencias actualizadas, el objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de síntomas 

de trastorno de ansiedad generalizada en ingresantes de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata. Se trabajó con una muestra de 204 estudiantes 

universitarios, de entre 17 y 63 años (ME = 23.06, DE = 8.75), de los cuales 81.4% se 

identificaron como mujeres (n = 166), 16.7% como hombres (n = 34), 1.5% como no binaries (n 

= 3) y un 0.5% representa a personas que no han respondido (n = 1). Se administró grupal y 

presencialmente la escala Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) que permite detectar la 

sintomatología de este trastorno. Se realizaron análisis estadísticos descriptivos para evaluar 

las frecuencias y porcentajes de los síntomas de ansiedad. Se encontró que los niveles de 

sintomatología eran elevados. En particular, con respecto a la escala total, el 20.6% presentó 

niveles severos de TAG, el 32.4% presentó niveles moderados, el 30,9% de niveles medios, y 

solo el 16.2% nulos o mínimos. Además, se realizó un análisis por ítem, encontrándose, por 

ejemplo, que el 19.6% de los participantes reportó ―Sentir miedo como si algo terrible pudiera 

pasar‖ en una frecuencia de ―casi todos los días‖, un 27% reportó ―preocuparse demasiado por 

diferentes cosas‖ en una frecuencia ―casi todos los días‖, y un 26% informó ―no poder dejar de 

preocuparse o no poder controlar la preocupación‖ en una frecuencia de ―más de la mitad de 

los días‖ y un 22% en la frecuencia de ―casi todos los días‖. A su vez, un 22,1% informó en esta 
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misma frecuencia ―estar tan inquieto/a que es difícil permanecer sentado/a quieto/a‖. Este tipo 

de hallazgos confirma lo reportado en la literatura sobre altos índices de psicopatología en 

población universitaria y destaca la necesidad de considerar la salud mental de esta población 

a la hora de diseñar y realizar intervenciones específicas para promover el bienestar de los 

estudiantes. 
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EJE TEMÁTICO 

Problemáticas Sociales y Comunitarias 

RESUMEN 

El suicidio es un grave problema de salud pública, que resulta en aproximadamente 726 mil 

muertes por año, según la OMS. En Argentina representa la segunda causa de muerte para 

jóvenes entre 15 y 24 años. Sin embargo, el suicidio es una muerte prevenible y todos somos 

co-responsables para su prevención. Por eso, en 2023 conformamos el equipo de extensión 

Tranqui de la Facultad de Psicología (UNMDP) para desarrollar estrategias promo-preventivas 

del riesgo suicida. Nos propusimos dos grandes objetivos: 1) Generar acciones de formación a 

estudiantes y graduadxs en la problemática del riesgo suicida en adolescentes y jóvenes; 2) 

Desarrollar acciones de difusión y reflexión promo-preventivas con adolescentes, jóvenes y 

docentes de General Pueyrredon y la zona. 

En este póster presentamos una síntesis de los objetivos alcanzados durante el período de 

trabajo 2023-2024. La experiencia vivenciada ha evidenciado la alta demanda que hay en 

nuestra comunidad de espacios de formación, capacitación, intercambio, prevención y 

articulación para abordar la problemática del riesgo suicida en adolescentes y jóvenes. 

Docentes de educación secundaria, profesionales de la salud, estudiantes, personal de fuerzas 

de seguridad y familiares se encuentran con la problemática de manera cada vez más 

frecuente, y expresan la necesidad de información, herramientas y espacios de intercambio. Es 

necesaria una mayor sistematización y coordinación de las acciones destinadas a la promo-

prevención. Por todo esto, como trabajo futuro nos proponemos la creación de un Programa de 

Extensión de Prevención del Suicidio con el objetivo de generar una estructura más amplia, 

estable y articulada que permita abordar diferentes aspectos sumamente relevantes de la 

problemática en población adolescente y joven. Este programa incluirá la articulación de las 

áreas de extensión, de investigación y de docencia a 27través de 1) actividades y proyecto de 

extensión; 2) proyecto de investigación actualmente en curso; y 3) formación de extensión y 

posgrado gratuita. Específicamente desde el área de extensión esperamos conformar: un 

equipo de trabajo dedicado a la divulgación y psicoeducación, incluyendo la generación de 

contenido y materiales psicoeducativos, y el mantenimiento de la App Tranqui; un equipo 

abocado a tareas de prevención dirigidas a la comunidad en general y grupos de riesgo a 
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través de generación de espacios de intercambio y reflexión; y un equipo para intervenciones 

de posvención en comunidades educativas de Gral. Pueyrredón en las que haya ocurrido una 

muerte de suicido, con la finalidad de ayudar al afrontamiento de la pérdida e identificar 

personas en riesgo. 
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EJE TEMÁTICO 

Diagnóstico y evaluación psicológica. 

RESUMEN 

La participación en actividades extraescolares promueve un desarrollo positivo en la 

adolescencia. Entre otras cosas disminuye el sedentarismo, previene el uso excesivo de 

pantallas y promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales. Por lo tanto, es relevante 

conocer poder evaluar la intención que tienen los/as adolescentes de continuar participando en 

dichas actividades. El objetivo de este trabajo es presentar la primera etapa del proceso de 

construcción de la Escala de Intención de Continuar con la Actividad (EICA). La escala se 

desarrolló a partir de la escala de Intención de Abandono del Deporte. En esta primera etapa, 

se modificaron los ítems para evaluar específicamente la intención de continuar la participación 

en cualquier actividad extraescolar que realicen los/as adolescentes. Se conservaron dos ítems 

negativos para poder evaluar aquiescencia. A su vez, se crearon ítems nuevos. El conjunto de 

ítems fue evaluado por jueces expertos respecto del grado de ajuste ítem – constructo. Se 

seleccionaron los ítems que fueron evaluados en forma positiva por los jueces. Otros ítems 

fueron modificados para ajustarlos a las sugerencias realizadas por los jueces.  Por otra parte, 

se realizó una prueba piloto con adolescentes de entre 13 y 18 años. Los/as adolescentes 

manifestaron que la escala era comprensible. A partir de este proceso puede concluirse que se 

logró la adaptación lingüística y conceptual de la escala. A su vez, se encontraron evidencias a 

favor de la validez de contenido. La primera versión de la escala consta de 8 ítems con una 

escala Likert de 5-puntos para evaluar el grado de acuerdo. Actualmente, la escala está siendo 

administrada a una muestra mayor para estudiar su estructura interna, y analizar si es válida y 

confiable para ser usada con la población de destino. 
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EJE TEMÁTICO 

Neuropsicología 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es un 

trastorno del neurodesarrollo con inicio en la infancia. Los niños y niñas con TDAH suelen 

involucrarse con mayor frecuencia en situaciones de riesgo debido a la impulsividad que 

presentan para tomar decisiones en sus actividades diarias. La toma de decisiones implica 

seleccionar el curso de acción más adaptativo entre un conjunto de alternativas posibles, para 

lo cual es fundamental integrar experiencias previas a través de los procesos de memoria. 

Estos procesos permiten mantener y manipular la información necesaria para anticipar las 

consecuencias. 

OBJETIVO: Analizar las relaciones entre memoria de trabajo, memoria a corto plazo y memoria 

a largo plazo con la toma de decisiones en niños y niñas con TDAH. 

METODOLOGÍA: La muestra estuvo compuesta por 65 niños y niñas con diagnóstico de 

TDAH, de entre 8 y 14 años. Para evaluar toma de decisiones bajo riesgo se administró The 

Game of Dice Task. Para evaluar memoria a largo plazo episódica se utilizó Listado de 

palabras de la Batería de Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI2). Y se utilizó Dígitos en 

progresión y Dígitos en regresión del WISC-V para evaluar memoria a corto plazo y memoria 

de trabajo. 

RESULTADOS: Los análisis muestran una correlación significativa negativa (r= -0,25) entre 

memoria de trabajo con la cantidad de elecciones arriesgadas, y una correlación significativa 

positiva (r= 0,31) con la cantidad de elecciones no arriesgadas. Respecto a memoria a corto 

plazo, en la prueba de dígitos en progresión se observaron correlaciones significativas 

negativas (r=-0,27) con la cantidad de elecciones arriesgadas y positivas con la cantidad de 

elecciones no arriesgadas (r=0,29), la fórmula de la tarea (r=0,28) y la ganancia total (r=0,31). 

En la Prueba de listado de palabras a corto plazo se observó una correlación significativa 

negativa (r=-0,32) con la cantidad de elecciones arriesgadas. Respecto a memoria a largo 

plazo se encontraron correlaciones significativas negativas entre recuperación espontánea (r=-

0,30) y reconocimiento (r=-0,29) con la cantidad de elecciones arriesgadas, y una correlación 

positiva (r=0,26) entre reconocimiento y la fórmula para toma decisiones. 
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CONCLUSIONES: Los resultados sugieren que los niños y niñas con TDAH que presentan 

mejores desempeños en memoria de trabajo y memoria a corto y largo plazo toman decisiones 

menos riesgosas que los niños y niñas con dificultades en procesos mnésicos. 
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RESUMEN 

La salud mental perinatal, debe ser abordada interdisciplinariamente y comprendida con una 

perspectiva integral, por el propio período de la vida que abarca: la gestación, el parto, el 

puerperio y la primera infancia. El área perinatal incluye diversos conocimientos y disciplinas,: 

la psicología, el trabajo social, la medicina, la terapia ocupacional, la antropología, la 

enfermería, las ciencias de la comunicación, la pedagogía y otras además de  los saberes 

propios de la comunidad: aquellos construidos por las familias  y por los usuarios del sistema 

de salud 

   El Programa de Salud Mental Perinatal tiene como propósito la articulación e integración de 

espacios de extensión, investigación y docencia de grado y posgrado en relación a la salud 

mental perinatal. Los ejes sobre los cuales se han desarrollado las actividades de los espacios 

antes mencionados son: la salud comunitaria, la psicología perinatal y la extensión crítica-

tomando el concepto de praxis de Freire, implica tanto la articulación de la teoría con la 

práctica, como los procesos de transformación de la realidad. La puesta en diálogo con la 

comunidad visibiliza sus saberes y promueve la participación de los múltiples actores que la 

constituyen, que posibilitará la capacidad transformadora comunitaria. Proceso dialéctico, 

desde la acción a la reflexión y desde la reflexión a la acción que se dará en  encuentro será 

con las personas gestantes y sus redes de sostén, la comunidad y las familias en todas las 

configuraciones familiares existentes.  

 

      Todas las actividades propuestas y las acciones desarrolladas hasta el momento se basan 

en el paradigma de la promo-prevención, teniendo como objeto de intervención a la salud 

mental perinatal, la salud materna-paterna–infantil y la salud comunitaria. Desde el programa  

se realizan un amplio rango de actividades sociales, educacionales y recreativas. Además, se 

indaga el impacto negativo de numerosas fuentes de estrés: desempleo, pobreza, movilidad y 

aislamiento social, maternidades y paternidades adolescentes, ruptura y disfunción familiar, 

fracaso escolar y violencia familiar. En esta oportunidad presentaremos las actividades 

realizadas a través del dispositivo con familias gestantes de la ciudad de Mar del Plata: grupos 

de reflexión para los equipos de salud, talleres que abordan diferentes temáticas de la salud 

perinatal y los cursos de extensión abiertos a toda la comunidad y que abordan las siguientes 

temáticas: violencia obstétrica, duelo perinatal, RCP para pediátricos y lactantes y dispositivos 

utilizados en salud mental perinatal. 
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EJE TEMÁTICO 

Estudio sobre desarrollo y aprendizaje. 

RESUMEN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han transformado profundamente 

diversos aspectos de la vida cotidiana, incluidos los procesos de aprendizaje, interacción social 

y acceso a la información. No obstante, la rápida evolución de estas tecnologías ha generado 

una brecha digital considerable, particularmente entre distintas generaciones. Las personas 

mayores enfrentan barreras significativas para acceder y utilizar las TIC, mientras que, por otro 

lado, los jóvenes, a pesar de ser considerados nativos digitales, pueden desarrollar patrones de 

uso poco saludables en relación con las pantallas. 

Para abordar esta disparidad, resulta fundamental adoptar un enfoque integral que contemple 

las necesidades y perspectivas de todas las generaciones involucradas. En este contexto, los 

programas intergeneracionales, que facilitan el intercambio de conocimientos y experiencias 

entre diferentes grupos de edad, emergen como una estrategia eficaz para mitigar la brecha 

digital y promover un uso más responsable de las tecnologías. Estos programas no solo 

favorecen el aprendizaje mutuo, sino que también fomentan una mayor comprensión 

intergeneracional, elemento clave para la construcción de sociedades más cohesionadas. 

Dentro de las posibles intervenciones que se pueden implementar, se destacan los talleres de 

alfabetización digital, en los cuales los jóvenes y niños, en su rol de mentores digitales, asumen 

la tarea de enseñar a las personas mayores a manejar dispositivos, navegar por Internet, y 

utilizar redes sociales y aplicaciones móviles. Estos talleres deben ser diseñados teniendo en 

cuenta las necesidades específicas de los adultos mayores, utilizando un lenguaje accesible y 

promoviendo la participación activa, lo que favorece una mayor apropiación de las 

herramientas tecnológicas. 

Otra estrategia relevante consiste en la creación de proyectos colaborativos que involucren 

tanto a jóvenes como a personas mayores en el desarrollo conjunto de contenidos digitales, 

tales como videos, blogs, podcasts o presentaciones. Esta colaboración no solo permite la 

adquisición de competencias digitales en ambos grupos, sino que también facilita la interacción 

y el fortalecimiento de los vínculos intergeneracionales, aspectos fundamentales para la 

integración social de las personas mayores en un entorno cada vez más digitalizado. 

Asimismo, es crucial establecer espacios de diálogo intergeneracionales, en los que jóvenes, 

niños y adultos mayores puedan compartir sus experiencias, preocupaciones y perspectivas 

sobre el uso de las pantallas. Estos espacios, moderados por profesionales, ofrecen la 

oportunidad de reflexionar sobre el impacto de las TIC en la salud mental y las relaciones 
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interpersonales, así como de discutir y establecer normas y límites saludables para el uso de 

las pantallas en el ámbito familiar. De esta manera, se puede promover un uso equilibrado y 

consciente de las tecnologías, maximizando su potencial para la educación, el entretenimiento 

y la conexión social. 

Las intervenciones intergeneracionales ofrecen una serie de beneficios significativos. En primer 

lugar, contribuyen a reducir la brecha digital al permitir que las personas mayores adquieran 

habilidades digitales, lo que les facilita el acceso a información, servicios y oportunidades que 

pueden mejorar su calidad de vida. En segundo lugar, estas intervenciones mejoran la relación 

de los jóvenes con las pantallas, ya que la interacción con los adultos mayores fomenta una 

mayor conciencia sobre el uso responsable de las tecnologías y promueve una valoración de 

las interacciones cara a cara, esenciales para el desarrollo de habilidades sociales saludables. 

Además, estas intervenciones contribuyen al fortalecimiento de los vínculos 

intergeneracionales, creando espacios de encuentro, comunicación y colaboración que 

favorecen la solidaridad, el respeto y la comprensión mutua. Finalmente, promueven la 

creación de comunidades más inclusivas, en las que se aprovechan los recursos y las 

capacidades de todas las generaciones para construir una sociedad más equitativa y 

cohesionada. 

En conclusión, las intervenciones intergeneracionales constituyen una estrategia innovadora y 

efectiva para abordar la brecha digital y fomentar un uso más saludable y responsable de las 

pantallas. Al involucrar activamente a todas las generaciones en el proceso de aprendizaje y 

reflexión sobre el uso de las TIC, se generan beneficios no solo a nivel individual, sino también 

familiar y comunitario, contribuyendo a la construcción de una sociedad más inclusiva y 

conectada. 
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EJE TEMÁTICO 

Estudios interdisciplinarios, integrales y nuevos desarrollos. 

RESUMEN 

Mar del Plata es considerada un polo gerontológico. Según trabajos del grupo de investigación 

―Hábitat y Comunidad para la Tercera edad‖ (2015, 2016 y 2021),  dentro de los factores de 

este envejecimiento poblacional se destaca la migración de personas mayores provenientes del 

interior de la provincia y Capital Federal, quienes eligen establecerse en la ciudad para transitar 

su vejez luego de su jubilación. La mayor concentración de estos residentes se localiza en el 

centro, debido a las características físicas y sociales que ofrece el entorno urbano. 

Objetivo: Conocer y analizar los factores que intervienen en la factibilidad para el desarrollo de 

un proyecto intergeneracional que fomente la cooperación vecinal en un edificio céntrico de la 

ciudad de Mar del Plata.  

Dicho proyecto busca, a través de la guía y el acompañamiento de un equipo interdisciplinario 

de profesionales, crear contextos que fomenten el cuidado recíproco, la autonomía y el 

empoderamiento, especialmente de aquellas personas mayores que puedan encontrarse en 

situación de vulnerabilidad y aislamiento social.  

Método: Desde un enfoque cualitativo, con diseño metodológico de Estudio de Caso se buscó 

comprender en profundidad una unidad de análisis colectiva, un edificio ubicado en zona 

céntrica, para conocer en profundidad las perspectivas de vecinos y vecinas, encargado/a, es 

decir, escuchando las voces de los actores sociales involucrados. Para la recolección de datos, 

se realizaron entrevistas semiestructuradas. Se implementaron 2 guiones de entrevistas, uno 

dirigido a los y las habitantes del edificio y otro a la encargada del mismo, considerada 

informante clave. Ambos se formularon en relación a 5 ejes temáticos.  

Muestra: Se utilizó un muestreo de avalancha, pidiendo a voluntarios que recomendaran 

participantes para ampliar la muestra. Luego, se aplicó un muestreo teórico de variación 

máxima, seleccionando deliberadamente casos que representarán diversas perspectivas. 

Finalmente la muestra quedó conformada por 15 vecinos y vecinas de diferentes edades, así 

como también la encargada del edificio.  

Los hallazgos indican que existen factores que facilitan el desarrollo de un programa 

intergeneracional de cooperación vecinal en el edificio, como la diversidad etaria, la adecuada 
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comunicación y las redes de apoyo, entre otros. Sin embargo, también se identifican factores 

que lo obstaculizan, siendo el tiempo uno de los más significativos. Se concluye que las 

condiciones básicas para llevar a cabo la intervención están dadas pero, es fundamental contar 

con ciertas condiciones adicionales para asegurar su éxito. 
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Estudio de caso, Proyecto Intergeneracional, Red de Cooperación Vecinal, Envejecimiento, 

Interdisciplina 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional 

RESUMEN 

En el marco de la Práctica Profesional Tutorada (PPT) de la cátedra de Psicología Laboral de 

la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), se diseñó un 

proyecto sustentable mediante la modalidad COIL (Aprendizaje Colaborativo Internacional en 

Línea). Este paradigma de enseñanza-aprendizaje fomenta la comunicación y el intercambio 

entre estudiantes y docentes de diversas culturas y disciplinas. En esta modalidad, 

colaboramos con estudiantes y docentes de la Licenciatura en Psicología de la UNMdP y de la 

carrera de Marketing Digital de la PUCE (Pontificia Universidad Católica de Ecuador) para co-

diseñar un proyecto enfocado en el cuidado del agua, considerando variables psicosociales del 

grupo destinatario. La propuesta inicial del proyecto consiste en crear un emprendimiento 

dentro del Museo del Agua ―Yaku‖ ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador que comercialice 

cepillos de dientes ecológicos de bambú. Estos cepillos, biodegradables y respetuosos con el 

medio ambiente, ofrecen una alternativa sostenible frente a los plásticos convencionales, 

contribuyendo a la reducción de residuos. Además, su mango contiene semillas que permiten 

que, al finalizar su vida útil, el cepillo se convierta en un árbol, promoviendo así la reforestación 

y la restauración de hábitats naturales. El objetivo general del proyecto es fomentar la 

conciencia sobre el uso responsable del agua y la sostenibilidad ambiental a través de la venta 

de cepillos de dientes ecológicos y materiales informativos en el Museo del Agua. Se espera 

que esta iniciativa genere un impacto positivo en la conciencia ambiental de lxs visitantes, 

promueva hábitos responsables en el uso del agua y reduzca la huella hídrica, fomente la 

plantación de árboles contribuyendo a la reforestación y la reducción de la huella de carbono, y 

aporte al financiamiento propio del museo. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Ambiental 

RESUMEN 

El presente trabajo sintetiza una experiencia que nació a partir de una inquietud personal : 

¿Qué hacer con la tristeza, el dolor y la impotencia que se experimentan a partir de los cambios 

que el progreso genera en forma prepotente en los espacios que habitamos? 

Encontrar respuestas posibles a esta pregunta es mi objetivo, acompañada por fundamentos 

teóricos interdisciplinarios: Psicoanálisis implicado en asuntos ambientales, aportes de la 

filosofía y psiquiatría, reflexiones de arquitectas y urbanistas, aportes del budismo, conceptos 

de poetas surrealistas y de ambientalistas contemporáneos. 

La metodología que usé para recorrer este camino es diversa: receptividad, sensibilización y 

conexión sensorial con el entorno y conmigo misma, caminatas individuales y grupales para 

reconocimiento de terrenos, reconocimiento de recorridos de cursos de agua locales, 

valoración de patrimonio urbano, ver lo que hay e imaginar lo que quisiéramos que haya. 

Luego, a partir de lo registrado, pensar modos de llevar al acto, concretar en cada lugar una 

pequeña intervención urbana. 

Las intervenciones fueron variadas: Conversatorios sobre temáticas urbanas y feminismo, 

reparación de maceteros en una plaza; colocación de cartelería con poemas y con propuestas 

de cuidado ambiental y de valoración del patrimonio local en espacios verdes, en surgentes de 

agua, en fuentes de agua sin funcionar, encuentros de participación colectiva de poesía en 

espacios abiertos, armado de páginas en redes para compartir las actividades realizadas y 

difundirlas, nombrar en google maps espacios locales, publicación de notas sobre reflexiones y 

acciones realizadas, solicitud de nombramiento de espacio público en reconocimiento a la 

psicoanalista coterránea Silvia Bleichmar, entre muchas otras acciones. 

De las experiencias he podido concluir que somos en / por y con el ambiente, no podemos 

pensarnos fuera de él. Los cambios que sucedan en el entorno (positivos, negativos) afectan 

directamente nuestra calidad de vida, nuestra salud. La pasividad ante los avances del 

desarrollo urbano, sentir que no podemos hacer nada para mejorar nuestra realidad, puede 

generar estados que nos lleven a enfermar. 

Sabemos que nada permanece fijo y Freud nos transmite que ante lo perecedero dos caminos 

son posibles: negarlo o rebelarse. 

Algo es posible. Pequeñas intervenciones urbanas, hechas individualmente y con otr@s nacen 

de una conexión sensorial con el entorno, pudiendo mirar con ojos nuevos lo ya conocido ―de 

memoria‖. La inquietud individual nos puede llevar a la acción colectiva, multiplicando lo bello, 

favoreciendo estados de salud humana y ambiental. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional 

RESUMEN 

El presente trabajo está enmarcado dentro de las prácticas pre-profesionales de Psicología 

Laboral de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata realizadas 

durante los meses de octubre y noviembre de 2024 mediante la metodología COIL 

(Collaborative Online International Learning) ―Aprendizaje colaborativo en línea‖ entre la 

cátedra anteriormente mencionada y Marketing de Experiencias de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ubicándose estos últimos como 

equipo colaborador en el marco del X Congreso Marplatense Internacional de Psicología. 

Mediante la metodología COIL se busca desafiar los espacios áulicos realizando un trabajo 

interdisciplinario, internacional y de interculturalidad. El proyecto consistirá en un 

emprendimiento simulado que funcionará dentro del Museo del Agua ―Yaku‖ ubicado en Quito, 

Ecuador con proyección 2050, cuyo objetivo será brindar asesoría a las organizaciones para 

reducir, reutilizar y reciclar el agua utilizando estrategias visuales -como un afiche informativo- 

para sensibilizar a las empresas con alto consumo de recursos hídricos, ofreciendo además 

capacitaciones, creando concientización y transformándolos en actores activos en la 

preservación y el uso responsable de los mismos fomentando la Responsabilidad Ambiental y 

Social dentro del marco de la Psicología Ambiental aplicada. Durante su realización se 

presentaron desafíos tanto a nivel comunicacional entre los países, producto de la crisis 

energética que atraviesa Ecuador; así como informativas, acerca de las consignas finales del 

proyecto. No obstante, pudieron ser salteadas realizando un trabajo en conjunto entre ambas 

universidades, desarrollando el fortalecimiento de competencias tales como la flexibilidad, la 

comunicación asertiva, la adaptación, la tolerancia, la planificación, entre otras como parte del 

aprendizaje. 

Se espera que la experiencia visual motive a las organizaciones a adoptar una genuina 

Responsabilidad Ambiental y Social en el manejo de los recursos hídricos, lo cual no sólo 

fortalecerá su compromiso ético, sino que también podría mejorar su reputación y 

competitividad en el mercado, promoviendo valores pro sustentables que queden enraizados 

en su cultura organizacional siendo beneficioso para futuras generaciones. 
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EJE TEMÁTICO 

Neuropsicología 

RESUMEN 

El reconocimiento de emociones es uno de los principales procesos de cognición social y es 

entendido como la habilidad para identificar el estado afectivo de otros, resultando de gran 

importancia en las habilidades sociales. Las personas expresan las emociones de forma verbal 

y no verbal, a través de distintas modalidades como el tono de voz y los movimientos 

corporales, entre otras. Tradicionalmente el reconocimiento de emociones se ha evaluado con 

autorreportes y estímulos estáticos, como imágenes de rostros, audios o videos, sin embargo 

tienen una limitación y es que evalúan el proceso de forma aislada del contexto social y se 

concentran en una sola modalidad. En los últimos años, se ha demostrado la importancia de 

utilizar más de una modalidad de expresión emocional en las tareas de reconocimiento de 

emociones. Siendo este un proceso clave para la comunicación humana, la tecnología puede 

aportar mayor precisión y validez ecológica en la investigación y en el diseño de tareas de 

reconocimiento de emociones, sirviendo en la precisa detección de dificultades durante la 

evaluación y el posterior entrenamiento. El objetivo de esta investigación es desarrollar una 

tarea de reconocimiento de emociones con el uso de tecnología que permita evaluar las 

modalidades no verbales mencionadas, y comparar el desempeño de los usuarios en cada una 

de ellas. El diseño será instrumental y la muestra estará compuesta por 30 niños/as con 

edades comprendidas entre 6 y 8 años.  Para cumplir con dichos objetivos se propone tres 

etapas: 1) Realizar un plan de diseño de tareas de reconocimiento de emociones incorporando 

tres módulos: a) reconocimiento de emociones a través de movimientos corporales; b) 

reconocimiento de emociones a través de entonación; y c) un módulo mixto (que incorpora los 

indicadores anteriores en conjunto); 2) Armado de prototipo de la tarea tecnológica y 3) 

Realizar una prueba piloto con la muestra previamente descrita.   Se procura desarrollar una 

tarea precisa y ecológica, que permita valorar diversos aspectos no verbales en el 

reconocimiento de emociones y que contribuya a la detección de dificultades asociadas a los 

procesos de cognición social. Por otro lado, este instrumento puede ser muy útil en el ámbito 

clínico, ya que, al detectar dificultades en el reconocimiento de emociones, podría contribuir al 

diagnóstico temprano. 
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EJE TEMÁTICO 

Procesos básicos. 

RESUMEN 

Introducción: La regulación emocional (RE) es el proceso mediante el cual las personas 

controlan la clase y grado de intensidad de las emociones que experimentan y manifiestan, lo 

cual les permite en ocasiones alcanzar sus objetivos.  Actualmente en la literatura se ha 

señalado un creciente interés en la RE y sus implicancias en el ámbito educativo, esto se debe 

a que en el camino hacia el logro de los objetivos académicos los estudiantes enfrentan 

diversas demandas, para las cuales requieren de la gestión eficaz de distintas emociones. De 

modo tal que la capacidad para regular eficazmente las emociones parece estar vinculada a las 

habilidades académicas que intervienen en el proceso de aprendizaje escolar. Ciertos estudios 

han demostrado que la capacidad de RE repercute en las habilidades de cálculo de niños de 

segundo ciclo, encontrando una menor relación de la RE con las habilidades de Comprensión 

Lectora, por lo que el objetivo de la presentación es contribuir al conocimiento relacional que 

existe entre la RE y la Comprensión Lectora en niños de entre 9 y 11 años.  Metodología: 

Participaron del estudio 78 niños y niñas  de segundo ciclo de nivel primario. Se administró un 

Instrumento breve para evaluar comprensión de textos (IBECT), compuesto por un texto 

narrativo y otro expositivo, y, una versión de la DERS en español la cual fue adaptada 

específicamente a los fines de este proyecto para niños y niñas de 9 a 11 años de edad. 

Resultados y discusión: Se encontró una correlación negativa significativa (r = -0,249; p < .05) 

entre el acceso limitado a RE y el total de Comprensión Lectora. Además de presentarse una 

correlación negativa significativa (r = -0,301; p < .05) entre la falta de claridad emocional y el 

total de Comprensión Lectora. Por otra parte se encontró una correlación negativa entre el 

acceso limitado a RE y la Comprensión de textos narrativos  (r = -0,259; p < .05), además de 

presentarse una correlación negativa (r = -0,319; p < .01) entre la falta de claridad emocional y 

comprensión de textos expositivos. En general, las dificultades en la RE, como el acceso 

limitado a recursos emocionales y la falta de claridad emocional, parecen estar asociadas con 
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EJE TEMÁTICO 

Problemáticas de momentos vitales: niñez y adolescencia 

RESUMEN 

Los niños y adolescentes están cada vez más inmersos en un entorno digital desde una edad 

temprana, con un uso generalizado de Internet y dispositivos móviles. Este contexto 

reconfigura los conceptos de infancia y adolescencia, influenciado significativamente por la 

amplia adopción de redes sociales, lo cual plantea preocupaciones sobre su impacto en la 

salud mental. El objetivo de este trabajo fue estudiar la relación entre el uso de redes sociales e 

indicadores de dificultades conductuales y emocionales, y comparar dicha relación entre dos 

franjas etarias. Para ello se trabajó con una muestra de 299 niños asistentes a segundo ciclo 

de primaria (edad M = 10,52, DE = 0,81) y 90 adolescentes asistentes a nivel secundario (edad 

M = 14,86, DE = 1,89). Se les administró una escala Likert de autoinforme para evaluar su 

frecuencia de uso de redes sociales (desde 0 = no lo uso hasta 4 = varias veces al día). Sus 

padres respondieron a la versión rioplatense del instrumento Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ) para reportar indicadores de síntomas emocionales, problemas de 

conducta, problemas con pares, hiperactividad/inatención, y conducta prosocial. En la muestra 

general, se observaron asociaciones significativas entre la frecuencia de uso de redes sociales 

y todos los indicadores de dificultades del SDQ. Al segmentar la muestra por franja etaria, solo 

se mantuvo significativa la relación entre uso de redes sociales y síntomas emocionales en la 

submuestra de adolescentes (r = ,22, p < ,05). Un posterior análisis de moderación corroboró 

estos resultados. Estos resultados subrayan la importancia de monitorear y promover un uso 

equilibrado y saludable de las redes sociales desde edades tempranas, a modo de prevención, 

considerando las diferencias en desarrollo emocional y social entre la niñez y la adolescencia. 

Se señala la importancia de promover de políticas y prácticas educativas que apoyen un 

desarrollo saludable en un entorno digitalizado. 
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EJE TEMÁTICO 

Vínculos, virtualidad y educación. 

RESUMEN 

Si bien la satisfacción en la pareja es una dimensión ampliamente estudiada, no existe un claro 

consenso en cuanto a los factores que influyen en mayor en medida sobre la satisfacción en la 

pareja. Éste estudio explora la relación entre las habilidades sociales, la intimidad, pasión y 

compromiso y la satisfacción en las relaciones amorosas en 110 adultos entre 18 y 64 años. 

Para medir la satisfacción marital y las habilidades sociales, se utilizaron la Escala de 

Satisfacción Marital y la Escala de Habilidades Sociales. Para medir intimidad, pasión y 

compromiso se utilizó la escala triangular de Sternberg. Los resultados revelan que la intimidad 

presentó una correlación fuerte y significativa con la satisfacción marital (r = 0.63, p < .001), y 

explicó un elevado porcentaje de la varianza en la satisfacción en pareja (R²=.40). Una prueba 

de contraste grupal (T de student) mostró que los participantes con habilidades sociales 

elevadas presentaron mayores niveles de intimidad (p=0.03). Tales resultados sugieren que la 

intimidad y en menor medida las habilidades sociales son factores clave para la satisfacción en 

las relaciones de pareja en cuanto a sus aspectos emocionales y relacionales, y que el 

fortalecimiento y el desarrollo de tales aspectos pueden asociarse a una mejor calidad del 

vínculo de pareja. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Educacional 

RESUMEN 

La mentalidad de crecimiento (MC) puede definirse como la creencia de que las capacidades 

se pueden desarrollar mediante el esfuerzo y la persistencia, lo cual ayuda a tolerar los 

desafíos y las frustraciones. Por su parte, la regulación emocional (RE) refiere a la capacidad 

de manejar y modificar las emociones para adaptarse a las demandas del entorno. Dado que la 

MC implica la idea de que las habilidades pueden ser mejoradas, sería esperable que se 

relacione con el uso de estrategias y habilidades de RE eficaces. Por ello, se exploraron la MC 

y la RE en 75 estudiantes de 9 a 12 años de edad (media = 10.05; DE = .93) de 4º (n=34), 5º 

(n=21) y 6º (n=20) año de una escuela primaria de gestión privada de Mar del Plata (39 niñas). 

Se utilizó la subescala de MC de la EHS-A (Zamora et al., 2024), compuesta de seis ítems 

sobre la capacidad de desarrollar habilidades, superar desafíos y aprender a través de la 

constancia (e.g., ―Soy capaz de esforzarme mucho, aunque las cosas sean difíciles‖). La 

consistencia interna o confiabilidad de la escala demostró ser adecuada (α = .81). También se 

empleó la subescala de RE de la EHS-A, conformada por seis ítems sobre cómo regular 

emociones, principalmente desagradables (e.g., ―Sé qué hacer para sentirme mejor cuando 

estoy triste‖), el control sobre las reacciones emocionales (e.g., ―Aunque esté enojado/a, intento 

tratar bien a los demás‖), y el uso de estrategias para modificar la naturaleza de la emoción 

(e.g., ―Cuando me pasa algo malo, trato de pensar en cosas más lindas‖). Los ítems de ambas 

escalas tienen un formato de respuesta de tipo Likert de 5 puntos, desde 1 (nunca) a 5 

(siempre). En esta escala, la consistencia interna también resultó adecuada (α = .69). Los 

resultados obtenidos muestran que efectivamente existe una relación positiva significativa entre 

la MC y la RE (r = .563, p < .01). Si bien la generalización de los resultados está comprometida 

por el tamaño y características de la muestra, entender qué piensan los/as niños/as sobre el 

esfuerzo y el error, y cómo manejan sus emociones, así como descubrir la relación entre estos 

factores, puede contribuir a promover el desarrollo socioemocional. 
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EJE TEMÁTICO 

Neuropsicología 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es uno de los 

trastornos más frecuentes del neurodesarrollo, estudiado principalmente por sus déficits. Sin 

embargo, investigaciones recientes desde la Psicología Positiva se han centrado en las 

fortalezas de las personas con TDAH, como el pensamiento creativo, entendido como la 

capacidad de generar ideas originales y útiles en contextos específicos. 

METODOLOGÍA: Con el objetivo de estudiar la relación entre TDAH y creatividad, se realizó 

una revisión sistemática siguiendo criterios PRISMA. Se buscaron estudios en inglés y español 

publicados entre 2004 y 2024 en bases de datos como PubMed, PsycInfo, Redalyc y Scielo. 

RESULTADOS: La revisión sistemática permitió seleccionar diez estudios, que utilizaron 

diversos instrumentos para evaluar la creatividad, siendo los más aplicados el Torrance Tests 

of Creative Thinking y el Alternate Uses Task, evaluando principalmente el pensamiento 

divergente mediante indicadores como fluidez, originalidad y flexibilidad. Los hallazgos 

cuantitativos muestran que, en general, las personas con TDAH obtuvieron puntuaciones más 

altas en creatividad divergente, especialmente en fluidez y originalidad, que sus pares sin 

TDAH. El estudio de GirardJoyal y Gauthier (2022) reportó que las personas con TDAH-

Combinado destacaron en creatividad, especialmente en actividades artísticas. Boot et al. 

(2020) mostraron que las personas con TDAH lograron más éxitos creativos en la vida real. 

GonzálezCarpio Hernández y Serrano Selva (2016) y Ten et al. (2019) hallaron mejor 

rendimiento en creatividad en los niños con TDAH sin medicación respecto a los  controles. En 

contraste, McBride et al. (2021) observaron que la medicación estimulante mejoraba el 

rendimiento en pensamiento divergente. Aliabadi (2016) y Healey y Rucklidge (2005) no 

encontraron diferencias en creatividad entre niños con y sin TDAH. Y Abraham et al. (2006) 

encontraron que los adolescentes con TDAH tenían más respuestas creativas, pero de menor 

practicidad. CONCLUSIONES: La relación entre TDAH y creatividad es compleja y está 

influenciada por diversas variables como la presentación de TDAH, la etapa vital, el tratamiento 

farmacológico y el tipo de creatividad evaluada. Si bien los síntomas del TDAH pueden facilitar 

el pensamiento divergente y la generación de ideas, la impulsividad y las dificultades 

atencionales pueden limitar la creatividad funcional en contextos estructurados. Estos hallazgos 

destacan la importancia de enfoques personalizados que potencien las fortalezas creativas en 

personas con TDAH. Futuras investigaciones podrían centrarse en la interacción entre el TDAH 

y otros procesos cognitivos para optimizar el potencial creativo. 
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EJE TEMÁTICO 

Procesos Básicos. 

Subtema:Funciones Ejecutivas. 

RESUMEN 

La cognición social alude al conjunto de procesos neurobiológicos, psicológicos y sociales que 

subyacen al funcionamiento social. Actualmente, existen debates sobre el desarrollo evolutivo y 

las asociaciones entre sus principales componentes, la teoría de la mente y la empatía, durante 

la adultez, y su relación con el funcionamiento ejecutivo; siendo una de las fuentes de discusión 

los instrumentos de abordaje clásicos de los procesos de cognición social. Objetivo general: 

Analizar y establecer relaciones entre procesos de cognición social y desempeño en funciones 

ejecutivas en adultos de temprana y mediana edad. Método: diseño no experimental, 

transversal-correlacional y de diferencia de grupo. Muestra: 150 personas adultas con edades 

comprendidas entre los 20 y 65 años, separados en dos grupos: 20 a 40 años (adultez 

temprana), y 41 a 65 (adultez media). Instrumentos: Se administrarán la Tarea de Yoni - 

recientemente adaptada al español-, el Índice de Reactividad Interpersonal y el cuestionario 

DEX. Se espera producir conocimiento con impacto tanto en el área científica, al generar 

nuevas líneas de investigación en el campo de la cognición social como en el ámbito clínico, 

contribuyendo a establecer diagnósticos diferenciales al considerar el funcionamiento integral 

de estos procesos en la etapa adulta. 
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EJE TEMÁTICO 

Procesos Básicos 

RESUMEN 

La Teoría de la mente, como parte de procesos de cognición social, se refiere a la habilidad de 

comprender los estados emocionales y mentales de uno mismo y de los demás, incluyendo 

intenciones, deseos, creencias y emociones. Se sugiere que dicha capacidad depende de 

varios procesos diferentes y no específicos de un dominio particular. Cassel y colaboradores 

propusieron un modelo para explicar los procesos asociados a la cognición social, que incluye 

variables psicosociales y neuropsicológicas. Este modelo aún carece del suficiente sustento 

empírico, por lo cual, se plantea la importancia de investigar la relación entre los procesos de 

cognición social y los factores neuropsicológicos, especialmente las habilidades intelectuales 

que permiten resolver situaciones novedosas. El objetivo de este proyecto es analizar las 

relaciones entre la teoría de la mente y la inteligencia fluida en niños en edades entre 6 y 8 

años de la ciudad de Mar del Plata. La metodología de la investigación presenta un diseño no 

experimental, con un estudio retrospectivo transversal-correlacional a una muestra de 100 

participantes. Se busca proporcionar información precisa que revele nuevos aspectos sobre la 

relación entre la Teoría de la Mente y la inteligencia fluida en los niños. 
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EJE TEMÁTICO 

Discapacidad: debates actuales 

RESUMEN 

Éste estudio cualitativo indaga sobre las representaciones sociales acerca de la discapacidad y 

la inserción laboral, enfocándose en las percepciones y conocimientos de la población general 

adulta. Se emplearon cuestionarios que evaluaron actitudes sobre discapacidad, estereotipos, 

inserción laboral y el rol del Estado en la inclusión en una muestra de 21 adultos entre 21 y 65 

años, residentes de Pinamar. 

Descriptivamente, encontramos que el 95% de los participantes saben qué es el Certificado 

Único de Discapacidad, pero el 48% desconoce el trámite de determinación de capacidad. El 

81% cree que la discapacidad no es definitiva y el 100% considera que las personas con 

discapacidad sufren algún tipo de segregación en algún momento de su vida. La mayoría de 

los participantes (81%) piensa que las personas con discapacidad no tienen plena libertad para 

participar en cualquier actividad, y un porcentaje mayor (90%) refiere que los programas de 

inclusión no funcionan correctamente. En síntesis, Los resultados reflejan una representación 

de la discapacidad entendida fundamentalmente desde la limitación, y aunque idealmente se 

valoraría una inserción laboral más inclusiva y accesible, en la práctica se considera difícil y 

desigual. Aparece el rol de Estado como entidad fundamental garante de equidad y 

accesibilidad que acompañe el proyecto de vida de los sujetos con algún tipo de discapacidad. 
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EJE TEMÁTICO 

Estudio sobre desarrollo y aprendizaje. 

RESUMEN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han transformado la vida cotidiana 

en todas las etapas del desarrollo humano. Desde la psicología cultural, se consideran 

―artefactos culturales‖ (Vygotsky, Cole), que amplifican y modelan las capacidades humanas, 

generando nuevos modos de interacción y aprendizaje. Desde la Psicología cultural se puede 

pensar a las TICs como extensiones de las capacidades humanas, permitiendo una ―segunda 

naturaleza‖ en su uso cotidiano. Estos artefactos culturales median el desarrollo cognitivo y 

social, y afectan las prácticas y valores compartidos, moldeando la identidad en cada etapa de 

la vida. En la primera infancia, la exposición a pantallas impacta el desarrollo cognitivo y 

socioemocional. Si bien las aplicaciones educativas pueden favorecer habilidades iniciales de 

lectoescritura, un uso excesivo limita la interacción adulto-niño y afecta el desarrollo del 

lenguaje y la socialización. Durante la etapa escolar, las TIC ofrecen acceso a recursos 

educativos que estimulan el aprendizaje. No obstante, el uso prolongado puede afectar el 

rendimiento académico y el desarrollo socioemocional, y exponer a los niños a riesgos como el 

ciberacoso y el acceso a contenido inapropiado. 

En la adolescencia, las redes sociales y los videojuegos se han convertido en espacios clave 

para la exploración de identidad y autonomía. Aunque facilitan la socialización, la presión por 

mantener una ―identidad digital‖ idealizada puede impactar la autoestima y generar ansiedad o 

depresión. En la adultez, las TIC transforman la productividad y las relaciones sociales, pero 

también introducen ―tecnoestrés‖ y dificultan la desconexión entre vida personal y laboral. Las 

redes sociales promueven una autoimagen idealizada que afecta la construcción de la 

subjetividad. 

En la vejez, las TIC mitigan el aislamiento social y fomentan el bienestar mediante la conexión 

con seres queridos y el acceso a la telemedicina. Además, el uso de aplicaciones de 

estimulación cognitiva contribuye a preservar funciones mentales en edades avanzadas. En 

conclusión, las TIC, como mediadoras culturales, no solo amplifican las capacidades humanas, 

sino que también plantean desafíos. Comprender su impacto desde la psicología cultural 

permite abordar de manera crítica el rol de las TIC en la construcción de subjetividades y en el 

desarrollo a lo largo de la vida 
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EJE TEMÁTICO 

Conceptualización de la extensión 

RESUMEN 

Se expondrá la reflexión de una estudiante sobre su participación en el Curso de extensión: 

―Acciones de diálogo y creación con el Servicio de Salud Mental del HIGA‖. 

El Servicio de Salud Mental del HIGA es un espacio estratégico y neurálgico de nuestra ciudad 

en el campo de la Salud Mental, que viene desarrollando un proceso de transformación 

orientado a dar efectivo cumplimiento de la Ley de Salud Mental 26.657. La modificación de 

aspectos estructurales y de funcionamiento, ocurre mientras se continúa con la articulación 

entre el Hospital y la Facultad de Psicología. La propuesta fue desarrollada en el marco de los 

dispositivos- talleres que lleva adelante el Servicio, considerados como una herramienta para 

pensar y trabajar con lxs usuarixs subjetiva, vincular y físicamente. Complementa otros 

abordajes psicoterapeúticos, farmacológicos y grupales. La participación de la autora se da en 

el taller ―Reflexión y autocuidado‖, desarrollado por un equipo interdisciplinario compuesto por 

una terapista ocupacional y un acompañante terapéutico del servicio y que busca construir un 

espacio posibilitador de la reflexión y contención grupal e individual, y facilitador de mejoras 

sustantivas en la Salud Mental de lxs participantes. 

El presente trabajo se encarga de dar cuenta de la experiencia en territorio transcurrida en el 

curso extracurricular de extensión, el que impulsa el aprendizaje y divulgación sobre la práctica 

en dispositivos alternativos al modelo médico-hegemónico y fomenta el análisis de lo vivido a 

nivel personal, institucional y social. A través de la información recabada desde la observación 

participante y escucha activa, y el análisis vivencial y la reflexión posterior, se pretendió 

―introducir la dimensión de la dignidad en el acto, entendiendo por dignidad no colocar al otro 

en el lugar de objeto, medio o mercancía" (Stolkiner, 2019, p.33). 

Como resultados se observan que a partir de la actividad extensionista extracurricular, 

encuadrada en la extensión crítica se logró un acercamiento a la población usuaria de manera 

activa, ética y en consonancia con la Ley de Salud Mental. Su abordaje guió a la 

implementación de nociones como autonomía, equidad y justicia además de no discriminación 

y no estigmatización. Además se evidenció una dinámica de trabajo interdisciplinaria, que 

habilita a la revisión sobre las propias prácticas y aprendizajes llevados a cabo. Como impacto 

en la trayectoria académica permite el aumento de la implicación a la carrera desde un modo 

responsable, crítico, humilde, reflexivo y de derechos. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

La propuesta que desarrollamos se encuentra enmarcada en las prácticas profesionales 

tutoriadas de la asignatura psicología laboral, de la Facultad de Psicología, en la Universidad 

Nacional de Mar del Plata. Trabajamos dentro de una experiencia COIL, como metodología de 

aprendizaje colaborando internacionalmente con estudiantes y profesores de la carrera de 

diseño gráfico de la PUCE de Ecuador, particularmente la materia de Marketing de 

Experiencias. Se nos presentó el desafío de vincular las disciplinas de psicología y marketing 

en pos de un proyecto direccionado hacia el cuidado del agua. 

Nuestra experiencia se vio atravesada por el contexto psicosocial y ambiental en el que se 

encuentra Ecuador a raíz de la escasez del mencionado recurso natural . En relación a dicha 

problemática, además del contexto universitario social y político argentino, tuvimos dificultades 

a la hora de comunicarnos virtualmente. Esto nos llevó a desarrollar competencias 

relacionadas a la creatividad y adaptabilidad al contexto. Lo que proponemos se apoya en la 

idea de sensibilizar y potenciar valores en relación al cuidado del agua, dirigido a la población 

de niños y niñas en escuelas primarias de Ecuador.Para tal propósito buscaríamos coordinar y 

convocar a escuelas primarias a realizar visitas al museo del agua ―Yaku‖ ubicado en la ciudad 

de Quito, en el marco de actividades escolares. En dichas visitas se pretendería por medio de 

actividades lúdicas, que caracterizan al museo, obtener el objetivo planteado anteriormente en 

relación a este recurso natural. Ahora bien,en cuanto a la colaboración entre psicología 

ambiental y marketing de experiencias, adaptariamos la herramienta de customer journey 

map,con la que cuenta esta última disciplina, a la experiencia del uso y cuidado del agua, 

adaptado a su vez a las edades de niños y niñas de escuelas primarias. Al día de hoy quedaría 

pendiente definir que actividades lúdicas serían pertinentes desarrollar en el museo en relación 

a los valores que pretendemos potenciar, tales como el RESPETO al medio ambiente, la 

SOLIDARIDAD hacia los demás como comunidad y la DISCIPLINA para desarrollar hábitos 

vinculados al uso y cuidado del agua. 
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EJE TEMÁTICO 

Sexualidad y género 

RESUMEN 

La sexualidad ha sido tema de investigación y disputa desde diferentes estamentos de la 

sociedad. Argentina, en los últimos 15 años, creo leyes como la Ley de Identidad de  Género, 

26.743 (2012); la Ley de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis-

transexuales-transgénero 27.636 (2021); el Decreto de cupo laboral trans en el sector público 

721 (2020) y la Ley de atención integral de la salud de personas trans, 4.238 (2012), entre 

otras, todas ellas con la intención de ampliar derechos a los grupos más segregados. 

Si bien las leyes ofrecen un jalón sin precedentes, las diversidades sexuales continúan siendo 

segregadas, lo que se expresa en un abanico amplio de manifestaciones. En el marco de la 

Psicología de la Liberación, Martin-Baro postuló el concepto de fatalismo como una forma de 

comprensión de la existencia humana donde el destino de todxs está predeterminado producto 

no tanto por una ―herencia‖, si no, por las mismas condiciones de vida. 

Esta investigación estudia el fatalismo en diferentes identidades de género. A nivel 

internacional, una investigación reveló índices elevados de fatalismo como consecuencia del 

internamiento en prisión (Casado Quintana y Moreno Jiménez, 2015), asegurando que las 

internas mujeres muestran índices más altos de fatalismo que los hombres. A nivel local se ha 

realizado una investigación que evalúa índices de fatalismo en estudiantes universitarios, 

dónde, nuevamente las mujeres puntuaron más alto (Albarello Medin y Álvarez, 2020). 

La identidad como factor de exclusión a nivel social, fundamenta este estudio donde 

hipotetizamos niveles más elevados de fatalismo en las identidades no hegemónicas, producto 

de la segregación social. Así, nuestra investigación pretende relevar las características del 

fenómeno fatalista en diferentes expresiones de género. Prevemos encontrar resultados 

diferenciales entre identidades normativas y no-normativas.Para llevar a cabo la investigación 

se administra a les participantes la ―Escala multidimensional de Fatalismo‖ (Carillo Saucedo, 

Esparza del Villa y Quiñones Soto, 2010). La misma, incluye cinco factores interrelacionados: 

fatalismo, pesimismo/desesperanza, locus interno, suerte y control divino. Cada factor consta 

de seis reactivos con opción de respuesta tipo Likert de cinco opciones. 

La muestra estará compuesta por residentes marplatenses de entre 18 y 60 años; hombres cis, 

mujeres cis e identidades transgénero-transexuales (n=120). Consideramos relevante esta 

investigación como un medio para visibilizar manifestaciones consecuentes a los 

comportamientos segregatorios de la sociedad frente al ejercicio de la diversidad sexual. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Trabajo y Organizacional. 

RESUMEN 

El presente póster ha sido creado para exponer lo realizado en el marco de una actividad 

desarrollada bajo la metodología COIL (Collaborative Online International Learning). Esta 

metodología persigue la premisa de generar aprendizaje mediante la comunicación en línea de 

estudiantes y profesores de distintos lugares del mundo, precisamente en esta ocasión, 

Argentina y Uruguay. Particularmente esta experiencia, nos reunió a estudiantes de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata quienes nos encontramos cursando 

las prácticas de Psicología Laboral, y a estudiantes de la materia Introducción al Ecosistema 

Emprendedor de la carrera de Tecnólogo en Administración y Contabilidad de la Facultad de 

Cs. Económicas y de Administración de la Universidad de UDELAR, Uruguay; además de 

nuestros respectivos profesores. Este entrecruzamiento entre dos carreras con una orientación 

vastamente diferenciada, puede señalarse como una de las características de la metodología 

COIL: promover el trabajo interdisciplinario.  

Éste programa consistió en encuentros virtuales de alumnos y profesores, donde se 

propusieron consignas para guiar el aprendizaje y se creó, en colaboración, una batería de 

preguntas destinadas a realizarse a un emprendedor de cada uno de los dos países, por cada 

grupo de estudiantes previamente conformado. Esta guía de preguntas orientativas fue la 

herramienta principal utilizada para llevar a cabo las entrevistas semidirigidas desde los 

estudiantes hacia los emprendedores. 

Luego de realizar las entrevistas y un minucioso análisis sobre las mismas, logramos conocer 

en primera mano sobre sus negocios y dilucidar las cuestiones que podríamos interpretar como 

sus competencias, fortalezas, y debilidades, entre otras características.  

Si de dificultades se trata, podría decir que, como cualquier otra, la actividad trae consigo sus 

complejidades: la novedad de la propuesta, el hecho de ser de los primeros acercamientos a 

las entrevistas aún como estudiantes, la diferencia en las dinámicas vinculares/de trabajo que 

se posee como ciudadanos de distintos países. Pero todo aquello, que es parte también del 

aprendizaje, queda diluído en contraste con lo positivo de la propuesta. Y es que, la 

experiencia como tal, resultó muy enriquecedora, debido a que el hecho de conocer la 
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perspectiva de estudiantes de otro lugar con otra cultura y vivencias, además de una 

orientación académica diferente, nos aportó miradas distintas, un lente distinto con el cual 

observar las cualidades del emprendedor.  

Como conclusión, la oportunidad de participar de esta experiencia colaborativa nos otorgó la 

posibilidad de adquirir ciertas destrezas, como lo son el trabajo en equipo, la flexibilidad, la 

creatividad, entre otras cuestiones. Además, comprendimos como psicólogos aún más la 

importancia de la labor interdisciplinaria en un campo tan rico como lo es la psicología laboral, 

adquiriendo a lo largo de la actividad, nuevas herramientas para la realización de nuestra 

disciplina. 
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EJE TEMÁTICO 

Gerontología 

RESUMEN 

El incremento de las personas mayores es uno de los sucesos más significativos a nivel 

mundial. Entre los nuevos fenómenos derivados del proceso de envejecimiento, se encuentra 

no solo un marcado aumento del grupo de personas mayores de edad más avanzada (80 años 

y más), sino el incremento de los hogares unipersonales entre dicho grupo etario y la sobrevida 

de las mujeres. El envejecimiento está feminizado, es decir, las mujeres conforman 

mayoritariamente la población de personas mayores, presentan más posibilidad de vivir solas, 

pero también de tener alguna discapacidad, dependencia y/o enfermedades crónicas. 

Asimismo, el aislamiento y la soledad constituyen una problemática importante y frecuente en 

la sociedad, pero particularmente en las personas mayores, dado que la vejez se reconoce 

como una etapa en la que las personas están más expuestas a encontrarse o sentirse en 

situación de soledad de manera involuntaria acarreando con ello graves consecuencias en el 

bienestar subjetivo y en la salud, pilares esenciales de la calidad de vida (Campo, Herrmann, Di 

Virgilio & Angelillo, 2021). El sentimiento de soledad no alude a estar solo. Una persona puede 

sentir soledad, aunque esté rodeada de otras personas que le brindan compañía y/o afecto, y 

de todas formas puede sentirse sola, a esto refiere la soledad emocional (Amadasi & 

Aranguren, 2021). Estudios recientes identifican al sentimiento de soledad y al aislamiento 

social como dos determinantes centrales que se derivan del proceso de envejecimiento e 

impactan de manera negativa en la salud y calidad de vida de las personas mayores 

(Arruebarrena & Sánchez, 2020; Hernández, 2021; National Academies of Sciences, 

Engineering, and Medicine, 2020). Considerando la relevancia de esta temática, se propone el 

desarrollo de un proyecto que explore estas intersecciones indagando el sentimiento de 

soledad, la sintomatología depresiva y la red de apoyo, en mujeres mayores de la ciudad de 

Mar del Plata.  A una muestra de 60 mujeres de 75 años y más (n:30 que participen en 

dispositivos formales y n:30 que no participen) se les administrará un cuestionario de datos 

básicos, la entrevista estructurada de fuentes de apoyo social, la escala de soledad y la de 

depresión geriátrica. Se espera que estos resultados permitan generar conocimiento sobre el 

tema como favorecer políticas de prevención y cuidado de salud que inciden en una mejora de 

la calidad de vida de las mujeres mayores. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología del Deporte y la Actividad Física. 

RESUMEN 

Introducción: Se define como actividad física a los movimientos conscientes sin finalidad 

competitiva, que persiguen el objetivo de mantener, desarrollar o mejorar la condición física. 

Esta práctica regular implica distintos beneficios para la salud física y psicológica. Entre los 

efectos beneficiosos en salud mental, podemos contar el impacto positivo en el estado de 

ánimo y la emocionalidad, la reducción de ansiedad, la mejora del autoestima y del bienestar. 

Objetivo: analizar la frecuencia y el tipo de actividad física que realizan estudiantes de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata. Participantes: 46 estudiantes, de entre 17 y 50 años 

(ME = 22.02, DE = 7.34). El 71.1% se identificaron como mujeres (n = 33), 23.9% como 

hombres (n = 11), 2.2% como no binaries (n = 1) y 2.2% como hombre trans (n = 2). 

Metodología: se administró el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) y se 

realizaron preguntas sociodemográficas sobre género, edad y práctica de actividad física. 

Resultados: El 43.5% de los estudiantes encuestados no realizaba ningún tipo de ejercicio 

físico, mientras que el 13% indicó realizar caminatas, el 15.2% indicó realizar caminatas y 

algún tipo de actividad física moderada (e.g., bicicleta a ritmo paseo, yoga), y el 28.3% reportó 

realizar caminata y distintos tipos de actividad física moderada e intensa (e.g., hacer pesas, 

correr, nadar, fútbol, tenis). Además, para los distintos grupos que realizan actividad física, se 

calculó el promedio de días a la semana que la realizan y el promedio de minutos por sesión. 

Los resultados indican que en general los niveles de actividad son menores a los sugeridos por 

organismos internacionales como la OMS, la cual recomienda realizar 300 minutos de actividad 

física por semana. Conclusiones: Este tipo de hallazgos resultan de utilidad para conocer los 

niveles de actividad física de los estudiantes y concientizar sobre la importancia del ejercicio 

para la salud física y mental, especialmente en población estudiantil, que suele estar 

mayormente compuesta por personas jóvenes, quienes al mantener un estilo de vida 

sedentario, estarían exponiéndose al riesgo de padecer diversas contrariedades de salud. 

Además, se trata de una población que se caracteriza por su exposición a diversas situaciones 
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desafiantes, generadoras de estrés y ansiedad, de manera que resultaría de especial utilidad 

que pudieran acceder a los beneficios que la práctica de actividad física regular ofrece para el 

bienestar psicológico. 
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EJE TEMÁTICO 

Historia y posibles desarrollos de la Psicología. 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo recuperar y reivindicar la participación de las 

mujeres psicólogas locales en la historia y profesionalización de la psicología en Mar del Plata. 

Se trabajará desde una mirada feminista que aporte herramientas para el análisis de sus 

trayectorias teniendo en cuenta sus características y modalidades de participación. Se tomarán 

participaciones en cuatro periodos: la psicología antes de la Universidad (1956-1966), la 

primera carrera (1966-1976), el cierre (1976-1986) y la reapertura de la Escuela Superior 

(1986-1996) partiendo de historia oral y trabajo con documentos escritos. Con la síntesis 

obtenida se realizará un archivo virtual de Mujeres en la Psicología en Mar del Plata, como 

parte del objetivo de visibilizar y preservar el aporte femenino a la disciplina. 
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EJE TEMÁTICO 

Psicología Educacional. 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El modelo social actual promueve la atención a la diversidad en espacios 

educativos inclusivos. Dentro de este enfoque, la inclusión de estudiantes con diagnóstico de 

Trastorno del Espectro Autista (TEA) en escuelas comunes representa un desafío significativo, 

especialmente en la implementación de prácticas efectivas basadas en la evidencia, como lo 

son las estrategias conductuales. 

OBJETIVO: Analizar post-intervención el uso de estrategias conductuales por parte de las 

docentes en los/ las estudiantes con diagnóstico de TEA en instituciones educativas de nivel 

primario. 

METODOLOGÍA: Se realizó un estudio cualitativo con un enfoque de investigación acción bajo 

una visión crítica emancipatoria. La muestra incluyó a 31 docentes de escuelas primarias de 

Mar del Plata. La fase de diagnóstico consistió en identificar las necesidades y barreras para la 

aplicación de estas estrategias. Posteriormente, los/las docentes sugierieron como plan de 

acción una fase de capacitación sobre las principales estrategias conductuales y su 

implementación en el aula, la cual se llevó a cabo durante seis sesiones de formación teórico-

práctica. Finalmente, el cuerpo docente implementó las estrategias conductuales en 

estudiantes con diagnóstico de TEA durante un período de 6 a 8 semanas, y se concluyó con 

una evaluación expo facto mediante grupos focales. 

RESULTADOS: Durante la fase diagnóstica, las docentes refieren no utilizar estrategias 

conductuales específicas o, en su caso, limitarse al uso del reforzamiento y castigo. Posterior a 

la fase de acción e implementación, el 100% de las docentes aplicaron al menos una estrategia 

conductual en una conducta de intervención. Señalan un uso variado de estrategias 

conductuales tales como reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, moldeamiento, 

economía de fichas, coste de respuesta, contratos conductuales y extinción, así como el uso de 

la evaluación funcional, programas de reforzamiento continuo e intermitente y el uso de ayudas 

y su desvanecimiento. 

CONCLUSIONES: La totalidad de las docentes logran aplicar estrategias conductuales 

dirigidas a las necesidades del estudiantado con diagnóstico de TEA, señalando que estas 

fueron efectivas y generaron cambios significativos en la conducta de intervención. Asimismo, 

las docentes refieren otros beneficios tales como una mayor motivación y participación del 
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estudiante con diagnóstico de TEA, mejora en el vínculo docente-estudiante, manejo más 

eficiente del tiempo y clima áulico y la disminución del uso del castigo como estrategia de 

cambio conductual. 
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Validez de contenido de una tarea de evaluación del 

procesamiento temporal en niños y niñas 

AUTORXS 

Rubiales, Josefina;  

josefinarubiales@gmail.com  

Bakker, Liliana;  

Paneiva Pompa, Juan Pablo 

Grossi, María Carolina. 

EJE TEMÁTICO 

Neuropsicología 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La habilidad para procesar el tiempo es fundamental para el funcionamiento 

cognitivo en la vida cotidiana y para una adecuada adaptación psicosocial. Dada la escasez de 

instrumentos de evaluación en este ámbito, es fundamental establecer la validez de contenido 

de la tarea, asegurando que las dimensiones evaluadas reflejen adecuadamente las 

habilidades temporales que se pretenden medir. 

OBJETIVO: Analizar la validez de contenido de la Tarea PROTEMPO a través de la evaluación 

de jueces expertos. 

METODOLOGÍA: La Tarea PROTEMPO fue desarrollada para evaluar el procesamiento 

temporal en niños y niñas de 8 a 12 años, abordando las dimensiones de percepción, 

orientación, gestión y autonomía del tiempo. Se presenta en forma de cuestionario que se 

completa en forma digital por parte del evaluador. Consta de siete actividades que realizan los 

niños y niñas de manera individual, las mismas son: estimación de la duración objetiva, 

comparación de duraciones, estimación de tiempo en tareas concretas, identificación, 

secuenciación, gestión temporal y toma decisiones y autonomía temporal. 

La validación de contenido se llevó a cabo mediante juicio de expertos. Participaron siete 

jueces especializados en neuropsicología infantil y construcción de instrumentos. Utilizando la 

metodología de Escobar y Cuervo, los jueces evaluaron las actividades en cuanto a claridad, 

coherencia, relevancia y suficiencia, asignando valores entre 1 (no cumple) y 4 (alto nivel). Se 

calculó el coeficiente V de Aiken para determinar el grado de acuerdo. 

RESULTADOS: Los resultados alcanzados indican un nivel de acuerdo entre jueces 

significativo. Considerando la categoría de claridad, cuatro de las actividades alcanzaron un 

puntaje V de Aiken de 1; dos obtuvieron .95 y una obtuvo .90. En cuanto a la categoría referida 

a la coherencia, dos de las actividades alcanzaron un V de Aiken de 1; tres obtuvieron .95 y 

dos obtuvieron .90. Respecto a la categoría de relevancia se observó que seis de las 

actividades alcanzaron un puntaje de V de Aiken de 1 y una obtuvo un puntaje de .95. 

Respecto a la categoría de suficiencia (Tabla 2), la dimensión de Orientación fue puntuada con 

1 de V de Aiken y las otras tres dimensiones fueron puntuadas con un puntaje de .95. 

CONCLUSIONES: El consenso entre expertos respalda la validez de contenido de la Tarea 

PROTEMPO, consolidándose como una herramienta confiable para evaluar el procesamiento 

temporal infantil. Este instrumento puede contribuir significativamente en la identificación de 
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áreas que requieran intervención en el desarrollo infantil como así también en el contexto 

educativo. 
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Validez de contenido mediante juicio de expertos de 

un cuestionario para docentes sobre factores 

educativos que acompañan a estudiantes de 

primaria con condición del espectro autista. 
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EJE TEMÁTICO 

Problemáticas de momentos vitales: niñez y adolescencia. 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Numerosos estudios demuestran los beneficios de ciertos elementos 

contextuales en el desarrollo y evolución de personas con diagnóstico de condición del 

espectro autista. En el ámbito educativo, se ha observado que los entornos que mejor se 

adecúan socialmente de una manera flexible, con estrategias pedagógicas y recursos acordes 

a cada perfil neurocognitivo, consiguen una mejora en la adaptación, autonomía e 

independencia de los estudiantes. Para indagar sobre estos recursos educativos y 

características de la convivencia se diseñó un cuestionario ad hoc validado por jueces 

expertos. Este cuestionario forma parte del proyecto de CONICET: ―Desempeño de funciones 

ejecutivas, habilidades sociales y niveles de cortisol en niños con condición del espectro 

autista: intervención de factores educativos y familiares‖. 

OBJETIVO: Analizar mediante juicio de expertos la validez de contenido de un cuestionario 

semiestructurado elaborado ad hoc, para docentes de nivel primario, destinado a evaluar la 

prevalencia de factores relacionados con el entorno educativo de alumnos con condición del 

espectro autista. 

METODOLOGÍA: El diseño metodológico incluyó tres fases: 1) diseño del instrumento, 2) 

validación del contenido mediante el juicio de ocho expertos seleccionados por su idoneidad y 

competencia en la temática, y 3) piloteo del instrumento. Se realizó el registro de opinión de los 

jueces en base a la propuesta metodológica de Escobar y Cuervo (2008) analizando las 

categorías de claridad, coherencia, relevancia y suficiencia; se establecieron los indicadores 

asignando un valor del 1 al 4. Posteriormente se realizó el análisis para determinar el grado de 

acuerdo entre jueces utilizando la prueba V de Aiken (0 no existencia de acuerdo y 1 acuerdo 

perfecto).  

RESULTADOS: Para la categoría de claridad, el 85,7% (18) de los ítems obtuvieron una V de 

Aiken de 1, y el 14,3% (3) entre 0,91 y 0,96; para coherencia, el 95,2% (20) de los ítems 

obtuvieron 1, y el 4,8% (1) entre 0,91 y 0,96; para relevancia el 100% (21) de los ítems 

obtuvieron 1; y para suficiencia el 100% de los ítems punturaron 0,90. 
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CONCLUSIONES: Se observó un alto consenso entre jueces expertos en la totalidad de los 

ítems respecto a la claridad, coherencia, relevancia y suficiencia de los ítems del cuestionario 

para docentes, demostrándose que el contenido del instrumento posee validez. 
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EJE TEMÁTICO 

Procesos Básicos. 

RESUMEN 

Introducción 

La relación entre la comprensión oral de oraciones y la memoria de trabajo (MT) (Baddeley, 

2010) fue indagada por numerosos estudios en población infantil (Montgomery et al., 2021; 

Georgiou & Theodorou, 2023). La evidencia indica que para comprender auditivamente una 

oración se pone en juego la capacidad para sostener y manipular información verbal: mantener 

las palabras que componen la oración y, al mismo tiempo, procesar los movimientos sintácticos 

que puede incluir (Engel de Abreu et al., 2011; Delage & Frauenfelder, 2019). No obstante, aún 

se encuentra en debate si la comprensión de oraciones es un proceso estrictamente sintáctico 

o si involucra recursos de memoria (Montgomery et al., 206). Hasta el momento, no se 

realizaron estudios en niños hablantes del rioplatense sobre las medidas de MT que podrían 

predecir el desempeño en la comprensión de oraciones. 

El objetivo de este trabajo es identificar si existe una relación entre la comprensión oral de 

oraciones y la MT en niños de 6-7 años y, en ese caso, cuáles medidas de MT son predictoras 

del rendimiento. 

Metodología 

Se evaluaron 58 niños y 61 niñas de entre 6 y 7 años, hablantes del español rioplatense en las 

siguientes tareas:   

- Amplitud de Oraciones Escuchadas (AOE) - (Barreyro y Flores, 2010). 

- Amplitud de Dígitos en orden directo (DD) e indirecto (DI) - (Wechsler, 2011) 

- Comprensión de Estructuras Gramaticales (CEG) – (Mendoza et al., 2005) 

Análisis estadístico 

- Correlación (Spearman): grado de asociación entre Span-AOE, DD, DI, y CEG. 

-Regresión lineal:  

Variable dependiente: CEG 

Variables predictoras: DD, DI, Span-AOE. 

Resultados 

El análisis indica una asociación positiva entre el CEG y el Span de la AOE (Rho=.439; p<.001) 

así como también con DD (Rho=.291;p=.001), y DI  (Rho=.230;p=.012). Tanto DD (β=.742 

;p=.019) como el Span de la AOE (β=.1.865;p=.002) funcionan como variables predictoras del 

desempeño en el CEG, no así DI (β=.298;p=.259). 

Conclusiones 
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La capacidad para sostener información verbal (DD) y manipularla (Span-AOE) impacta y 

predice el desempeño en la comprensión oral de oraciones. Estos hallazgos aportan evidencia 

acerca de la existencia de un rol de la MT en procesos sintácticos.  
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EJE TEMÁTICO 

Estudios interdisciplinarios, integrales y nuevos desarrollos 

RESUMEN 

Las habilidades socioemocionales han sido influyentes en el desarrollo de numerosas 

intervenciones escolares y programas. Entre ellas están la Mentalidad de Crecimiento (MC) y la 

Regulación Emocional (RE). La MC es un conjunto de creencias acerca de que las 

capacidades humanas pueden desarrollarse mediante el esfuerzo y aprendizaje. La RE es 

definida como el conjunto de mecanismos que permiten monitorear, evaluar y modificar la 

naturaleza y curso de una emoción para alcanzar objetivos. 

Ambas habilidades pueden desarrollarse mediante Serious Video Games (SVG), definidos 

como juegos diseñados con fines educativos y/o formativos. Los SVG muestran ventajas para 

el aprendizaje de distintas habilidades respecto de otras alternativas como la lectura y el mirar 

videos, ya que posibilitan una mayor interacción, inmersión y ofrecen un entorno seguro ante 

los errores. 

En este trabajo se realiza una breve revisión de la evidencia empírica acerca del uso de SVG 

para el entrenamiento y desarrollo de dos habilidades socioemocionales: la MC y el RE.  

La evidencia muestra que, respecto a la estimulación de la MC, un SVG debe ofrecer un 

entorno desafiante para el jugador, pero también amigable con el error para que el mismo 

pueda utilizarse como una oportunidad para aprender. Además, permiten utilizar mecanismos 

de retroalimentación que valoren el esfuerzo, la creatividad y la perseverancia mediante un 

lenguaje basado en la MC, más enfocado en el proceso y no en los resultados. Por otro lado, la 

literatura sugiere que, en la estimulación de la RE, resulta fundamental presentar situaciones 

que evoquen diferentes emociones. Al desarrollarse en un entorno de juego seguro, esto 

facilita el aprendizaje en la identificación, procesamiento y ajuste de las emociones. También 

que el estado emocional del personaje afecte aspectos de la jugabilidad, y que se incentive y 

retroalimenten las estrategias para regular la emocional del avatar. Entre los SVG que han 
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mostraron resultados positivos en el desarrollo de la MC se destacan Refraction, Dojo Island y 

Advance U, mientras que para la estimulación de la RE se señalan Happy 8-12/12-16, Game 

Teen y Emodiscovery. 

Si bien existe evidencia que respalda el potencial de los SVG para fomentar tanto la MC como 

la RE, resulta crucial profundizar en el análisis de las métricas y metodologías utilizadas para la 

estimulación de estas habilidades, así como en la creación de marcos que permitan evaluar su 

eficacia de manera rigurosa.  
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Abuso sexual infantil y la relación con el desarrollo 

de conductas alimentarias disfuncionales en adultos 
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EJE TEMÁTICO 

Abordaje de la Salud Mental 

RESUMEN 

El abuso sexual infantil (ASI) es una experiencia traumática que puede generar diversas 

consecuencias psicológicas, incluyendo la aparición de trastornos alimentarios en la adultez. 

Este estudio analizó la relación entre el ASI y el desarrollo de conductas alimentarias 

disfuncionales en adultos emergentes. La muestra estuvo conformada por 83 participantes de 

entre 18 y 29 años, de diversas localidades, quienes completaron el Cuestionario de 

Acontecimientos Vitales Estresantes (Kubany y Haynes, 2004) para evaluar el ASI, y el Eating 

Attitudes Test (EAT-26) (Garner y Garfinkel, 2001) para medir las conductas alimentarias de 

riesgo. 

Los resultados indicaron que quienes habían sufrido ASI presentaban mayores niveles de 

dietas restrictivas (M = 13.47) y preocupación por la comida y bulimia (M = 4.78), en 

comparación con aquellos que no vivieron dicha experiencia (M = 8.57 y M = 2.51, 

respectivamente). Las diferencias observadas entre los grupos fueron estadísticamente 

significativas (p < 0.05). Estos hallazgos sugieren que el ASI podría estar asociado con la 

adopción de conductas alimentarias disfuncionales en la adultez emergente. 
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EJE TEMÁTICO 

Vínculos, virtualidad y educación 

RESUMEN 

El phubbing, definido como la conducta de prestar atención al teléfono móvil en lugar de a la 

pareja en momentos compartidos, se ha relacionado con efectos negativos en la calidad de las 

relaciones amorosas. Por ello, este estudio tiene como objetivo analizar la relación entre el 

phubbing, los celos y la calidad del vínculo romántico en adultos emergentes. La muestra 

estuvo compuesta por participantes de entre 19 y 30 años, quienes completaron el 

Cuestionario Multidimensional de Celos de Díaz-Loving, la Escala de Phubbing en la Pareja de 

Roberts y David, y la Red de Inventario de Relaciones de Furman. Los resultados indican que 

existe una correlación positiva entre el phubbing y los celos, en especial en parejas de larga 

duración, y una relación inversa entre el phubbing y la calidad percibida del vínculo romántico. 

Las parejas en las que el phubbing es frecuente tienden a reportar niveles más altos de celos 

emocionales y conductuales, y una menor satisfacción en dimensiones clave de la relación, 

como la intimidad y el afecto. Estos hallazgos resaltan la importancia de tomar en cuenta el 

phubbing como un factor disruptivo en las relaciones amorosas, especialmente en adultos 

jóvenes, una población altamente dependiente de los dispositivos móviles y que atraviesa una 

etapa de formación de relaciones sentimentales significativas. Esta investigación aporta 

evidencia sobre la necesidad de intervenciones que sensibilicen a los individuos sobre el 

impacto del uso del teléfono móvil en la interacción con sus parejas, así como sobre el manejo 

de los celos y el fortalecimiento de la calidad de las relaciones mediante una mayor presencia y 

atención mutua. 
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