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Populares de Buenos Aires 878

LAGO MILLÁN, Juan / FFyL-UBA/CONICET – juanlagomillan@gmail.com

77. “Brindar un servicio de convivencia”: producción de la política y regulación moral en la 
política pública habitacional del Municipio de San Isidro  887

MEYRELLES, Sofía / CONICET, ICA/FFyL (UBA), - sofiameyrelles@gmail.com

78. La larga sombra del Conurbano. Conflictos y disputas en torno de la “conurbanizacion” 
en dos localidades de la Provincia de Buenos Aires 901

NOEL, Gabriel D./IDAES-UNSAM/CONICET - gdnoel@gmail.com  
DE ABRANTES, Lucía/ IDAES-UNSAM/CONICET - deabranteslucia@gmail.com 

79. El trabajo de la narración en la interpelación kirchnerista 917

PATROUILLEAU, María Mercedes / Facultad de Ciencias Sociales, UBA -patrouilleau.mercedes@gmail.com

80. Violencia estatal y producción de un problema público vinculado a la violación de 
derechos humanos en democracia. 2009-2010  930

PRIVITERA SIXTO, María Rosa Nombre / IIGG-UBA - psmariarosa@gmail.com

81. Lógicas y  estrategias políticas en el proceso de formación de una organización política 
local: El caso del Movimiento Independiente Fuerza Campesina Regional (MIFCAR), 
Apurímac – Perú  945

TRELLES, Abdul / Pontificia Universidad Católica del Perú – abdul.trelles@pucp.edu.pe
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GT 10. Procesos de producción y gestión de la infancia: entre acciones 
estatales, dispositivos jurídico-burocráticos y experiencias socio-
comunitarias

82. Prácticas Escolares en un Centro Cultural del Oeste Platense: experiencia socio-
comunitaria desde la Antropología Social 961

CAPANNINI, Mariel / Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social (UNLP) – marielbcap@gmail.
com 
PÉREZ CLAVERO, Luciana / Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social (UNLP) - lulaprezhot-
mail.com

83. La “necesidad” de conocer los orígenes. Reflexiones sobre identidad y parentesco desde 
una perspectiva antropológica 973

GESTEIRA, Soledad /FFyL-UBA/ CONICET - soledadgesteira@gmail.com

84. La niñez intervenida: entre la institucionalización, la burocratización y la garantía de 
derechos. Un análisis posible desde la intervención cotidiana 987

Herrero, Vanesa-Universidad Nacional de La Plata .Facultad de Trabajo Social. Laboratorio Movimientos 
Sociales y Condiciones de Vida. Contacto vaneherrero@hotmail.com

85. Tensiones en común. Reflexiones acerca de la infancia en los barrios afectados por la 
extrema pobreza y la degradación ambiental 996

MACHADO, Mercedes  
MANTIÑÁN, Luciano Martín

86. Educación Inicial y Movimientos Sociales: experiencias de cuidado y educación en un 
Movimiento Social de La Plata, Argentina  1009

MARCIONI, Mercedes / Unlp - mercedesmarcioni@gmail.com

87. Descentralizando políticas, profissionalizando jovens: um estudo do Programa de 
Aprendizagem Profissional 1017

SGORLA, Andrey / Pertenencia Institucional - Pontifica Universidade Católica do Rio Grande do Sul – an-
drey_sgorla@yahoo.com.br

88. “Luchando por poner en agenda a los pibes”. Discursos y prácticas de organizaciones 
sociales en torno a la niñez y su participación  1027

SHABEL, Paula / CONICET-UBA - paulashabel@gmail.com

GT 11. Dictadura, activismo de los derechos humanos y políticas 
estatales de la memoria

89. Reparando documentos. Los legajos laborales como prueba de la depuración laboral 
implementada sobre los trabajadores de la salud del Hospital Posadas 1041

BERNARDINI, Estefania / CONICET/ UBA estefaniabernardini@hotmail.com

90. La memoria encubierta. Contando el horror a través de la Comisión Nacional Sobre la 
Desaparición de Personas (CONADEP) delegación Mar del Plata 1047

FUNES, María Eliana / Universidad Nacional de Mar del Plata - eliana.funes@hotmail.com
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91. ¿Quiénes eran los militantes que fueron víctimas del terrorismo de Estado del Cono Sur 
en los años ’70? 1057

GRAÑA, François / Instituto de Comunicación - Facultad de Información y Comunicación - Universidad de 
la República, Montevideo - francois.grana@fic.edu.uy 

92. Política y religión en los rituales  
de conmemoración del martirio  
de Monseñor Angelelli  1060

LACOMBE, Eliana / Becaria posdoctoral de Conicet-Idacor. Universidad Nacional de Córdoba - elilacom-
be@yahoo.com

93. Lineamientos teórico-metodológicos para el estudio sonoro de ex Centros Clandestinos 
de Detención, Tortura y Exterminio 1074

PETIT DE MURAT, Facundo / CONICET – Instituto de Ciencias Antropológicas, FFYL, UBA - facundo_petit@
hotmail.com

94. Tramas burocráticas y tramas de memoria en la Causa Vesubio II (1978-2015)  1085

VÁZQUEZ, Inés / Facultad de Filosofía y Letras, UBA – inkivaz@yahoo.com.ar

95. Análisis de las sentencias firmes a septiembre de 2014 sobre el juzgamiento de los 
delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar genocida en la 
Argentina 1100

WLASIC, Juan Carlos. Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata. jcwlasic@mdp.edu.ar

GT 12. Antropología y Ruralidad: Aproximaciones epistemológicas

96. El trabajo de campo en “el campo”: Antropología y nuevas ruralidades 1112

BARRI, Juan Manuel / Ciffyh FFyH-UNC - jmanuelbarri@gmail.com 
FREYRE, María Laura / Ciffyh FFyH-UNC – laufreyre@gmail.com

97. ¿Una temática trillada o un problema silencioso? Primeras reflexiones sobre el abordaje 
etnográfico de una problemática socio-ambiental en una localidad rural (Córdoba, 
Argentina) 1118

CAISSO, Lucía / CONICET-CIFFyH-UNC- luciacaisso@hotmail.com

98. Los aportes de la sociología clásica para pensar la antropología rural 1133

GUEBEL, Claudia Fabiana/ FFyL, UBA/ NADAR- claudiaguebel@yahoo.com

99. Una mirada desde la ecología relacional sobre la producción agrícola: la práctica del 
riego mecanizado en Córdoba 1143

RIERA, Constanza / IGEO, FFyL, UBA - Conicet - consriera@yahoo.com.ar

100. “ESE MALDITO YUYITO” - CONFLICTOS GENERADOS POR LA EXPANSIÓN SOJERA 1158

GONZÁLEZ RUBIO, Ambrosio / UBA - FFyL / agrubio51@gmail.com  
SERRANO, Ángel / UBA - FFyL / angel.elcoleccionista@gmail.com 

101. Percibir, concebir y vivir el periurbano norte bonaerense: El rol del Estado y los 
horticultores en la producción social del espacio 1170

SPINOSO, Nahuel / FFyL-UBA, UNSAM - nahuel.spinoso@gmail.com
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102. “El zapallo que se hizo cosmos”: aproximaciones al trabajo con escalas en el contexto de 
la ruralidad globalizada 1183

AMBROGI, Sofía / Universidad Nacional de Córdoba  - sofi.kest@gmail.com 
TOMMASI, Juan Casimiro / Universidad Nacional de Córdoba  - casi.tommasi@gmail.com

GT 13. Etnicidades y territorios en redefinición

103. ‘Bananeiras’ Uma comunidade quilombola da Baía de Todos os Santos 1195

CISNEROS LÓPEZ, Mariel / Universidade Federal da Bahia – midiamente@gmail.com 
ANDRADE, Lessa Lílian / Universidade Federal da Bahia – lilianlessa@hotmail.com 
BRAGA, Tereza Cristina / Universidade Federal da Bahia – terezabraga@terra.com.br

104. Disputas territoriales, conservación de la naturaleza y reivindicaciones étnicas en 
contextos urbanos. Un análisis en torno a la demanda y declaración de áreas protegidas 
en la Cuenca Matanza Riachuelo 1200

SCHMIDT, Mariana / IIGG-FSoc-UBA - CONICET – marianaaschmidt@yahoo.com.ar 

105. Migración, modalidades de acceso a la tierra y fronteras étnicas en población indígena 
del AMBA 1213

WEISS, María Laura / FFyL-Conicet-EHESS – weissmlaura@gmail.com

GT 14. Experiencias educativas en espacios interculturales 

106. Experiencias formativas religiosas en la niñez: el caso de los coros de niños/as y jóvenes 
mbyá- guaraní de Misiones 1225

BOFFELLI, Clara / Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - clariboff@hotmail.com

107. El baquiano imaginado y los baquianos cotidianos: dimensiones y tensiones del proceso 
identitario en el extremo norte del chaco santiagueño 1238

CONCHA MERLO, Pablo / UNSE-CONICET - pacm85@hotmail.com

108. La que gana es la comunidad: deporte e identidad en un colectivo de migrantes 
bolivianos 1248

FARIÑA, Francisco / UBA - franfarinia@hotmail.com

109. La construcción social del Chaco y la inclusión de los qom en el escenario local de 
Pampa del Indio: ¿la interculturalidad en pugna? 1256

FIGUEIRA, Patricia/ ICA-UBA- patofigueira@gmail.com

110. Educación intercultural y música entre niños y niñas de un barrio indígena de la provincia 
de Buenos Aires  1269

HADDAD, María del Rosario / FFyL, UBA -rochihada@gmail.com

111. Sociabilidad Infantil dentro de la EIB en contextos rurales del sudoeste misionero  1278

RODRIGUEZ CELIN, Maria Lucila / ICA –PAE –UBA/ CONICET – marialucilarc@hotmail.com 

112. La educación intercultural en San Juan, el caso del Pueblo Huarpe: Prácticas actúales 
1286

SALAZAR PEÑALOZA, Alejandro Emanuel / UNSJ- Facultad de Filosofía Humanidades y Artes- Dpto. 
Historia- Programa Universitario de Asuntos Indígenas (PUAI)- alejandro_salazar_2005@hotmail.com
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113. La problemática cotidiana de migrantes latinoamericanos en edad escolar en el Gran 
Rosario  1295

SEGURA, María Laura/CONICET- lauraseguragiannone@gmail.com 

114. El flamenco: entre la tradición y el cambio. El lugar de los niños en la transmisión del 
baile flamenco en Buenos Aires  1304

SOTO, Alejandra Viviana / PAE-Instituto de Ciencias Antropológicas- Universidad de Buenos Aires – ale_
soto03@hotmail.com

115. Biografías escolares y diversidad etnolingüística en el Conurbano Bonaerense: 
problemáticas y desafíos en los procesos de enseñanza y aprendizaje 1317

TARUSELLI, María Eugenia / Universidad de Buenos Aires – me.taruselli@gmail.com

GT 15. Educación, escolarización y enseñanza: Experiencias, prácticas  
cotidianas e intervenciones del Estado en contextos de diversidad y 
desigualdad social

116. Resistência e processos educativos na comunidade Raposa - Bahia - Brasil: diálogos e 
interface do currículo escolar 1328

ANDRADE, Jessica Gonçalves de / Universidade Federal da Bahia - jessicagandrade@gmail.com 
JESUS, Djane Santiago de / Instituto Federal da Bahia - djane@ifba.edu.br

117. Políticas de “inclusión” educativa. Sentidos de la escolarización por parte de los 
docentes que trabajan en espacios sociales rurales-isleños 1334

ARCE, Itatí / Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos (CEaCU) –FHyA – U.N.R. / itatiarc-
ce@gmail.com 
CALAMARI, Mirna / Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos (CEaCU) –FHyA – U.N.R. / 
mirnacalamari@gmail.com 
ROMERO ACUÑA, Macarena / Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos (CEaCU) – FHyA – 
U.N.R – Becaria Doctoral CONICET / macarenaromeroa@gmail.com

118. Políticas educativas y procesos de “integración” de niños y niñas con discapacidades en 
las escuelas “comunes”. Notas sobre la práctica docente 1341

DEBONIS, Florencia/ FHyA- UNR- flodebonis@hotmail.com

119. La producción social de una política socioeducativa: acerca de tradiciones, redes y 
actores en el caso del Programa Nacional de Inclusión Educativa Todos a Estudiar 1349

DIEZ, Cecilia /Programa Antropología y Educación-Facultad de Filosofía y Letras-UBA - acecilia.diez@
gmail.com

120. El hacer(se) colectivo del trabajo docente en la escuela. Reflexiones etnográficas desde 
la actividad de evaluar llevada adelante por docentes de un colegio de nivel medio de la 
ciudad de Córdoba 1361

FANZINI, Julián / CIFFyH -UNC – jufanzini@hotmail.com

121. Movimiento social, “Bachillerato Popular” y políticas de inclusión educativa. Algunos 
interrogantes  1374

LÓPEZ FITTIPALDI, Marilín / CeaCu, CONICET, UNR - marilinlopez@gmail.com
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122. “El Campito”. Dimensiones cotidianas de una política socio-educativa 1382

LÓPEZ, Laura Eugenia  /  FFyL, UBA  -  lauralopez_85@yahoo.com.ar 
JUANOLO, Fernando /  FFyL, UBA  -  fershaman@gmail.com

123. Un análisis sobre las trayectorias educativas de jóvenes que han estado privados de la 
libertad  1394

MILILLO, Nadia Aimé / Facultad de Trabajo Social (Universidad Nacional de La Plata) - naime.milillo@
hotmail.com

124. La dimensión religiosa de la sociabilidad escolar: prácticas cotidianas y procesos 
provinciales en una escuela rural mendocina 1402

MONTENEGRO, Ana Guadalupe / CIFFyH- UNC -laguadamontenegro@hotmail.com 

125. Educación, escolarización y enseñanza: experiencias, prácticas cotidianas e 
intervenciones del Estado en contextos de diversidad y desigualdad social. Realidad 
escolar y futuro laboral: complejizar linealidades construidas de y desde experiencias 
educativas desiguales 1414

MONTERO, Juliana / PAE - FFyL - UBA - pekemontero@gmail.com 
FABRIZIO, María Laura / PAE – FFyL - UBA - marialaurafabrizio@gmail.com

126. La historia de las relaciones interétnicas y el Estado releída: visitas de escuelas 
secundarias al Museo Histórico de Bahía Blanca 1423

PERRIERE, Hernán UNS/UBA- hernanbahia@hotmail.com 
PADAWER, Ana CONICET/ICA-UBA- apadawer66@gmail.com

127. La práctica de la lectura en la escuela: aproximación etnográfica 1436

Silva, Sofía - Becaria LIAS (Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social) / FCNyM (Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo)/ UNLP (Universidad Nacional de La Plata). Correo electrónico: sofiasil-
va1986@gmail.com 
GARCÍA, Stella Maris. Prof . Adjunta (DE). LIAS /FCNyM /UNLP.Correo electrónico: elita@fcnym.unlp.edu.
com.ar 

128. Plan de Mejora Institucional,  Jóvenes y Memoria, Parlamentos Juveniles ¿nuevas 
oportunidades para reconfigurar la escuela secundaria? 1446

VECINO, Luisa / ISFD 21-UNTREF- Flacso / luisa_vecino@yahoo.com.ar 
JÁCOME, Adriana/ ISFD 21- ISP “JVG”/ abjacome@yahoo.com.ar

GT 16. Niños y jóvenes como protagonistas de procesos socio-
educativos formales e informales

129. Relaciones intergeneracionales y tramas de historicidad en la construcción del 
protagonismo político de los jóvenes 1460

BATALLAN, Graciela / ICA-FFyL-UBA - grabatallan@gmail.com 
CAMPANINI, Silvana / ICA-FFyL-UBA - scampanini@filo.uba.ar 
ENRIQUE, Iara / ICA-FFyL-UBA - iaranenrique@gmail.com

130. Las adolescentes en conflicto con la ley: incursiones etnográficos en el campo 1470

BRAGA, Elida / Universidade Federal de Sergipe - elidabrga74@gmail.com

131. De una escuela de elite a una escuela de barrio 1479

DONDERO, Eva / Facultad de Filosofía y Letras UBA - donderoeva@gmail.com
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132. Puntos de vista infantiles en una experiencia de educación popular  1490

PAVCOVICH, Paula Inés / UNVM - pipavcovich@yahoo.com.ar 
IRIARTE, Andrea / UNVM - iriarteandru@gmail.com 
ROMANO ROTH, Carla / UNVM – carlaromanoroth@hotmail.com 
MONTEVERDE, Matías /UNVM/ matimonteverde_94@hotmail.com

133. Los barrios del sur desde la perspectiva de los niños y adolescentes. Reflexiones sobre 
experiencias de producción de noticias en instituciones educativas del municipio de 
Godoy Cruz, Mendoza 1498

Tosoni, Cecilia / F.E.E.y E. UNCuyo ceciliatosoni@yahoo.com.ar 
TOSONI, Magdalena / F.E.E.yE. UNCuyo magdalenatosoni@yahoo.com.ar

GT 17. Antropología del trabajo y los/las trabajadores/as. Intersecciones 
en los entramados de poder

134. Antropólogo/as: sujeto/as del mundo del trabajo 1505

ABBADIE, Lucía / UdelaR – luciaabbadie@yahoo.com 
GATTI, Pablo/ UdelaR - gattiballestero.pablo@gmail.com 
VIENNI, Bianca/ UdelaR - biancavienni@gmail.com

135. Prácticas, representaciones y tradiciones de trabajadores que participan de experiencias 
de autogestión del trabajo y políticas de economía solidaria en Rosario  1513

CAVIGLIASSO,  Cecilia / Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social – ceciliacavigliasso@hot-
mail.com 
LILLI, Licia/ Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social / licialilli@gmail.com 
VITALI, Sofía / Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social – sofiamvitali@gmail.com

136. Resistencias cotidianas en una fábrica de indumentaria de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en la actualidad 1528

DELMONTE ALLASIA, Antonella /Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, UBA / antonelladel-
montea@gmail.

137. “Aquí uno tiene que andar inventando”: prácticas y representaciones sobre las nuevas 
formas de trabajo en Cuba 1545

GARIBOTTI, María Belén / Facultad de Filosofía y Letras - mabelengaribotti@hotmail.com

138. ¿Qué es un policía? Sobre las representaciones del trabajo policial 1555

GARRIGA ZUCAL, José/ UNSAM- garrigajose@hotmail.com 
MAGLIA, Elea/ UNSAM- magliaelea@gmail.com

139. “Favor por favor”: estrategias transaccionales en la organización horaria de una empresa 
multinacional de supermercados en Rosario 1565

GUIAMET, Jaime / NET-UNR CONICET – jaimeguiamet@yahoo.com.ar

140. Los trabajadores de la CTEP y el Estado: algunas reflexiones desde la antropología 
económica  1578

LARSEN, Matías José / Facultad de Filosofía y Letras – UBA – matiasjlarsen@gmail.com
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141. Representaciones acerca del trabajo de los guardavidas en el proceso de organización 
sindical  1587

LLAMOSAS, Gabriela / Universidad de Buenos Aires-Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Ciencias 
Antropológicas. Buenos Aires, Argentina -gabrielallamosas2@yahoo.com

142. La salud como un campo de conflicto: poder, trabajo y subjetividad en personal de 
enfermería 1600

LUSNICH, Cecilia - Docente e Investigadora, IIGG y Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, 
UBA / ceciliamlusnich@gmail.com

143. “La tragedia del trabajo: una reflexión antropológica sobre el trabajo humano y la pereza 
en el sistema capitalista” 1613

STOJANOFF, Irina / Docente de Antropología en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos 
Aires - iru.sto@gmail.com

144. Mujeres de cuerpos dañados: las temporeras de la fruta en Chile 1621

VALDÉS, Ximena / Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM) y Escuela de Geografía-
Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC)- ximena.valdes@cedem.cl 
GODOY, Carmen Gloria/ Escuela de Antropología, Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) 
– cggodoy82@gmail.com

145. As contradições do capitalismo contemporâneo: uma experiência interdisciplinar na 
produção de alimentos na Economia Popular Solidária   1635

VIANA, André Luciano / Universidade Feevale  - viana-andre@outlook.com 
KUENZER, Acacia Zeneida / Universidade Feevale  - viana-andre@outlook.com

GT 18. Procesos de organización y movilización colectiva en sectores 
subalternos: imaginarios empíricos, conceptuales y metodológicos

146. El bucle de la indignación: un análisis a la identidad y la construcción del imaginario 
estudiantil colombiano 1645

ACEVEDO, Álvaro / Universidad Industrial de Santander - tarazona20@gmail.com 
CORREA, Andrés / Universidad Industrial de Santander - andrescorrealugos@outlook.com

147. El camino de la articulación. Análisis en torno a la construcción cotidiana de un 
Bachillerato Popular 1654

BUFI, Bárbara Agostina / Facultad de Filosofía y Letras, UBA - babsbufi@hotmail.com

148. Pensando en la importancia de organizarse colectivamente ante el desempleo 1661

CARRANZA AROTINCO, Keyla / Facultad de Trabajo Social UNLP – key.carranza@hotmail.com

149. Disputar la ciudad. Modos de pensar y vivir la ciudad en un barrio del sur de CABA 1668

DAMONTE, Tamara / Universidad de Buenos Aires- Facultad de Filosofía y Letras – Instituto de Ciencias 
Antropológicas – tamara.damonte@gmail.com

150. “Missa dos Quilombos”: misa negra como memoria e insubordinación 1680

FAGUNDES OLIVEIRA, Augusto Marcos / Universidade Estadual de Santa Cruz - augustofagundeso@hot-
mail.com
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151. “Vamos a volver a hacer, como antes…” Recuerdos, conmemoraciones y procesos de 
recuperación sindical: el caso del SEOM jujeño 1692

FERRARI, Florencia / UNQ - UBA - filiferrari@hotmail.com

152. “No se consigue nada bueno si uno va por fuera de la ley”. Un abordaje antropológico del 
accionar de una agrupación social a nivel local 1704

GIRADO, Agustina / FACSO-CONICET- giradoagustina@gmail.com

153. Vínculos políticos, trayectorias de vida y prácticas cotidianas: un estudio etnográfico con 
la cooperativa textil “Hombres y Mujeres Libres" 1720

LAURENS, María Paz / FFyL -mpazlaurens@gmail.com

154. Compromisos, deudas y obligaciones. Apuntes sobre la producción de vínculos entre 
colectivos de trabajadores autogestionados  1729

LITMAN, Leila Carla / Becaria doctoral CONICET – ICA, FFyL, UBA - leilalitman@gmail.com

155. “No todas participan igual”. Reflexiones acerca de las experiencias cotidianas de mujeres 
inscriptas en programas sociales 1743

PACÍFICO, Florencia Daniela /CONICET- ICA- FFyL- UBA - flor.pacific@gmail.com.

156. La Estrella Federal como símbolo de un nacionalismo en disputa  1757

PANKONIN, Leandro Nicolas / FFyL (UBA)/IDAES (UNSaM) - leandro_pankonin@yahoo.com.ar

157. Iniciativas colectivas en torno a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Procesos de reconocimiento y construcción de ciudadanía  1769

PAUTASSO, Marcelo / ICA – FFyL-UBA  - pautasso.m@gmail.com

158. Procesos migratorios y experiencias políticas. Aportes teórico-metodológicos desde la 
perspectiva etnográfica 1780

PERISSINOTTI, María Victoria / CIECS (CONICET y UNC) - vperissinotti@gmail.com

159. Pensar la política “desde afuera”. Abordajes mapuche sobre el conflicto  1793

RAMOS, Ana Margarita / IIDyPCA-CONICET-UNRN – aramosam@gmail.com

160. Transversalidad en los procesos de demanda por la urbanización de la Villa 31 1804

ROSSI, Danilo / UBA – FyL – Danilo_rossi_9@hotmail.com 

161. Articulaciones, tensiones y reinscripciones en torno al proceso de restitución de 
Margarita Foyel 1813
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Dispositivos de atención de la salud de 
personas trans. Un análisis de las estrategias 
del Estado argentino en el marco de políticas 
de reconocimiento y ampliación de derechos

DELLACASA, María Alejandra / IGEHCS –Conicet- maledellacasa@yahoo.com.ar

Grupo de Trabajo 24: Antropología y producción de conocimiento en Biociencias

 » Palabras clave: Sexualidad; Derecho; Políticas públicas; Personas trans

 › Resumen

En el mes de mayo del año 2012 se aprobó en nuestro país la Ley 26.743 conocida como Ley de 
Identidad de Género. Dicha legislación representa un avance respecto de la mayoría de los países, por 
plantear un abordaje de la experiencia transexual no patologizante. En este sentido la Ley, además de 
garantizar la rectificación registral de sexo y nombre en los documentos oficiales, garantiza el acceso 
a una atención de la salud integral, tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas parciales 
o totales sin requerir autorización judicial o administrativa, primando el criterio de autopercepción y 
con el consentimiento informado de las personas como único requisito.

A partir de la sanción y el reciente proceso de reglamentación (2015) de la Ley 26.743, el Estado 
ha propiciado ciertas condiciones y ha comenzado a generar estrategias que permitieran garantizar 
el derecho enunciado en el ámbito sanitario. En este trabajo, nos proponemos indagar dichas medi-
das, principalmente impulsadas desde el Ministerio de Salud de la Nación, que tienen como finalidad 
afianzar y ampliar la labor de los equipos que brindan atención de la salud a personas trans en hospi-
tales públicos del país. El análisis se ubica en el marco más amplio de las respuestas que ha generado 
el Estado argentino en materia de política pública y que tienen como objetivo el reconocimiento de la 
identidad y los derechos de las personas que desafían el binarismo de género.

 › Introducción

En este trabajo analizaremos el contexto de sanción de la Ley 26.743, conocida como Ley de 
Identidad de Género, en el marco de un conjunto de normas que caracterizaron la política sexo-géne-
rica Argentina durante el período 2003 - 2015. Partiendo de una contextualización del cruce entre el 
campo de la sexualidad y el del derecho, sostenemos que dicha intersección se ha visto dominado por 
una mirada medicalizadora que, si bien ha propiciado avances en algunas temáticas, ha dificultado el 
progreso en otros planos.

El recorrido que proponemos se nutre de los aportes de la antropología de la salud y del campo de 
los estudios sociales de la ciencia y la tecnología; y nos conduce desde un análisis de la conformación 
del campo de la sexualidad y los derechos, y la fuerte impronta que ha impreso la medicalización, 
hasta las recientes transformaciones en los modos de representar a las personas trans como sujetos 
de derecho frente al Estado argentino. Incluyendo además, las repercusiones que dichos cambios 
provocaron en torno a la democratización del acceso a las tecnologías biomédicas de transformación 
corporal y sus implicancias en la producción de subjetividades mediadas biotecnológicamente. A la 
vez, reflexionamos en torno a nuevas formas de biosociabilidad (Rabinow, 1996) y producción de 
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conocimiento, que configuran particulares relaciones entre ciencia, tecnología, usuarios, profesiona-
les de la salud e instituciones públicas.

Nos centramos particularmente en las políticas públicas diseñadas con la intención de efectivizar 
la regulación de la Ley 26.743, buscando garantizar el acceso a una atención de la salud integral y de 
calidad para las personas del colectivo LGBTI1.

 › Sexualidad y saberes médicos

Inicialmente partimos de concebir la sexualidad como una construcción que fue adquiriendo par-
ticularidades en el devenir histórico, lejos de pensarla vinculada con la ‘naturaleza’ y con aspectos 
‘esenciales’ del ser humano. Tal como lo planteara Foucault, se trata más bien de develar los mecanis-
mos por medio de los cuáles la sexualidad se presenta como una especie ‘dada de naturaleza’ que el 
poder intentaría reducir, o como un dominio oscuro que el saber intentaría ‘descubrir’. El dispositivo 
histórico de la sexualidad “…(es) una gran red superficial donde la estimulación de los cuerpos, la 
intensificación de los placeres, la incitación al discurso, la formación de conocimientos se encadenan 
unos con otros según grandes estrategias de saber y de poder” (Foucault, 1991: 129).

Históricamente la sexualidad se ha presentado vinculada tanto al discurso biomédico como al 
discurso moral, particularmente la moralidad religiosa. Dicha conjunción ha dado lugar a un modelo 
de sexualidad que ha devenido hegemónico en Occidente caracterizado por el binarismo de sexos/
géneros, la heteronormatividad y el falocentrismo. A la vez que, mediante la ‘confesión’ médico psi-
quiátrica, o psicoanalítica -y partiendo de la idea de que uno se desconoce así mismo- el sujeto ha 
otorgado la autoridad a otros respecto del conocimiento de su ‘verdadera’ identidad sexual. A lo largo 
de la obra de Foucault (1977,1980, 1991) el sexo es abordado como el núcleo biopolítico primario 
donde se anudan, a la vez, el devenir de nuestra especie y nuestra ‘verdad’ como sujetos humanos2. 
Además, la idea de que existe una relación oscura, compleja, esencial entre sexo y verdad está fun-
dada en afirmaciones no sólo de filósofos, psiquiatras, psicoanalistas y psicólogos, sino también se 
presenta fuertemente arraigada en el sentido común3.

En lo que denominamos gestión biopolítica de los cuerpos, la ciencia médica se ha erigido como 
el saber autorizado; dando lugar a la activación de una serie de resortes médicos y tecnológicos di-
rigidos a develar qué se oculta detrás de la ‘indefinición sexual’. Todos los esfuerzos dedicados a 
elaborar categorías, criterios y protocolos para ‘diagnosticar’ el trastorno de identidad de género 
(TIG- transexualidad) o el trastorno de desarrollo sexual (TDS o intersexualidad), así como el auge en 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías biomédicas para ‘corregirlas’, revelan la inquietud 
que provoca dentro de nuestro orden sociocultural la ambigüedad y lo ‘inclasificable’ en relación a la 
sexualidad.

Los mandatos de uno, y sólo un sexo unívoco y fijo, a lo largo de toda la vida junto al dimorfismo 
sexual que actúa como base de la heteronormatividad reinante; obligan a una adscripción de los 
sujetos en una categoría de sexo y género, única y concordante. En este sentido, las categorizaciones 
biomédicas de la sexualidad permiten sujetar a las personas a identidades y definiciones fijas de sí 
mismos ‘desde afuera’ a la vez que, habilitan a clasificarlas como normales o anormales en relación a 
parámetros preestablecidos de lo que es moralmente aceptable; reforzando la relación que ya fuera 
identificada por Foucault (2000) entre anormal/ amoral/ patológico.

 › Sexualidad y derechos

El cruce entre los campos de la sexualidad y el derecho es una construcción relativamente reciente. 

1 1 Las siglas LGBTI refieren a lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales.
2 En El género en disputa (2001), Judith Butler también hace referencia a una permanente búsqueda de un sexo verdadero, hallarlo parece 
ser una necesidad imperiosa para la biomedicina en su urgencia por reproducir la norma heterosexual.
3 Es la conjunción de estas dos ideas (que no debemos permitirnos engañarnos a nosotros mismos respecto del sexo, y que nuestro sexo aloja 
lo auténticamente verdadero en nosotros) sobre las que el psicoanálisis arraigó su eficacia cultural. Nos prometió al mismo tiempo, nuestro 
sexo verdadero y que toda la verdad acerca de nosotros, estaría secretamente contenida en él.
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Los derechos sexuales, más allá de las definiciones jurídicas, necesitan además de posibilidades con-
cretas que los habiliten. Por un lado, desde un plano subjetivo, Amuchástegui Herrera y Rivas (2004) 
refieren a procesos subjetivos de apropiación de los derechos sexuales:

Las posibilidades de acción respecto a los derechos se basan en el proceso de constitución del suje-
to, esto es, en el autorreconocimiento de su existencia personal, así como en recibir el reconocimiento 
de los demás. Los ejes principales de este proceso son la apropiación del cuerpo como un terreno de la 
soberanía individual y la construcción de una voz como la expresión de ‘autorizarse a sí misma’. (Rivas, 
Amuchástegui y Ortiz, 1999: 345).

Por otro lado, al autorizar los deseos, las prácticas y las identidades sexuales propios se da una 
apertura hacia el respeto por los derechos de otrxs, favoreciendo procesos de implicación y partici-
pación en la generación de posibilidades de tales ejercicios (Petchesky, 2000). El concepto de ciuda-
danías sexuales (Amuchástegui Herrera y Rivas, 2004), remite a un conjunto de códigos éticos que se 
presentan como requisito, para el sostenimiento de una democratización de las relaciones íntimas. 
Las “moralidades” (Foucault, 2003:30) remiten a códigos de comportamiento (prescriptivos o pros-
criptivos), formas de subjetivación moral y prácticas de sí, que tienden a asegurarlas (ética). A la vez, 
pueden incluir también participación política ciudadana, tanto en un plano individual como colectivo.

Una subjetividad moral autónoma, dispuesta a desafiar al poder cuando es arbitrario o ilegítimo, 
implica un fuerte sí mismo (self) que ha logrado internalizar criterios sobre la autoridad moral. Y tal 
subjetividad autónoma es sostenida a lo largo de la vida gracias al reforzamiento intersubjetivo, ancla-
do en la participación en redes, grupos e instituciones sociales. (Jelin, 1996: 111).

Sin embargo, las nociones de democracia y libertad vinculadas a unx ciudadanx autónomo, no de-
ben hacernos perder de vista las condiciones particulares –contextos económicos, políticos y socia-
les- de los individuos y los grupos sociales, que condicionan enormemente las posibilidades de “libre” 
elección. Este ideal de libertad es diferente de la libertad de consumo viabilizada por un mercado de 
bienes a disposición, a la vez –por tener un trasfondo colectivo- se distancia de la noción de búsqueda 
individualista de placer.

En síntesis, además de la apropiación subjetiva del cuerpo y de la vida erótica, se hace necesario 
fortalecer ciertas prácticas, relaciones e instituciones que apunten a la construcción de una ciuda-
danía sexual para promover espacios colectivos de participación política, generando las condiciones 
de posibilidad para la búsqueda de placer. Sin perder de vista el problema que siempre presenta la 
traducción del campo del deseo (subjetivo) a una noción de “justicia erótica” (Sonia Correa, 2007:12, 
vinculada a las políticas públicas institucionalizadas.

 › La conformación de los discursos sobre sexualidades y derechos

La conformación de lo sexual como campo del derecho se inicia a fines del siglo XX. Recién a partir 
de los años’ 90 comienzan a incluirse consideraciones acerca de la sexualidad en documentos forma-
les de orden internacional. Los antecedentes más importantes en la construcción de la sexualidad 
como un derecho, deben rastrearse en las conferencias de El Cairo (Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo, 1994) y Beijing (Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995).

Entre 1999 y 2001, volvió a debatirse el tema de la sexualidad en las revisiones de dichas con-
ferencias en los años posteriores, El Cairo +5 (1999), Beijing +5 (2000). Además de un destacado 
espacio que ocupó la temática en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre 
HIV, en 2001.

Históricamente los tópicos acerca de las sexualidades se han vinculado a dos paradigmas: el de 
la salud y, más recientemente, el de los derechos humanos; cuestión que a nuestro entender ha difi-
cultado en cierta medida la conformación de un campo propio de los “derechos sexuales”. En primer 
lugar, las sexualidades se han pensado fuertemente ligadas a la salud. Tal como lo detallan varios tra-
bajos (Amuchástegui Herrera, 2002; Ávila, 2003; Correa y Petchesky, 2001; entre otros), fue la salud 
de las mujeres, sobre todo en relación a la reproducción, la que comenzó a incluir el término ‘sexual’. 
Y esto nos remite a la vinculación discursiva –sobre todo en documentos oficiales y de política públi-
ca- entre derechos reproductivos y derecho sexuales, aunque en la práctica se trate de dos esferas que 
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se abordan autónomamente y en las que las mujeres muestran una apropiación de ambos temas bien 
diferenciada. La mayor legitimidad y aceptación social e institucional de los derechos reproductivos 
en detrimento de los derechos sexuales -para el caso de las mujeres- tiene que ver por un lado, con 
algunas de las reivindicaciones planteadas por los movimientos de mujeres en torno a la posibilidad 
de decidir cuándo tener hijos y cuántos tener, haciendo de la maternidad una elección y no una im-
posición. Por otro, se relaciona con una política pública destinada a atender la salud reproductiva de 
las mujeres y los niños; direccionada en parte, por los intereses de los países centrales en intervenir 
y controlar el crecimiento poblacional de los países más pobres.

En lo que respecta a las expresiones “salud sexual” a secas, o “sexualidad saludable”, se han pre-
sentado históricamente más asociada al universo masculino. En tanto, dichas expresiones se vinculan 
con los desarrollos en el campo de la sexología clínica y la industria farmacéutica, en relación a un 
“óptimo” desempeño sexual. En este sentido, ciertas explicaciones biomédicas -que traducen la se-
xualidad en términos científicos, bioquímicos y orgánicos- abonan una perspectiva individualista que 
está muy alejada del universo de los derechos sexuales y de la política.

En términos más generales, las limitaciones y posibilidades que habilitan los discursos de salud 
pública y de sexualidad, pueden pensarse en tres momentos, retomando el análisis de Pecheny y de 
la Dehesa (2009). Un primer uso de los discursos sanitarios como vehículo para la evolución de los 
derechos sexuales, particularmente en lo concerniente a la separación de la reproducción y la sexua-
lidad, así como del auge en el suministro de métodos anticonceptivos y la planificación familiar. Un 
segundo momento en el que se identifica el discurso de la salud pública actuando como un obstáculo 
para el avance y la concreción de los derechos sexuales. Y finalmente, un tercer momento en el que 
se cuestionan tanto el lenguaje de la salud como el de los derechos en tanto devienen en formas de 
despolitizar las prácticas y las sexualidades, que se presentan como irreductibles a lo normativo, lo 
racional y lo público.

Como ya mencionamos, en segundo lugar y más recientemente, las sexualidades se han vinculado 
al paradigma de los derechos humanos. Tal como lo subrayan Correa y Parker (2004), cada vez existe 
más consenso respecto de que los Derechos Humanos constituyen el marco ético apropiado para 
encausar la lucha por los derechos sexuales dentro de una agenda de desarrollo más amplia. En este 
caso, el marco normativo se toma como base a partir de la cual se plantea aumentar la libertad y la 
igualdad, como parte del “proyecto moderno”. Sin embargo, y como ya lo advirtiera Foucault (2009), 
no debe perderse de vista el ocultamiento, la coerción, la discriminación y el control que operan junto 
al ethos moderno en la idea del hombre/ciudadano y la “universalidad” de derechos. Los Principios 
de Yogyakarta (2006) constituyen el documento más importante en este sentido, cuya finalidad fue 
establecer estándares legales internacionales sobre cómo se aplica la legislación internacional de 
derechos humanos en cuestiones de orientación sexual y de identidad de género. La temática de fon-
do que atraviesa este paradigma tiene que ver con ¿Cómo abordar la universalidad de los derechos 
sexuales? En tanto se presenta la paradoja de que al reclamar protección legal estatal, se está abrien-
do la puerta a cierto paternalismo que podría devenir en una invasión y control del Estado sobre la 
privacidad de las personas. En tanto, al sostener una defensa al derecho a la intimidad y la privacidad, 
se corre el riesgo de aumentar la vulnerabilidad de aquellos sujetos menos empoderados. Lo antes 
mencionado, conduce necesariamente a una revisión y replanteo de la dicotomía público/privado:

Como resultado, la sexualidad permanece escondida detrás de lenguajes que inherentemente violen-
tan su lógica: los lenguajes de las políticas de salud, tanto como el lenguaje de los derechos formales, po-
sitivos y garantizados por el Estado. Estos lenguajes liberales suponen sujetos identificables y estables, y 
la posibilidad de disponer (la “propiedad”) del propio cuerpo, en contradicción con prácticas alternati-
vas que son más sustantivas, fluidas y borrosas (Pecheny y de la Dehesa, 2009:28).

Una de las salidas que se ha planteado a la paradoja y las limitaciones de la dicotomía público/
privado en el campo de los derechos sexuales, tiene que ver con el papel que pueden desempeñar las 
organizaciones y colectivos LGBTI, en el campo de fuerzas en disputa.

 › La nueva Ley de Identidad de Género en Argentina. Despatologízando las 
identidades, politizando las sexualidades
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Un antecedente ineludible en la legislación argentina, en materia de política sexual es la Ley de 
Matrimonio Igualitario (Ley 26.618) sancionada en 2010. Dicha legislación modifica los artículos 
del Código Civil que reproducen un esquema heteronormativo y especifican que el matrimonio debe 
conformarse por un hombre y una mujer. Tanto la Ley de Matrimonio Igualitario como la de Identidad 
de Género, deben analizarse como parte de un conjunto mayor de normativas que aspiran a promo-
ver tanto la no discriminación de la sexualidades diversas, como la igualdad de género: Ley de Salud 
Sexual y Procreación Responsable (25.673, 2002) y la Ley de Educación Sexual Integral (Ley 26.150, 
2006). Dichas reformas legislativas se enmarcan en una política de reconocimiento y ampliación de 
los derechos LGBTI que caracterizó el período de gobierno “kirchnerista” (2003-2015).

En Argentina la sanción de la ley 26.743 (2012), conocida como Ley de Identidad de Género, cons-
tituye un caso paradigmático a nivel mundial en tanto garantiza a las personas que lo soliciten el ac-
ceso a una adecuación corporal de acuerdo al género autopercibido, mediante intervenciones quirúr-
gicas parciales o totales y terapias hormonales; sin requerir evaluación diagnóstica, ni autorización 
judicial previa. A través de dicha legislación, el Estado argentino reivindica el derecho a la identidad 
de género en dos sentidos: en términos jurídicos al autorizar el cambio de nombre y sexo en los regis-
tros oficiales y en vinculación al campo biomédico, -para aquellas personas que lo requieran- a partir 
de proveer acceso gratuito a una atención de la salud integral, incluidas intervenciones quirúrgicas 
y hormonales4.

Luego de la presentación de cuatro proyectos y un largo proceso de debate, en mayo del año 2012 
se logró la efectiva sanción de la ley de Identidad de Género; en la que el Estado se presenta como ga-
rante del derecho a una identidad, cuya “verdad” ya no está anclada en el sexo y en el plano biológico, 
sino que se encuentra radicada en lo más profundo de la intimidad de las personas. El concepto de 
autopercepción que menciona el texto de la Ley, se vincula con la idea de realización personal, en este 
sentido, el reconocimiento que se expresa de la diversidad, se refleja en la capacidad de autonomía de 
los sujetos para la toma de decisiones y el acceso a intervenciones corporales.

Algunas personas trans- actualmente la mayoría ha decidido autodenominarse de este modo para 
“sacudirse” las etiquetas diagnósticas y las connotaciones patológicas- se habían apropiado parcial-
mente y recurrían a la categorización biomédica de TIG –trastorno de identidad de género- que vin-
cula la transexualidad con una patología psiquiátrica. En tanto, ese diagnóstico era un requisito indis-
pensable– y lo sigue haciendo en la mayoría de los países del mundo- para acceder a intervenciones 
corporales hormonales y quirúrgicas, y para hacer lugar a pedidos legales de cambios de nombre y 
sexo en los registros oficiales. Recordemos que el diagnóstico de “trastorno de identidad de género” 
(TIG) es la categorización que figuraba en el DSM5 hasta su cuarta versión revisada (DSM IV-TR, 2000) 
y luego fue reemplazada por la de “incongruencia de género” -con y sin DDS (desórdenes del desa-
rrollo sexual)- en la última versión (DSM V, 2013). Los argumentos que sostienen la categorización 
de la transexualidad como un desorden psiquiátrico se relacionan por un lado, con la experiencia de 
sufrimiento y malestar que han relatado algunas personas. A la vez que, con los discursos de algunos 
profesionales que manifiestan la necesidad de ‘corroborar la estabilidad emocional de sus pacientes’ 
y descartar cuadros psicóticos6. Por otro lado, en muchos países es la justicia quién finalmente auto-
riza las intervenciones corporales a los médicos, luego de que las personas realicen una presentación 
oficial y atraviesen ‘exitosamente’ distintas pruebas y pericias7.

El abordaje de estos ‘casos’ como personas que han sido ‘víctimas aisladas’ de injusticias, se vin-
cula con la idea de una política compensatoria y de reparación de daños, entendida en términos 

4 4 Es importante considerar en el análisis que a pesar del carácter progresista y despatologizante de la Ley argentina, no se plantea en el 
fondo una propuesta superadora a los binarismos de género.
5 5 El Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), es una publicación de la American Psychiatric Association (APA) que 
propone reunir y homogeneizar los criterios para los diagnósticos y las prácticas psiquiátricas. Su primera versión data de1952 y en los años 
sucesivos se han publicado en total siete versiones y revisiones.
6 6 Si bien el diagnóstico se construye desde la psiquiatría, el ‘tratamiento’ no se encauza en el campo de la salud mental, sino que dicho diag-
nóstico psiquiátrico es el que habilita una intervención hormonal y/o quirúrgica, en pos de (re)construir anatómicamente el sexo percibido 
por las personas transexuales.
7 7 En Argentina la presentación de recursos de amparo, por medio de abogados ante la justicia, era el modo en las personas previamente 
diagnosticadas como intersexuales o con trastorno de identidad de género (TIG) podían acceder a cambios de nombre y sexo en los regis-
tros oficiales y/o a intervenciones corporales -hormonales o quirúrgicas-, cuando comenzaron a practicarse en hospitales públicos en 2001. 
Para ampliar ver Dellacasa “Violencia de Estado: el reconocimiento de las personas transexuales como ¿sujetos ‘patológicos’ de derechos?” 
Revista Maguaré, Volumen 28, Número 1, Universidad Nacional de Colombia, p. 113- 137, 2014.
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individuales. Lo que supone situarse en el otro extremo, respecto de lo que implicaría considerar a 
las personas trans como parte de un colectivo conformado por efectivos sujetos de derecho. En este 
sentido, Pecheny y de la Dehesa (2009) hablan de procesos de despolitización de la sexualidad, en 
tanto ésta se presenta descontextualizada de ciertas relaciones y prácticas específicas a la vez que, 
como advierten, puede tomar la forma victimización en relación a la medicalización y/o a la judicia-
lización. Esta perspectiva de la medicalización de la sexualidad como un aspecto puramente negativo 
y despolitizado, ya ha sido cuestionada (Rohden, Russo y Giammi, 2014) y coincidimos en que tam-
bién puede incluir otros aspectos que sean positivos. Por ejemplo, en el contexto de la Ley 26.743 las 
tecnologías médicas promueven el surgimiento de nuevas subjetividades en la esfera del consumo 
y nuevas identidades mediadas por las intervenciones corporales. Así, el emponderamiento de los 
sujetos en torno al acceso de información y uso de dichas tecnologías, da cuenta de una perspectiva 
que permite pensar la medicalización como una instancia que habilita el derecho a la identidad y a 
una corporalidad autopercibida8.

Esa primera descripción de “sujetos sufrientes” que algunas personas trans han esgrimido y que 
otros actores se encargaron de reproducir y reforzar -profesionales de la salud, abogados, funciona-
rios públicos- comenzó a complejizarse y una dinámica particular le fue dando forma a las relaciones 
del colectivo LGBTI con el Estado argentino. La imagen platónica del cuerpo como “la cárcel del alma” 
había comenzado a desdibujarse y a presentarlo como un posible delegado que habilita la gestión, las 
prácticas y las intervenciones de otras posibilidades, en y desde el cuerpo.

El concepto de ciudadanía biológica que presentan Rose y Novas (2003) también está cargado de 
ideas de sufrimiento, supervivencia y vulnerabilidad; sin embargo cuando incorporamos la dimen-
sión colectiva en el análisis se logra comenzar a trascenderlas. “Una minoría ha aprendido a negociar 
los términos de su inclusión social y económica usando el argumento de la vida”. (Petryna, 2002:5, 
citado en Rose 2012). En este sentido, una serie de derechos y protecciones toman como fundamento 
la vida misma, que adquiere un nuevo valor potencialmente negociable. La ciudadanía biológica es 
tanto individual, como colectiva (Rose y Novas, 2003). Individual, en términos del propio cuerpo, 
de la experiencia somática en relación al self, y a como el yo se autopercibe y reconfigura a partir 
de ciertas vivencias vinculadas al malestar y al sufrimiento. Al mismo tiempo es colectiva, en tanto, 
recuperando el concepto de biosociabilidad de Paul Rabinow (1996), habilita a la conformación de 
colectividades en torno a ciertas identidades o experiencias compartidas. Tal como lo describen Rose 
y Novas (2003) el ciudadano biológico no es una construcción “desde arriba”. Es producto de nego-
ciaciones y relaciones complejas en un entramado que combina co-ciudadanos, no-ciudadanos, pro-
fesionales de la salud, gobierno, instituciones públicas, legislación y tecnologías. Es en este sentido, 
que hacemos referencia a un proceso de colectivización de las experiencias y de politización de las 
identidades sexuales9.

En definitiva, si bien inicialmente el lenguaje biomédico y la emergencia de nuevas categorías 
diagnósticas, promovieron subjetividades patológicas para las personas trans. No es menos cierto, 
que la paulatina y crecientemente conformación de espacios colectivos de intercambio, organización 
y lucha, les han aportado- y lo siguen haciendo- un marco de pertenencia grupal; brindando innu-
merables y valiosas herramientas para la participación y el emponderamiento en la lucha por sus 
derechos, modelando y politizando dicha subjetividad en los procesos de negociación con los profe-
sionales de la salud y con el Estado.

En nuestro país, el proceso de organización y debate previo a la sanción de la Ley de Identidad de 
Género, así como todas las dinámicas vinculadas a la reglamentación y efectiva implementación en 
hospitales públicos, movilizó enormemente a las personas trans y a distintas organizaciones de lucha 
por los derechos. Las principales organizaciones impulsoras de la Ley fueron el Frente Nacional por 

8 Sin embargo, no debemos perder de vista que tal como lo expresa la crítica a la noción liberal de “libre elección”, ésta puede tornase ilusoria 
en condiciones de exclusión y subordinación, como las que viven muchos colectivos LGBTI.
9 9 El antecedente más importante en este sentido es el movimiento Stop Trans Pathologization-STP que viene organizando diferentes activi-
dades con el objetivo de impulsar acciones de despatologización trans. Inicialmente, las primeras campañas surgieron de activistas españoles 
y a partir del año 2009 la plataforma virtual cobró relevancia internacional incorporando progresivamente más de 370 redes y organizaciones 
de los cinco continentes. Particularmente en la Campaña SPT-2012, en coincidencia con el proceso de discusión y producción de la 5° versión 
del DSM, se han planteado marchas simultáneas en distintas partes del mundo con la consigna de eliminar definitivamente cualquier cate-
gorización biomédica para la transexualidad; proponiendo a la vez, un nuevo modelo relacional entre profesionales, tecnologías y personas 
trans.
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la Ley de Identidad de género (FNLID)10 y la Federación Argentina de Gays, Bisexuales, Lesbianas y 
Trans (FAGBLT). Además, la sanción de la Ley 26.743 trajo aparejadas otras cuestiones como la in-
clusión del tema de las diversidades sexuales en la agenda pública –lo que otorgó gran visibilidad a 
distintas organizaciones LGBTI-, a la vez que volvió necesario implementar estrategias que permitie-
ran garantizar ese acceso a una atención de la salud integral y no patologizante en términos reales11.

 › Políticas públicas, salud y sexualidad

Ozlak (1980) propone recuperar una definición de políticas públicas en sentido amplio, lo que 
habilita a contemplar diferentes grados de articulación entre objetivos y regulaciones normativas. 
Además, permite no hacer diferencias entre “políticas” – programas de acción de limitada duración, 
provisión de servicios o intervenciones particulares-, y tareas permanentes que desarrollan las bu-
rocracias públicas.

Enunciar y definir una política pública es una opción abstracta -en tanto de algún modo expresa 
la opinión oficial del Estado respecto de una controversia social- lo que se define es el “sentido” de 
las acciones; es decir que, entre la formulación y la concreción de la acción existe una distancia. El 
trecho que tan bien conocemos los antropólogos, y que diferencia aquello “que se dice sobre lo que 
hace”, y aquello “que efectivamente se hace”. Finalmente, al analizar el proceso de implementación de 
una política es necesario contemplar una dimensión externa a la burocracia estatal, en tanto dicho 
proceso de materialización afecta a los actores de la sociedad civil, cuyo comportamiento condiciona 
a su vez, los alcances de la acción.

En lo que respecta a las políticas públicas en relación a las sexualidades, estamos pensando en 
procesos de distribución de ventajas, exenciones y libertades para determinados sectores de la po-
blación. Con la consecuente discusión que ello trae aparejado, respecto de si otorgar o no, ciertos 
privilegios, o para el caso analizado, “atención o prerrogativas diferenciales”.

Coincidimos con el planteo de Jelin (1996) de que las políticas públicas contribuyen a la definición 
y los contenidos de la ciudadanía, en tanto vehiculizan mecanismos de inclusión/ exclusión de deter-
minadas categorías de personas dentro de la comunidad política, es decir, favorecen una delimitación 
de los asuntos y sujetos dignos de la atención del Estado y la deliberación pública.

Siguiendo con el recorrido que planteamos inicialmente, acerca de los derechos, las políticas pú-
blicas y la sexualidad, la tendencia hacia una medicalización de la política sexual, estuvo indudable-
mente vinculada a las políticas focalizadas que surgieron como respuesta de los diferentes estados 
nacionales, respecto de la epidemia de HIV/SIDA en los años ’90 (Pecheny y de la Dehesa, 2009). 
Inicialmente dichas políticas estuvieron preconizadas por el Banco Mundial (Proyecto Lusida) y otros 
organismos internacionales; pero repercutieron positivamente en el activismo del movimiento LGBT 
y en la vincualción y organización política de personas viviendo con HIV. Lo que significó una visibi-
lización y mayor aceptación de las prácticas sexuales no heterosexuales en la sociedad; sin embar-
go no es menos cierto, que dichas políticas eran fuertemente focalizadas y centradas en una nueva 
racionalidad que apuntaba a una regulación de los comportamientos. Tal como afirman Pecheny y 
de la Dehesa (2009), estos procesos favorecieron lógicas ambiguas, reforzando por un lado la vic-
timización, visibilizando/ invisibilizando actores; a la vez que haciendo lugar a una “ciudadaniza-
ción” y reconocimiento, pero basado en la precariedad, la vulnerabilidad y la victimización de ciertas 
identidades

 › El escenario argentino de la diversidad sexual y la salud

10 10 El frente está conformado por A.L.I.T.T., Cooperativa “Nadia Echazú”, Hombres Trans Argentinos, Movimiento Antidiscriminatorio de 
Liberación, Futuro Trans, Encuentro por la Diversidad (Córdoba), MISER, Antroposex, Viudas de Perlongher, Jóvenes por la Diversidad, Escénika 
Arte y Diversidad, Cero en Conducta (Santiago del Estero), ADISTAR-Salta, Comunidad Homosexual Argentina, Apid, Crisálida (Tucumán), 
AMMAR Córdoba, y activistas independientes. Ver http://frentenacionaleydeidentidad.blogspot.com.ar/
11 11 En Argentina, un antecedente importante en vinculación con una mirada despatologizante es la sanción de la Ley 26.657 de Salud 
Mental (2010) que en su artículo 3° inciso d) prohíbe hacer diagnósticos en el campo de la salud mental sobre la base de la identidad de 
género y de la identidad sexual.
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Si bien como mencionamos al inicio, los campos de la sexualidad y el derecho se presentan fuerte-
mente vinculados al ámbito sanitario, éste puede funcionar como la puerta de acceso a otras instan-
cias, en tanto favorece la visibilización y el reconocimiento de ciertos colectivos como sujetos de dere-
chos. En el año 2015, con la efectiva reglamentación del artículo 10° de la Ley 26.743, el Ministerio de 
Salud vehiculizó algunas estrategias para lograr garantizar el acceso a una salud integral y de calidad 
para las personas trans. En este sentido, desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
responsable se trabajó activamente en distintos frentes: convocatoria a profesionales y equipos que 
venían trabajando en hospitales públicos, profundización de la políticas de consultorios amigables 
que venía desarrollando la Dirección de SIDA y ETS12, sensibilización de los trabajadores de la sa-
lud en temáticas de diversidad sexual y derechos, convocatoria a distintas organizaciones trans para 
participar del proceso de toma de decisiones, compra y suministro de hormonas en las farmacias 
de los hospitales, así como en el diseño, redacción y publicación de un protocolo de atención a nivel 
nacional.

En el año 2014, desde el Ministerio de Salud se tramitó la primera compra de una partida de hor-
monas, destinada a tratamientos de reemplazo hormonal en hospitales públicos13. Paralelamente se 
fue realizando un trabajo de relevamiento y vinculación de los diferentes equipos de profesionales 
que realizaban cirugías de reasignación de sexo en el país, previa y posteriormente a la sanción de la 
Ley, incluyendo a nuevos profesionales que se sumaron en distintos hospitales públicos. Más recien-
temente, se avanzó en la redacción y publicación del primer protocolo a nivel nacional, de atención 
para equipos de salud del país: “Atención de la salud integral para personas trans. Guía para equipos 
de salud”. Una instancia que se hizo inminentemente necesaria con la efectiva reglamentación de la 
Ley y que tiene como antecedentes otros dos importantes documentos: la guía: “Aportes para pensar 
la salud de las personas Trans”, producida y editada por el Colectivo Capicüa Diversidad (2015) y el 
material “Aportes para la atención de la salud integral de personas trans desde una perspectiva local”, 
producida por el Área de Diversidad Sexual de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de 
Salud de la ciudad de Rosario (2011).

Para la tarea de redacción se convocó a distintas organizaciones y colectivos LGBTI, además 
de contar con la colaboración de varios profesionales que brindan atención en los hospitales, y de 
trabajadores del Ministerio de Salud, particularmente del Programa de Salud Sexual y Procreación 
Responsable. Tal como nos han narrado los protagonistas, la experiencia ha favorecido una dinámica 
de participación entre los diferentes actores, además de haber habilitado un proceso de co-produc-
ción de conocimientos (Jasanoff, 2004) entre el colectivo LGBTI, los profesionales de la salud y los 
funcionarios públicos. Dicha lógica se visibiliza, por ejemplo, en la utilización de categorías y modos 
de referir a ciertas experiencias que fueron reemplazando las que se venían utilizando tradicional-
mente. Es de destacar que en el ámbito sanitario, la Guía es el único documento público y oficial que 
utiliza la” x” para reemplazar el uso de las personas él/ella y los artículos la(s)/los, a la vez que supo-
ne un cuestionamiento a los dualismos que éstos expresan14.

En este sentido, podemos identificar nuevas modalidades de interacción entre tecnología y socie-
dad, que favorecen dinámicas en que los ‘científicos’ trabajan con los ‘no científicos’ para producir 
y promover el conocimiento. En concordancia con los análisis de Sheila Jasanoff que sostiene que la 
co-producción de conocimiento implica que tanto el orden natural como el orden social son produ-
cidos conjuntamente y que ninguno de los órdenes prevalece por encima del otro (Jasanoff, 2004); 
los saberes de ‘legos’ y ‘expertos’ en el campo de la salud los colocan en dos lugares muy distantes: 
socialmente se ha categorizado a los ‘expertos’ como los especialistas (investigadores, profesionales 
de la salud) de los distintos campos disciplinares que generan y producen saber científico, y como 
‘legos’ en principio, se ha ubicado a los pacientes/usuarixs, quienes vivencian la experiencia. Desde 

12 12 Los “consultorios amigables” se implementan como política en Argentina a partir del año 2010, aunque entre los años 1992 y 2009 ya 
se encontraban funcionando tres espacios, actualmente existen más de veinte consultorios ubicados en distintos puntos del país. En nuestro 
trabajo consideramos que esta estrategia fue pionera, y resulta un antecedente ineludible en el avance de los derechos sexuales, en relación 
al campo de la salud.
13 13 Dicha compra aún no pudo efectivizarse ya que el expediente se encuentra demorado.
14 14 El uso del símbolo * para reemplazar y dejar de lado las categorizaciones de sexo-genéricas binarias fue promovido por el activista y 
académico argentino Mauro Cabral. Véase su poema “Asterisco” en Cabral, M. (ed.) 2009.Interdicciones. Escritura de la intersexualidad en 
castellano. Anarrés Editorial. Proyecto Mulabi. Córdoba. pp. 14.



ISSN 1850-1834
VIII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace / 2016 2175

una concepción constructivista del conocimiento como producto social, asumimos el supuesto de que 
esta co-producción de conocimiento existe realmente, como un fenómeno que es tanto proceso como 
resultado de la interacción entre la comunidad científica y la sociedad. Pareciera, tal como lo relata 
Mol (2008), que se abren dos caminos posibles para las personas trans como usuarixs del sistema 
de salud, o se apoyan en una postura de autoexclusión y se vuelen en contra de una “ciencia” que se 
les presenta como distante, normalizadora, reductivista y que les impone etiquetas diagnósticas; o 
deciden desarrollar su propia capacidad de agencia y comienzan a participar y negociar individual y 
colectivamente en los procesos de categorización, desarrollo biotecnológico y producción de conoci-
miento junto con los ‘expertos’.

En lo que se refiere al modelo de atención, la Guía plantea el reconocimiento de una multiplici-
dad de expresiones, identidades de género y prácticas, que no necesariamente coindicen entre sí; a 
la vez que habilita diversas modalidades de vivenciar y experimentar las sexualidades. El enfoque 
despatologizante, promueve una atención centrada en la autopercepción y la autonomía de las per-
sonas, considerándolxs sujetxs activxs de derechos. A la vez que, propone una atención integral que 
incluya, pero no se limite, a las demandas agrupadas en torno a las terapias de intervención corporal. 
Alrededor de los procesos de atención se expresa también la agencialidad del sujeto, su capacidad 
de integrar, en el despliegue de estrategias, diferentes expectativas y prioridades, o de gestionar los 
conflictos entre diferentes economías morales (Thompson, 2000). Entendemos que los procesos de 
atención y las opciones terapéuticas se insertan de forma compleja en las estrategias sociales del 
sujeto, en su vida, y se capilarizan en el modo en que se constituye su self, en el seno de sus relaciones 
sociales y en la relación con los profesionales.

Identificamos una paulatina transformación de la lógica de producción de categorías diagnósticas 
y de conocimiento, así como del funcionamiento de éstos como condicionantes para el reconocimien-
to del derecho a la atención de la salud y el acceso a tecnologías de intervención corporal, mediadas 
por el saber biomédico. En este sentido, las definiciones diagnósticas, las intervenciones tecnológicas 
y las prácticas de atención comienzan a incluir no sólo a los profesionales de la salud (médicos clí-
nicos, urólogos, cirujanos, endocrinólogos, psiquiatras, entre las principales especialidades médicas 
implicadas); sino también a las personas que demandan atención y que son portadoras de una serie 
de capacidades, experiencias y saberes acerca de lo que ellas mismas experimentan y desean, recono-
ciéndole de este modo ‘su parte’ en la responsabilidad respecto de la (de)construcción de categorías 
diagnósticas, de la toma de decisiones y las elecciones respecto de las intervenciones corporales.

 › Palabras finales

Como queda claro en este recorrido los desafíos aún son muchos, sin embargo pudimos identificar 
importantes avances. Tal como mencionamos al comienzo, los mismos se registran particularmente 
en el cruce entre sexualidad y salud, dejando de lado otras esferas y sesgando las representaciones en 
torno a las prácticas sexuales y las identidades de género. En palabras de Pecheny (2004), al diseñar 
políticas públicas se corre el peligro de aislar la sexualidad y sus relaciones y estructuras sociales 
constitutivas, es decir, el género y el poder, y no reconocer la sexualidad como un medio y un fin del 
poder (conservador).

Las políticas y estrategias que buscan garantizar los derechos en lo que respecta a la sexuali-
dad –particularmente el acceso a la salud- han devenido muchas veces en medidas focalizadas e ins-
trumentales, que terminan produciendo clasificaciones y reduccionismos de las identidades y las 
prácticas sexuales. Nótese por ejemplo, que a pesar del carácter progresista y pionero de la Ley de 
Identidad de Género, no se produce un cuestionamiento profundo a los dualismos sexo-genéricos 
y en definitiva, las intervenciones corporales siguen reproduciendo, en la mayoría de los casos, los 
esquemas heteronormativos dominantes.

La sexualidad como campo global de disputa ha cobrado importancia particularmente a partir de 
las últimas décadas del siglo XX y se ha convertido en una de las formas claves de lucha social, como 
parte de un proceso de cambio -social y sexual- en un contexto más amplio. Tal como hemos dado 
cuenta en este trabajo, ha sido fundamental el rol de los distintos movimientos sociales en la lucha 
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y conquista por los derechos sexuales, así como en el diseño e implementación de políticas públicas 
en este campo. En tanto muchas de las conquistas en el área de los derechos sexuales, se han presen-
tado ligadas a un avance del Estado sobre el control y la regulación de la vida privada de los sujetos, 
resulta indispensable proponer alternativas que permitan superar la contradicción público/privado 
que ha atravesado muchas de las discusiones en este campo. En este sentido, sostenemos que los mo-
vimientos y colectivos LGBTI se presentan como una tercera postura, que permitirían disputar parte 
del poder y poner límites al accionar del Estado en el control de los comportamientos, generando 
iniciativas propias y una activa participación en la redacción de normativas, así como en el diseño 
de políticas públicas y estrategias de trabajo. Dando lugar, en definitiva a procesos de co-producción 
del conocimiento y co-gestión de políticas públicas y programas. Tal como analizamos en este tra-
bajo, las demandas colectivas que son producto de luchas y procesos más amplios de organización y 
movilización política imprimen características particulares a las condiciones y actores sociales que 
las posibilitan. La emergencia de sujetos que proponen una definición propia de sus experiencias y 
plantean soluciones en la medida que las consideran adecuadas, evidencia una matriz política que 
atraviesa y excede la experiencia de sufrimiento y el cuerpo individual. Una subjetividad política, co-
lectiva, agenciada en la lucha y una capacidad de producción de identidades cuerpos y conocimientos 
‘en situación’ (Haraway, 1991).
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