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PRESENTACIÓN 

Esta nueva edición del Congreso Marplatense tuvo como idea principal el poder 

aportar en la construcción y consolidación de un modelo de Salud Mental 

Comunitaria, considerándola una propuesta de acción en el marco macroestructural 

de opresión y anonimato que nos impone el neoliberalismo. Fue la intención  

trabajar con una marcada impronta Latinoamericanista, presentando alternativas 

que reivindiquen acciones colectivas, generando marcos de reconocimientos y 

acción conjunta. De esta forma, y reafirmando la impronta comunitaria de estas 

construcciones, pudimos entenderlas como estratégicas y necesarias. Fue un 

Congreso con un fuerte contenido artístico, popular y local, con una revalorización 

de las producciones logradas desde la disciplina, y con un reconocimiento de la 

necesidad de trabajar interdisciplinariamente. Buscamos trabajar esta red, y aportar 

en el intercambio con quienes suman al armado de espacios sociales más justos y 

equitativos, donde se reconocen las distintas realidades, reconociendo las 

diversidades. La realización del Congreso fue una alegría, luego de una anterior 

suspensión en tiempos de Pandemia del Covid-19 y un compromiso político, ético y 

praxiológico con nuestra realidad, que reclama una Universidad comprometida y 

activa en la defensa de derechos y la instalación de paradigmas que apunten al 

bien-estar común. 

 

 

Ubicamos la propuesta del Congreso en un momento histórico signado por los 

efectos de una pandemia que generó impactos en todo el mundo. En un sistema de 

acumulación capitalista que disponen de la crisis y la guerra como parte, y encontró 

en el Covid-19 un catalizador que tensionó el funcionamiento globalizado en 

distintas escalas. Con un sistema patriarcal expulsivo, y una radicalización de la 

xenofobia, la violencia y la discriminacion. La exclusión como forma y la 

estigmatización como mecanismo preponderante de reconocimiento hacia lo ajeno, 

fomentando la individualización y lectura del mérito. Con sistemas de atención en 

Salud amenazados por la lógica mercantilista transnacional que pone en entredicho 

el estado moderno , y con un armado de sistemas de acompañamiento cada vez 

más anónimos e impersonales. Los efectos en las personas, sus modos de 

vincularse e impactos sociales son claros: pérdidas de referencias vinculares ante 

un sistema patologizante, aumento de niveles de malestar subjetivo que impacta en 

las esferas familiares, laborales y educativas; afectación de las tramas subjetivas y 
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tejidos sociales proveedores de sostén; mayor conflictividad social y vincular, 

descolectivización de las acciones , exclusión social , mayor estigmatización que 

afecta a los cuerpos contribuyendo al aumento de la morbilidad, discapacidad y 

mortalidad prematura, desmejora de la calidad de vida y el bien-estar. 

Desde este contexto, se busca fortalecer el campo de la Salud Mental como 

prioritario y estratégico, reconfigurando el rol de la Psicología y de las distintas 

disciplinas vinculadas, repensando la Universidad y sobre todo, remarcando cómo, 

si bien las distintos grupos poblacionales presentan diferencias entre sí, no hay 

ninguno que sea inmune al sufrimiento. En el caso de nuestro país la Ley Nacional 

de Salud Mental N° 26657 sancionada en el 2010, su Decreto Reglamentario 603, el 

Plan Nacional de Salud Mental ambos del 2013 y el Plan Integral para el Abordaje 

de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP) LEY 26.934, ordenan y presentan 

guías rectoras para la formación, capacitación e implementación de acciones en el 

Área de Salud Mental. Se impulsan cambios en los modos de gestionar los servicios 

de salud, y en el desarrollo de intervenciones y prácticas vigentes. Se reconoce a la 

Salud Mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-

económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento 

implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los 

derechos humanos y sociales. Amplía las fronteras de lo disciplinar con una 

concepción de la salud desde una perspectiva integral, y desde la necesidad de 

garantizar las mejores condiciones posibles para el desarrollo físico, intelectual y 

afectivo. Las transformaciones que se proponen abarcan no solo la organización de 

los servicios, las características de los equipos de trabajo, la formación, el 

seguimiento y divulgación; sino que presentan sentidos éticos, deontológicos y 

políticos.  

A su vez, propone un modelo de Salud Mental Comunitaria, asumiendo que los 

procesos de determinación del proceso salud – enfermedad – atención – cuidado, 

se producen en el ámbito de lo social y es desde ahí, donde se interviene. Una 

lectura crítica sobre los determinantes y tensiones impulsa la modificación de los 

modos de vida, y el armado de un tejido social, inclusivo, diverso y activo, donde 

ingresemos todxs. 

Las reacciones ante estas propuestas son variadas, pero existe un punto en común: 

el reconocimiento de la complejidad para su implementación en un mundo que 

profundiza un modelo individualista, productivo, lucrativo, y desanclado de su 

escenario social. Sumado a esto, las instituciones formativas - por razones de 

institucionalización, contexto y/o resistencias- contamos con un retraso de 

implementación de reformas y propuestas para impulsar su ejecución. Así como 

escasa creación y desarrollo de proyectos y políticas públicas que la acompañen e 

impulsen. La posibilidad de construir un modelo de Salud Mental Comunitaria se 

presenta como disruptiva y contrahegemónica, como un objetivo y una utopía, 
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buscando organizar y generar una inscripción social, impulsando la instancia de lo 

colectivo, buscando generar espacios subjetivantes tendientes a la Salud integral. 

Es una posibilidad y responsabilidad, aportar a repensar las estrategias, 

herramientas y lecturas, que impulsen la reconsideración ante los encierros que un 

sistema de control, exclusión y competitividad proponen, y esa es la apuesta: el 

encuentro y el trabajo conjunto para repensarnos, potenciarse y construir. 

Es el derecho y el efecto de la creación colectiva, aquello que nos permite repensar 

los modelos de subjetivación, revisando los modos de vida estandarizados y la 

creación de formas de vida. Pues, siempre queda un resto que no puede ser 

disciplinado, un resto que resiste los procesos de subalternización, dominio y/o 

colonización. Potencias, vitalidades anómalas, divergentes o resistencias, que 

favorecen el desarrollo de prácticas populares, militantes, democráticas con 

propuestas de resensibilización, creando lenguaje, performando subjetividades y 

cuerpos, relación con la historia y organización. Retomar estos conceptos es clave 

para entender que no se puede con displicencia y distancia, sino con amor y 

cuidado; no es en cualquier lugar, sino en nuestra Latinoamérica con sus pueblos 

originarios y su historia de colonización; y no es divididos o por partes, sino que es 

juntxs y de modo integral. La propuesta del actual Congreso, busca retomar el 

impulso inicial de agrupaciones, usuarixs e instituciones que permitieron la 

normativización de un modelo de trabajo como política y propuesta, reivindicando 

movilizaciones, acciones y revueltas. Dándole voz a aquellxs invisibilizadxs, 

enfrentando al poder político y mediático, tratando de construir un espacio de 

encuentro, pensamiento y trabajo de revisión epocal. Apunta, sobre todas las cosas, 

a construir un espacio de encuentro colectivo que busque, desde la potencia de lo 

grupal, acompañar e impulsar desde el área de la Salud Mental, la creación de 

propuestas respetuosas, diversas, vitales y afectuosas, desde un modelo que 

apunta a la creación de un lazo comunitario como síntoma, resistencia y salida 

colectiva. 
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Resumen: 

El presente trabajo se inserta en el proyecto La Psicología en Mar del Plata. Historia 

y prospectiva dedicándose puntualmente a la indagación de la participación de las 

mujeres. Dicho desarrollo tendrá como objetivo señalar algunos elementos de nuestro 

marco teórico y estrategias metodológicas que nos permitan abordar 

investigativamente el campo. Para la consecución del mismo, presentaremos 

herramientas que consideramos relevantes para poder situar la participación 

femenina en su contexto. Éstas son, desde lo teórico, la historia local, la historia oral, 

la historia crítica de la psicología y la historia de las mujeres. Y desde lo metodológico, 

la entrevista /historia de vida y, el trabajo de detección y reconstrucción de fuentes 

escritas. En un primer momento, señalaremos sucintamente las características de 

cada una y su aporte a nuestro trabajo, para luego, indicar cuáles son los objetivos 

éticos y epistémicos que sostenemos al emplearlas. Finalmente destacaremos 



 
911 

algunos desafíos y potencialidades que identificamos al estudiar la participación de 

mujeres en la disciplina a nivel local. 
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Trabajo (máximo 8 paginas- incluida bibliografía y gráficos) 

Introducción 

El presente estudio forma parte de la revisión teórica y metodológica del proyecto 

Participación de mujeres en la Historia de la Psicología en Mar del Plata: género, 

historias de vida, formación de psicólogxs que se inserta en un proyecto mayor 

denominado La Psicología en Mar del Plata. Historia y prospectiva. En efecto, 

procuraremos mostrar una serie de herramientas que nos servirán como una brújula 

a medida que avancemos en nuestra indagación. Las recortamos como tales 

sabiendo que pertenecen a universos de sentido distintos y que cada una amerita un 

desarrollo en sí mismo, pero ante la necesidad de abordar nuestro campo que 

representa un objeto complejo (Vezzetti, 2007). A continuación, señalaremos las 

mismas reflexionando sobre su posible aporte a nuestro estudio, que se encargará de 

analizar la participación de mujeres en la historia de la disciplina a nivel local: 

Historia local  

Nuestra investigación tiene como objetivo relevar la participación de mujeres en el 

desarrollo de la psicología en Mar del Plata, es por ello que tomaremos la historia de 
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la psicología a nivel local, identificando periodos y distintos trayectos formativos. Se 

analizarán participaciones en cuatro momentos: 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). Inevitablemente, centrarnos en lo local nos lleva a 

replantearnos la lógica y el alcance de pintar nuestra pequeña aldea.  

Desde el campo de la historiografía es posible concebir diferentes maneras de 

abordar los estudios locales. Dos de ellas están íntimamente relacionadas con 

debates en el campo de la filosofía de la historia y de la teoría de la historia, y se 

refieren a concepciones de la historia en general. La primera, suele asociar la historia 

local como opuesto por naturaleza a la historia global. Mientras que la segunda, 

supone que el propio estudio de lo local es un momento del proceso del análisis de lo 

universal. Existe una tercera variante vinculada a la sociología de la ciencia y 

especialmente con las ciencias sociales, partiendo de la ciencia como institución 

social. No obstante, es posible pensar una cuarta concepción, que tiene como objetivo 

responder a prescripciones metodológicas o aun pragmáticas, a partir de la 

experiencia acumulada acerca de realidades bien concretas y cotidianas relacionadas 

con la posibilidad de disponer de las fuentes necesarias para cualquier estudio 

empírico. Esta posición, no supone desconocer los niveles de mediación y relación 

entre las prescripciones metodológicas y la filosofía de la historia, la epistemología y 

la sociología del conocimiento. La historia de la psicología a nivel local tiene como 

propósito evidenciar un replanteo crítico de la noción de historia concebida como 

universal, demostrando que no existe como tal, o por lo menos, no existe como 

categoría intelectual a priori. Al contrario, la historia de la psicología occidental que 

conocemos es el resultado de la historia de la psicología de países política y 

económicamente dominantes, y sólo a partir del análisis del desarrollo de la psicología 

en contextos diferentes al de los países centrales, se permite una historia 

verdaderamente policéntrica y por ende descentrada (Klappenbach, 2011).  

Historia oral  
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En relevamientos previos de nuestro grupo hemos constatado la inexistencia de 

fuentes escritas como marca de nuestra psicología local. La ausencia de una tradición 

académica de preservación del legado, sumado a la complejidad política de ciertos 

periodos históricos que se propusieron como política de aniquilación, la destrucción 

de documentos, más la necesidad de supervivencia que demandó penosamente lo 

mismo, derivó en escasez de escritos. Pero no solo la carencia o merma de fuentes 

motoriza la búsqueda de caminos alternativos, en nuestro caso la historia oral articula 

la construcción de la fuente con la dimensión feminista de la experiencia (Trebisacce, 

2016). 

La historia oral es definida como un procedimiento establecido para la construcción 

de nuevas fuentes para la investigación histórica, basándose en testimonios orales 

recogidos sistemáticamente a través de entrevistas. Comienza con el encuentro entre 

unx sujetx que tiene una historia para contar y unx sujetx con una historia para 

(re)construir. El trabajo con fuentes orales permite complementar la información 

brindada por las fuentes tradicionales, aportar más información sobre el significado 

de los acontecimientos que sobre los acontecimientos mismos, transformar la práctica 

de la historia desafiando el lugar de lx historiadorx y, cuestionar la idea de que el 

pasado ya sucedió recuperando las influencias del mismo en las prácticas cotidianas 

(Benadiba, 2015; Portelli, 2015). La historia oral, como señalamos provoca un 

encuentro y recrea además modos de transmisión históricamente ligados a las 

mujeres. 

Historia critica de la psicología  

La historia crítica representa el telón de fondo y también el corazón de nuestra 

indagación. Cabe destacar que dicha perspectiva crítica en historia de la psicología 

no representa una única posición sino un conjunto de desarrollos que 

aproximadamente desde mediados de los años setenta del siglo XX, cuestionaron el 

modo “tradicional” de hacer historia. En ese periodo, se produjo la consolidación de 

la profesionalización de lx historiadorx de la disciplina de la mano de un viraje en su 

manera de abordar el pasado, fenómeno que se tradujo en su énfasis en autorxs y 
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otrora descuidadxs, su ruptura con la dicotomía interno-externo, su posición crítica 

ante la inmutabilidad de los objetos psicológicos, y su creciente relación con la 

historiografía general y la historiografía de las ciencias, entre otras cuestiones. Desde 

la historia critica, se resalta el carácter socialmente situado del conocimiento 

psicológico y la historicidad misma de las categorías psicológicas antes naturalizadas. 

(Danziger, 1984; Ostrovsky, 2010). Partiendo de la misma, los aportes que 

registraremos serán ubicados en la trama social de cada período y no como gestas 

aisladas. 

Historia de las mujeres 

La historiografía de la psicología ha incorporado en las últimas décadas diversas 

perspectivas críticas que han cuestionado una historia pretendidamente universal, 

motorizada por “grandes hombres” y escrita mayormente por varones, para dar paso 

a historias situadas que rescaten el aporte de las mujeres y su experiencia histórica. 

A partir del cuestionamiento de estos enfoques cristalizados, se dio lugar a la 

interrogación del género, rescatando y ponderando variadas trayectorias femeninas 

olvidadas o desestimadas (Ostrovsky, 2010). La historia en los años setenta se 

reconcilió, poco a poco, con la antropología, la sociología y empezó a redescubrir 

nuevos objetos de análisis. En ese marco de surgimiento de estudios, emerge la 

historia de mujeres contribuyendo con nuevas miradas y renovadas preguntas que se 

dirigían a incluirlas en el conjunto de las relaciones sociales estudiadas que habían 

sido desestimadas por las historias canónicas. La historia de las mujeres no debe ser 

considerada como un capítulo subordinado dentro de la historiografía, una mirada 

complementaria “notas de color” y acotada a lo femenino como grupo de interés. Las 

mujeres son y siempre han sido actores y agentes en la historia, que no están ni han 

estado al margen, sino en el mismo centro de la formación de la sociedad y la 

construcción de la civilización. Siguiendo esta línea, consideramos fundamental 

recuperar su historia como un acto de resistencia, rompiendo con los silencios ocultos 

de sus huellas y trayendo sus relatos a la luz (Lerner, 1990; Ostrovsky, 2010; Rich, 

1986). 
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Entrevista 

Para el relevamiento de experiencias de mujeres de la época se recurrirá a la 

entrevista como metodología privilegiada de la historia oral (Grele, 1991; Portelli, 

2015, 2017). La entrevista de historia oral consiste en una "narrativa conversacional". 

Es conversacional por la relación que se establece entre entrevistadx y entrevistadorx, 

y narrativa por la forma de exposición. En otras palabras, es una actividad conjunta, 

una negociación, organizada a partir de las perspectivas e intereses históricos de 

ambxs participantes. La entrevista de historia oral no puede separarse del contexto 

en el que se produce advirtiendo una postura crítica que orienta la actividad de lx 

historiadorx que investiga el pasado (Grele, 1998). En nuestro caso particular el 

encuentro narrativo tiene lugar entre dos mujeres y entre dos psicólogas que usan y 

han usado la entrevista en otros planos de análisis. Poder encuadrar nuestros 

objetivos nos permitirá tomar toda la riqueza de esas marcas.  

Trabajo de detección y reconstrucción de fuentes escritas 

La historia y la historia de la psicología, si bien no tienen un único formato para la 

presentación de los estudios empíricos, poseen metodologías precisas y claras 

capaces de orientar sus investigaciones. Existen momentos o fases tradicionalmente 

demarcadas que tomaremos para llevar a cabo nuestra investigación. En principio es 

necesario delimitar el objeto de estudio, establecer las hipótesis de trabajo, estudiar 

los antecedentes o el estado del arte del objeto y determinar el diseño o diseños 

metodológicos para la recolección/reconstrucción de datos. Una vez realizado, de 

manera prácticamente sincrónica, es necesario precisar las fuentes primarias (fuentes 

documentales u orales) que habrán de investigarse, lo que también se denomina el 

corpus documental o testimonial, según se trate. El relevamiento archivístico es el 

resultado de un proceso de construcción intelectual y social. Luego de ello y a partir 

de un examen critico de las mismas, se seleccionan la o las fuentes más adecuadas 

al objeto de estudio y a las condiciones y recursos materiales y humanos en los que 

se va a llevar a cabo la investigación. Seguidamente, se prosigue a identificar el 

análisis y la interpretación de los datos. Finalmente, se pasa al momento de 
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presentación del análisis de los datos y socialización donde se elabora una síntesis 

expositiva de lo investigado en diálogo con las afirmaciones hipotéticas planteadas al 

inicio y en el transcurso de la investigación (Klappenbach, 2014). Estas fases como 

observamos requieren un material que no siempre está disponible, por ello gran parte 

de la tarea previa consiste en hacerlo emerger con la producción de fuentes orales y 

relevamiento de lo escrito. Las actas de congresos, jornadas y reuniones, las 

publicaciones en diarios y revistas, los documentos académicos de la propia 

universidad (actas, ordenanzas, analísticos, etc) serán nuestro material a registrar y 

recuperar. 

Los desafíos de nuestro estudio 

La información relevada y el material documental que se desprenda de nuestro trabajo 

se utilizará para la confección del apartado Archivo Virtual de Mujeres en la Psicología 

en Mar del Plata dentro del Archivo Virtual de la Historia de la Psicología en Mar del 

Plata, objetivo del proyecto mayor. Consideramos significativa la conformación del 

archivo en tanto constituye un producto accesible, atractivo, socializable y compartible 

(Melo Flórez, 2011). De esta forma creemos que destacar el aporte femenino implica 

un movimiento que es epistémico, pero también ético al operar contra la injusticia 

epistémica de la mirada tradicional de la historia que coloca a las mujeres en un lugar 

secundario en la producción de conocimiento (García Dauder, 2019). Poder mostrar 

la historia local en clave femenina y en clave personal será central para nuestro 

objetivo que consiste en visibilizar y reposicionar a las mujeres en la historia, 

formación y profesionalización de la psicología en nuestra ciudad. 
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