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La Universidad en la construcción de la democracia
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UNLaM, hija de 
la democracia

tienen un rol fundamental como espacio de encuentro, for-

madoras de profesionales y productoras de conocimiento.

Al igual que muchas otras de las llamadas universidades del 

Conurbano, la Universidad Nacional de La Matanza 

(UNLaM) puede considerarse una “hija de la democracia”. 

Al momento de la sanción de la Ley 23.748 que estipuló su 

creación, habían pasado casi seis años de la vuelta de los 

comicios presidenciales. Así como la democracia fue cre-

ciendo y consolidándose en muchos aspectos, también esta 

Casa de Altos Estudios fue construyendo su camino desde 

aquel 29 de septiembre de 1989; y aportando, en cada paso, 

valores y argumentos para defender al régimen democrático.

Pensar a la democracia y a las universidades -a las naciona-

les en general y a la UNLaM en particular- es también pen-

sar en logros colectivos que nacen del empuje, del compro-

miso y de la convicción de muchos individuos que aportan 

para el mismo objetivo. Solo a partir de ese espíritu y de ese 

Se puede pensar a la democracia y a las garantías que ella 

otorga desde diferentes ópticas y perspectivas. Una de ellas, 

por ejemplo, podría ser analizando a los distintos actores e 

instituciones sociales que, con su devenir político, económi-

co y cultural, van construyendo trayectorias que aportan 

sentido y forma a las democracias modernas. Asimismo, se 

puede pensar en los vínculos, relaciones, alianzas y debates 

-con sus contrapuntos, sus intercambios y sus consensos- 

que llevan a cabo estos actores, tanto a nivel individual 

como colectivo.

La reflexión tiene como epicentro que, en este diciembre de 

2023, se cumplen 40 años ininterrumpidos de democracia. 

Todo un logro colectivo que Argentina, una nación con 200 

años de historia, logró a partir de la lucha y del esfuerzo de 

muchos de esos actores sociales que se mencionaban más 

arriba. En ese cuadro y, especialmente, en el plano educati-

vo y de transformación social, las universidades públicas 



Universidad está ofreciendo profesionales en distintos cam-

pos, que van creciendo en número conforme se eleva la ofer-

ta académica. Al mismo tiempo, se garantiza la democratiza-

ción de la educación superior en sectores que, hasta hace 

algunas décadas, estaban prácticamente olvidados y, para 

los cuales, acceder a estudios universitarios se hacía espe-

cialmente difícil. En ese sentido, la UNLaM en este Partido y 

sus alrededores, y las otras universidades nacionales en sus 

respectivos distritos y áreas de influencia, posibilitaron el 
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trabajo mancomunado es que se puede pensar, por ejemplo, 

una tasa de alumnos donde más del 80 por ciento son prime-

ra generación de estudiantes en sus familias. Y eso es un 

logro del que estamos muy orgullosos porque eso es la 

UNLaM.

Brindar formación académica de calidad, con docentes que 

tienen gran vocación y están comprometidos con el desafío 

de acompañar en el camino a la excelencia, desemboca en 

varios aspectos. Por un lado, el carácter específico de que la 

Editorial



distintas áreas, con intercambios interdisciplinarios y en la 

búsqueda de soluciones que apunten a resolver problemáti-

cas propias del entorno en que la UNLaM está inserta es, 

también, otra forma de hacer democracia. Porque ese cono-

cimiento y esos recursos se crean en ámbitos públicos y sus 

beneficios deben llegar a la sociedad.

Ahora bien, una universidad no se trata solo de aulas y 

docencia. Desde sus inicios, a través de distintos progra-

mas, estrategias y canales de comunicación, la UNLaM 

asume un compromiso diario en el área de Extensión. Es a 

través de allí que se conecta el conocimiento generado con 

las necesidades de la comunidad. Se trata de un intercambio 

enriquecedor y productivo para el desarrollo del entorno 

social y la UNLaM trabaja día a día para afianzar esos lazos. 

Uno de esos puentes es, sin dudas, el deporte. Con la imple-

mentación del programa Doble Carrera, buscamos que los 

estudiantes-deportistas puedan sostener la formación aca-

démica y el desarrollo deportivo sin tener que optar por uno 

o por otro. Por eso les brindamos las herramientas necesa-

rias para un rendimiento equilibrado. Hoy, más de 200 

alumnos y alumnas de nuestra Casa cuentan con un segui-

miento y apoyo constantes en sus trayectorias académicas y 

deportivas, que incluye flexibilización en la cursada, aseso-

ramiento y tutorías de cada Departamento.

derecho que tiene todo ciudadano de acceder a una educa-

ción de calidad.

Por otro lado, el fuerte de la vida universitaria radica en la 

producción de conocimiento y de tecnologías. Ya sea en el 

campo de las Sociales y Humanidades, la Salud, las Inge-

nierías, las Ciencias Económicas, la Ciencia Política o el 

Derecho, el desarrollo de proyectos de investigación de 
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“La UNLaM tiene una tasa de

alumnos donde más del 80 por

ciento son primera generación de

estudiantes en sus familias. Es un

logro del que estamos orgullosos

porque eso es la UNLaM”.

Prof. Dr. Daniel Eduardo Martínez



se cruce con miles de estudiantes en las aulas, pero también 

con niños y niñas que realizan actividades en nuestro cam-

pus deportivo, con un adulto mayor que va a tomar clases de 

informática o con alguna persona que viste un disfraz colori-

do para su curso de payaso terapéutico... Y eso también es la 

UNLaM. Es sentir orgullo de pertenecer a esta Casa que 

busca siempre el camino a la excelencia.
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Otro puente que nos permite llegar a nuestra comunidad es 

el Teatro Universidad. Concebido como un sueño, poco a 

poco, fuimos concretándolo con esfuerzo propio y hoy ya es 

una realidad. Con variada oferta cultural y de espectáculos 

de primera línea, el cine teatro permite que el arte y la cultu-

ra nos acerque aun más a nuestra comunidad y se fortalezca 

uno de nuestros pilares fundamentales: la inclusión social.

Una universidad de cara a la comunidad implica tener siem-

pre las puertas abiertas para recibirla. Por eso, practicar 

deportes, estudiar idiomas, tomar clases de teatro o de dis-

tintas ramas del arte plástico, entre otras tantas actividades, 

invita a ser parte de esta gran familia que es la UNLaM. Por 

eso no es de extrañarse que, al caminar por los pasillos, uno 

Editorial

Prof. Dr. Daniel Eduardo Martínez
Rector de la Universidad Nacional de La Matanza
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Por Nicolás Camargo Lescano

La democracia que 
supimos conseguir

Miradas interdisciplinarias sobre los sentidos, desafíos 

y objetivos de la democracia a partir de los aportes y 

trabajos de las Ciencias Sociales y las universidades.

“La inclusión de grupos sociales con distintos niveles socioeconómicos a

partir de la formación y la promoción para el trabajo de calidad es importante 

porque son componentes esenciales de la vida en democracia”, señala Juan 

Eduardo Bonnin, doctor en Lingüística e investigador del CONICET.

LA UNIVERSIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA 



efectos tiene la democracia sobre las condiciones de vida 

de la sociedad en el acceso a todo tipo de derechos. Este 

proceso se puede hacer con estudios sobre la estructura 

social y productiva del país y, además, implica pensar meto-

dologías para diagnosticar y evaluar las políticas que se 

aplican”.

Las herramientas conducen no solo al análisis de la reali-

dad y de los componentes que forman, en distintos niveles, 

el sistema democrático, sino, también, a su fortalecimiento. 

“Las distintas perspectivas teóricas y metodológicas que se 

inscriben en el campo de las ciencias sociales son necesa-

rias para que muchos aspectos de la vida política, económi-

ca, social y cultural puedan ser estudiados y sistematiza-

dos. Y, al mismo tiempo, todo ese conocimiento es base 

para que se puedan diseñar políticas públicas para interve-

nir e incrementar la democracia, con una mayor apertura de 

derechos individuales y colectivos”, enfatiza Aruguete.

Para la investigadora, surgen, en el campo de los medios de 

comunicación, ejes problemáticos sobre los que son nece-

sarias investigaciones y abordajes interdisciplinarios para 

entenderlos en su conjunto y aprehender, al mismo tiempo, 

la esencia misma de la democracia: “En este aspecto, se 

encuentran los discursos políticos, los discursos públicos 

en general que involucran el discurso mediático y también 

los discursos mediáticos digitales”. 

Así, sostiene la investigadora, el activismo de los movi-
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Veinte años no es nada sigue cantando el tango, a través del 

tiempo. Pero 40 años sí lo son y, más, si se habla de cuatro 

décadas ininterrumpidas de democracia en un país tan 

complejo y con dinámicas tan  como Argentina. cambiantes

Entre elecciones, hitos, logros, conflictos y glorias, el 40° 

aniversario de aquellos comicios que dieron por triunfador 

a Raúl Alfonsín como Presidente de la Nación bien valen 

para analizar algunas variables de la vida en democracia.

En esa búsqueda, el aporte de las ciencias, en especial de 

las sociales, se vuelve indispensable para dar cuenta de 

estos fenómenos. Sobre todo, si se busca comprender los 

cimientos de esos regímenes democráticos. “Las ciencias 

sociales permiten entender la vida política y social en un 

sentido multidimensional y ponen en agenda de análisis las 

problemáticas y los aspectos que hacen a cuestiones tan 

diversas como nuestro involucramiento político, el inter-

cambio comunicacional, nuestros comportamientos socio-

sanitarios y la apertura y los avances que hubo en materia 

de conquistas en derechos civiles”, enumera Natalia Aru-

guete, doctora en Ciencias Sociales e investigadora inde-

pendiente del CONICET.

En esa misma línea, Juan Eduardo Bonnin, también inves-

tigador del CONICET y doctor en el área de Lingüística, 

aporta sus consideraciones en torno a las funciones que 

poseen las ciencias sociales: “Sin duda, una de ellas es 

ayudar a entender las variables estructurales. Es decir, qué 

Dossier



mientos sociales y los nuevos canales comunicacionales 

que se abren en este marco se convierten en aspectos 

importantes para considerar “a la comunicación política y 

pública como campos de análisis claves para la estabilidad 

democrática”.

De qué hablamos cuando hablamos de democracia

La semiótica, esa disciplina fundada a principios del siglo 

XX y que se proponía -y sigue proponiendo- estudiar e 

indagar sobre los signos, dirá que, ante el significante “de-

mocracia”, podrá aparecer todo tipo de significados que, 

conforme avanza el tiempo, se transforman y disputan entre 

sí, en el campo político de la lengua.

Para Bonnin, es clave entender cómo trabajan los marcos de 

significado de la democracia e indagar sobre los valores, las 

disposiciones para pasar a la acción y las formas de ver el 

mundo que tienen los distintos actores. Y, sobre todo, ver en 

qué medida estos procesos contribuyen al diálogo democrá-

tico. “Por supuesto, no se trata de evaluar los discursos como 

en un ‘democratónomo’, pero sí de entender qué marcos de 

sentido tienen esos discursos democráticos”, plantea.

En este punto, Bonnin marca ejes discursivos para enten-

der algunos de los significados en disputa en torno al signi-

ficante “democracia”: “Uno de ellos es la libertad y los 

debates que esta suscita. Porque es un concepto muy cen-

tral en la democracia actual; de hecho, esta última está 

fundada sobre la caída de la última dictadura cívico-

militar, por lo que el concepto de libertad es clave y conti-

núa siendo terreno de disputa”.

Otro es el de la seguridad. “Ahí podemos incluir para el 

debate cuestiones sobre el lugar de la represión, la violen-

cia y la seguridad, para quién o para quiénes, cómo se da y 

con qué costo. El tercero es el concepto de derecho y tratar 

de entender cómo fue variando y cómo se transitó de la 

primera generación de derechos humanos a otros más vin-

culados con las minorías o la identidad, entre otros tópicos. 

De esta forma -complementa el investigador-, podemos 

poner en el centro del debate conceptos tan profundos que 

continúan siendo parte de intercambios y de luchas entre 

los distintos actores sociopolíticos del juego democrático”.

Hijas de la democracia, sedes del diálogo y la 

inclusión

En este juego del que hablan los especialistas, se inscriben 

numerosos actores: individuales, colectivos, de distintos 

ámbitos y con distintos objetivos. En este sentido, si se 

piensa puntualmente en la educación, uno de los emblemas 

para consolidar y fortalecer la democracia han sido las 

universidades públicas, tanto las que existían desde antes 

de la dictadura como las que nacieron en estos 40 años. 

Entre estas últimas, se encuentra la Universidad Nacional 

de La Matanza (UNLaM).

Para el Rector de la UNLaM, Dr. Daniel Eduardo Martínez, 

la creación de esta Casa de Altos Estudios, así como de 

otras universidades de la región, “vino a atender la necesi-

dad de una gran cantidad de ciudadanos que, de alguna 

forma, estaban un poco olvidados. Estas universidades 

buscan, entre muchos otros objetivos, acercar la educación 

superior a lugares populares donde más se necesita. Es un 

proceso complejo, pero muy enriquecedor porque se logra, 

colectivamente, que se democratice la educación”.

La mirada de Aruguete coincide plenamente con esta pers-

pectiva. “Las universidades, sobre todo, las del Conurbano 

bonaerense, tienen un rol más que sustantivo en términos 

de apertura y de acceso de sectores populares a los estudios 

universitarios -analiza la investigadora-. Cuando no exis-

tían estas universidades, para muchos estudiantes del 

segundo y tercer cordón, era casi imposible llegar a Capital 
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Federal para estudiar. O empezaban, pero se les complica-

ba mucho terminar. Y eso obedece al hecho de que estudiar 

no solamente es por la gratuidad del acceso, sino que hay 

toda una serie de elementos -sociocognitivos, laborales, 

culturales, etc.- que contribuyen a que se pueda acceder, 

transitar y terminar los estudios”.

En este sentido, para la investigadora del CONICET, las 

universidades “forman parte de la misma idiosincrasia de 

los lugares donde están ubicadas, por lo que el nivel de 

coincidencia y coexistencia y los vínculos que se estable-

cen entre universidad, docentes y estudiantes están mucho 

más avanzados que cuando los estudiantes tienen que 

desplazarse hacia lugares más lejanos”.

Bien la UNLaM puede cristalizar o ser ejemplo concreto de 

estas realidades. Así lo explica el Rector: “Han pasado 

miles de alumnos por estas aulas. Entre el 80 y el 90 por 

ciento, según el año, es la primera generación de estudian-

tes universitarios de sus familias. Este ha sido mi caso 

personal, incluso. Y conocemos todo el esfuerzo que se 

tiene que hacer. Por eso, consideramos fundamental, desde 

la Universidad, ayudarlos y ofrecer todas las herramientas 

posibles para solucionar sus dificultades”.

Por su parte, Bonnin rescata otro aspecto importante de las 

universidades: la función que tienen en la construcción de 

conocimiento. “La ciencia, la tecnología y el desarrollo de 

saberes son herramientas que tienen un rol importante en 

estos procesos. La producción de tecnología y bienes sofis-

ticados también contribuye a la democracia porque, si hay 

desarrollo económico y desarrollo social, eso fortalece las 

capacidades democráticas y el respeto por el sistema demo-

crático”, asegura.

Además, para el investigador del CONICET, las universi-

dades tienen un rol integrador, el de “promover la inclusión 

de grupos sociales con distintos niveles socioeconómicos y 

geográficos”. “Esa integración, a partir de la formación y la 

promoción para el trabajo de calidad, es importante y no la 

podemos perder de vista; estos también son componentes 

esenciales de la vida en democracia”, insiste.

Los 40 años son un hecho. Quedará en manos de todos los 

actores actuales y de los que vendrán el desafío de perpe-

tuar esas condiciones democráticas y fortalecer todavía 

más los diálogos. Para los especialistas, la democracia es 

un valor trascendental. “Hablar de democracia es hablar 

de lo más importante que pueden tener los pueblos. Es el 

ámbito en que uno puede sentir y expresarse. Solo así se 

pueden construir espacios democráticos más sólidos”, 

cierra el Rector. Juan Eduardo Bonnin, doctor en Lingüística.

Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales.
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El proyecto de investigación se propone analizar y estudiar 

las tensiones y los desafíos en la denominada frontera entre 

las personas y las cosas, a partir de herramientas y 

aproximaciones del Derecho.

Problematizando las 

fronteras entre las 

personas y las cosas

“La hipótesis es que, en el ámbito del Derecho, coexisten dos

concepciones de ‘persona’ en tensión: la que surge de la normativa y 

la que se está gestando en la jurisprudencia”.

INVESTIGACIONES 

Directora: Gisele Bilañski
Equipo de investigación: Laura Mato, Jorge Buzzalino, 

Nicolás Ayala Torales y Natalia Carpenzano
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La categoría “Persona” constituye uno de los pilares funda-

mentales del pensamiento jurídico occidental. El proyecto de 

investigación “Análisis y estudio sistemático de las tensiones 

y desafíos en la frontera de las Personas y las cosas. Derrum-

bando preceptos basales del Derecho” (CyTMA2 C2DER-

064), en el que trabajamos durante 2020 y 2021, asume que 

esta noción está atravesando una instancia de redefinición. 

La hipótesis es que, en el ámbito del Derecho, coexisten dos 

concepciones de “Persona” en tensión: la que surge de la 

normativa y la que se está gestando en la jurisprudencia. Por 

ello, el objetivo general fue analizar qué fenómenos impulsan 

cambios en la categoría jurídica de “persona”, cómo lo hacen 

y qué implicancias tiene para el ejercicio del Derecho y el 

análisis de lo social.

Con una perspectiva interdisciplinaria, la investigación 

buscó captar estas transformaciones en el marco de procesos 

socioculturales amplios, antes que observarlas exclusivamen-

te en sus implicancias jurídicas. 

Así, la propuesta metodológica asumió que el establecimiento 

de una necesidad (por ejemplo, la de ampliar la categoría de 

“persona” o la protección a los animales) siempre está prece-

dido por una disputa entre discursos diferentes a los que 

subyacen intereses que definen qué debe entenderse por 

necesidad, quién debe responsabilizarse por ella y quién 

tiene la legitimidad y la autoridad para emitir la última palbra 

al respecto (Fraser, 1991).

Todas estas aristas están presentes al momento de elaborar la 

ley, como también al interpretarla y aplicarla. De este modo, 

consideramos que “el discurso no es simplemente aquello 

que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino 

aquello por lo que, y por medio de lo cual, se lucha” (Fou-

cault, 1973: 15). 

En ciertos momentos históricos, uno de los discursos en 

disputa logra imponerse sobre los demás generando un con-

senso temporal sobre su interpretación. Así, toda definición 

no es más que la cristalización temporal de una práctica hege-

mónica. En consecuencia, entender quién, cómo y por qué 

define lo que define se vuelve de vital importancia para 

entender nuestras sociedades.

Aunque algunas discusiones encuentren clausuras momentá-

neas, las demás interpretaciones -no hegemónicas- no desa-

parecen: siempre pueden “dar lugar a una nueva situación en 

la que se ponga en jaque la hegemonía de dicha interpreta-

ción dominante” (Bilañski, 2017: 152-153), reapareciendo 

en el espacio público e integrándose al debate (ídem). 

Creemos que esto está ocurriendo con una visión menos 

antropocéntrica de la categoría de “persona” que, desde 

lugares a priori “marginales”, comienzan a ganar centralidad 

y reabren la disputa por los alcances de la protección que 

garantiza.

Derecho

Exposición de Jorge Buzzalino en las Jornadas Ecológicas y Cuidados del Medio Ambiente que se realizaron en la UNLAM.
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Nuevos sujetos de derecho: cuestionamientos a la dicotomía 
“Persona”/“cosa”
La “persona” es definida de modo casi unánime en los dife-

rentes plexos normativos actuales como todo ente capaz de 

adquirir derechos y contraer obligaciones. La “cosa” es defi-

nida por oposición y complementariedad, como “todo lo que 

se diferencia de la persona y sirve para el uso del hombre” 

(Código Civil Austríaco) o “los bienes corporales” (Código 

Civil Alemán). Actualmente, la noción de “persona” va más 

allá de la de humano y puede contemplar, por ejemplo, a una 

empresa (Persona Jurídica). La persona tiene potestad de 

comprender, decidir y expresar su voluntad. En su cualidad 

de Persona Física o Humana (según el Código Civil y Comer-

cial argentino), o como parte constitutiva de una Persona 

Jurídica, el hombre se sirve y dispone de las “cosas”. Por 

tanto, “cosa” abarca todo lo que se diferencia del hombre por 

alguna razón o característica: objetos materiales, energías o 

recursos, incluyendo entre estos últimos a los demás seres 

vivos (no humanos).

Uno de nuestros objetivos fue identificar casos en que la 

categoría de “Persona” vigente en el Derecho esté siendo 

cuestionada por la jurisprudencia. Así, encontramos dos 

tendencias en que distintos actores luchan por conceder 

derechos y garantías propias de las “personas” a entidades 

tradicionalmente consideradas como “cosas”. Por un lado, los 

desarrollos científico-tecnológicos, por ejemplo, cuando, en 

2017, Arabia Saudita reconoció como ciudadana al robot 

“Sophia” basándose en su inteligencia artificial. Por otro, los 

animales. Posicionándonos en el emergente campo del Dere-

cho de los Animales no Humanos, este es el caso que explora-

mos en profundidad. Por primera vez, quienes tensionaron la 

frontera fueron seres sin posibilidad de autorrepresentarse. 

Esto se explica por transformaciones socioculturales que 

presionan por cristalizarse en el Derecho expandiendo las 

fronteras de los sujetos tutelados. En ese proceso, nuevas 

categorías conceptuales emergen para dar cuenta de las 

disputas en torno a su definición.

Analizando los procesos en torno al derecho de los animales, 

encontramos que la reforma del Código Civil Austríaco de 

1988 crea la categoría de “animales no cosas”, abriendo una 

“zona gris” entre las personas y las cosas. La legislación de 

países como Suiza y Alemania también ha avanzado en esta 

dirección, incluso, constitucionalizando los derechos de los 

animales. Allí se sostiene que los “Animales” no son “cosas”, 

poniendo el foco en su calidad de seres sensibles, con capaci-

dad de entendimiento y de sentir dolor; no solo como produc-

to del hostigamiento directo sobre el cuerpo, sino también por 

su autopercepción y comprensión del entorno. Pese a que 

muchas de estas transformaciones solo alcanzan a los anima-

les domésticos, lograron morigerar situaciones de manifiesto 

abuso y cosificación.

En Argentina, encontramos jurisprudencia que considera a 

los animales como “persona no humana”, con el propósito de 

extender a estos seres vivos algunas de las protecciones de las 

que gozan las personas. 

“En Argentina, encontramos jurisprudencia que considera a los animales 

como “persona no humana”, con el propósito de extender a estos seres 

vivos algunas de las protecciones de las que gozan las personas”.

Logo de las Jornadas de Derecho de los Animales No 
Humanos organizadas en la UNLaM, diseñado por @gborean.
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En 2014, la Asociación de Funcionarios y Abogados por los 

Derechos de los Animales representó a la orangutana Sandra 

y consiguió que los jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires reconocieran su “carácter de sujeto de derecho, pues 

los sujetos no humanos (animales) son titulares de derechos, 

por lo que se impone su protección” (Sala II de la Cámara 

Federal de Casación Penal, 2014). Al año siguiente, el prece-

dente se reforzó con el Expediente P-72.254/15, conocido 

como “Fallo Cecilia”, que sostenía que “la categoría de sujeto 

como centro de imputación de normas (o ‘sujeto de derecho’) 

no comprendería únicamente al ser humano sino también a 

los grandes simios”, y que la acción de hábeas corpus que dio 

lugar al proceso “ha de ajustarse estrictamente a preservar el 

derecho de Cecilia a vivir en un medio ambiente y en las 

condiciones propias de su especie”.

Trasformaciones socioculturales y su cristalización en derechos
Como vimos, no solo está en cuestión (y sujeto a interpreta-

ción) quién debe responsabilizarse por la satisfacción de las 

necesidades (o la protección de los derechos), sino también el 

modo de concebir y definir cuáles son esas necesidades (Fra-

ser, 1991: 7). Por ello, hay que observar también quién las 

interpreta, desde qué perspectiva y a la luz de qué intereses.

Esto resulta pertinente para los casos bajo estudio, en tanto ni 

los robots ni los animales tienen voz propia, por lo que sus 

derechos y necesidades solo pueden definirse como resultado 

de las disputas entre diversos discursos. En consecuencia, 

politizar o re-politizar la idea de necesidad en el ámbito del 

derecho de los animales no-humanos puede llevar a modifi-

car lo que Pocar (2013) denominó “obviedades culturales” y 

abrir una nueva disputa de interpretaciones, horizonte de 

posibilidad para imponer una nueva perspectiva sobre la 

relación entre animales humanos y no-humanos y, como 

resultado, una forma diferente de concebir sus derechos.

Pese a su aparente neutralidad, el Derecho está atravesado 

por estos procesos sociales y políticos, por lo que una de sus 

categorías centrales está siendo cuestionada al menos desde 

dos direcciones: los nuevos desarrollos tecnológicos y un 

creciente movimiento de protección y cuidado animal.

Derecho
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La investigación analiza la distribución de la 

prevalencia de exceso de peso según el screening de 

Salud Escolar de los años 2013, 2014 y 2015 de niños, 

niñas y adolescentes que concurren a establecimientos 

de gestión pública del partido de La Matanza.

Mapa sanitario de 

prevalencia de exceso 

de peso

La obesidad infantil tiene importantes consecuencias en la salud y en 

el desarrollo de niños y niñas y graves consecuencias en la vida adulta. 

Conocer su prevalencia y distribución espacial es importante al 

momento de definir acciones.
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El Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE) se  

desarrolla como una Política Integrada del Cuidado para 

niñas/os y adolescentes y contempla la evaluación en forma 

de screening a nivel antropométrico, clínico, odontológico, 

oftalmológico y fonoaudiológico y el control del estado de 

vacunación. La información generada se registra en el Sis-

tema Integrado de Información Sanitaria del Ministerio de 

Salud de la Nación, que resultan ser, así, una estrategia 

fundamental para referenciar la población al primer, segun-

do o tercer nivel de atención para seguimiento y tratamiento 

de los hallazgos y para establecer líneas de acción en pos de 

acciones de promoción y prevención.

Las/os niñas/os y adolescentes en edad escolar presentan 

mortalidad baja en relación con otros grupos de edad. La 

baja frecuencia de internaciones y defunciones en compa-

ración con otros grupos de edad genera la sensación de que 

las/los niñas/os y adolescentes en edad escolar no presentan 

problemas de salud. Los eventos de salud frecuentes en esta 

etapa de la vida son el sobrepeso y la obesidad y problemas 

odontológicos y oftalmológicos, situaciones que no requeri-

rán internaciones o causarán la muerte, pero que sí tendrán 

un efecto en su salud en el mediano y largo plazo y conse-

cuencias negativas en la vida de estos futuros jóvenes y 

adultos (Ministerio de Salud de la Nación, 2015).

América Latina se encuentra en una etapa de franca transi-

ción sociodemográfica y que se traduce en transición epide-

miológica y nutricional (Popkin, 2001). La malnutrición 

asume diferentes caras. Las nuevas formas de desnutrición 

no se manifiestan por delgadez extrema, sino que, por el 

contrario, pueden aparecer con sobrepeso y obesidad, baja 

talla (Rivera, 2014) y carencias de micronutrientes. Esta 

situación expone a niñas/os y adolescentes a mayor riesgo 

de fracaso escolar y limita su futura inserción productiva en 

la sociedad (Organización Panamericana de la Salud, 2012, 

World and Health Organization, 2014).

En el mundo, 43 millones de niñas/os menores de cinco 

años tienen exceso de peso; se estima que la obesidad a 

aumentado de 4,2 por ciento en 1990 a 9,1 por ciento en 

2020 (Mazarello Paes, 2015). En 2005, en Argentina, la 

Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) que eva-

luó la situación antropométrica de niñas/os menores de 

cinco años evidenció que tres de cada diez niñas/os argenti-

nas/os de 6 a 60 meses presentaron exceso de peso (31,5 por 

ciento) y que el 10,4 por ciento presentaba obesidad (Minis-

terio de Salud de la Nación, 2007). La Encuesta Mundial de 

Salud Escolar realizada en Argentina en 2007 y 2012 evi-

denció que el 34,5 por ciento de los adolescentes presenta-

ron exceso de peso y demostró un aumento del 16 por ciento 

Salud
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es importante considerar variables sociodemográficas y 

culturales que inciden en el problema y cuya comprensión 

es fundamental para desarrollar programas preventivos 

adecuados y efectivos. El abordaje de dicha problemática 

deberá tener una base socioantropológica y cultural más 

que solo una mirada clínica estricta y, en este sentido “espa-

cializar” los procesos humanos utilizando sistemas de infor-

mación geográfica resulta importante (Burnstein, 2002).

Desde esta perspectiva, el proyecto describe la distribución 

del exceso de peso en niñas/os y adolescentes de La Matan-

za a través de los datos generados en forma seriada por el 

screening antropométrico del Municipio de La Matanza por 

el PROSANE en los años 2013, 2014 y 2015 y explicita los 

cambios en la distribución espacial: https://hghernandez. 

github.io/mapasanitario/.

Los bases de datos 2013, 2014 y 2015 incluyeron 11.107, 

12.851 y 8.038 individuos, respectivamente, distribuidos 

de manera similar por grupo etario y sexo. Los valores 

medios se ubican aproximadamente 0,88±1,27 en 2013; 

0,86±1,31 en 2014 y 0,87±1,28 en 2015, desvíos están-

dares por encima de las curvas de OMS, lo que indica un 

desplazamiento a la derecha de la curva de referencia.

Los valores se categorizaron de acuerdo con los siguientes 

puntos de corte: sobrepeso variación del puntaje Z de +1 a 

+2 DS y obesidad >+2DS según poblaciones de referen-

cia de la OMS de acuerdo con las recomendaciones del 

Ministerio de Salud de la Nación (Calvo et al. 2009) y el 

Consenso de Obesidad (Sociedad Argentina de Pediatría, 

2015). La tabla 1 resume el total de casos en cada período y 

las características generales. La Tabla 2 presenta los valores 

de puntaje Z de IMC/edad para el total de la muestra, por 

sexo y grupo etario. La Tabla 3 presenta las categorías de 

en sobrepeso y del 34 por ciento en obesidad entre ambos 

períodos (Ministerio de Salud de la Nación, 2007 y 2012). 

Los datos del PROSANE evidencian que el sobrepeso y la 

obesidad afectó al 37,1 por ciento de las/los niñas/os y ado-

lescentes del país (Ministerio de Salud de la Nación, 2015). 

En el mismo sentido, la Segunda ENNyS informó que la 

proporción de sobrepeso y obesidad en la población de 

cinco a 17 años fue del 20,7 por ciento y 20,4 por ciento, 

respectivamente, de modo que el exceso de peso alcanzó al 

41,1 por ciento.

La obesidad infantil tiene importantes consecuencias en la 

salud y el desarrollo de niñas/os e, incluso, graves conse-

cuencias en la vida adulta (Lobstein T, 2014). Conocer su 

prevalencia y distribución espacial es importante al 

momento de definir acciones. El abordaje del sobrepeso y la 

obesidad infantil y adolescente no debe simplificarse a un 

exceso de consumo de alimentos o al sedentarismo, sino que 

2013 2014 2015

5 a 9 años 
10 a 18 años 
Mayores de 18

5.733    49,8
5.777    50,2 

5.994    53,9
5.111     46,0 
    16       0,1 

6.446     50,2
6.405     49,8 

6.957    55,2
5.649    44,8

no hay 

3.986    49,6
4.052    50,4 

4.351    56,4
3.369    43,6

no hay 

SEXO N   % N    % N   %

GRUPO ETARIO

Mujer 
Varón 

2013 2014 2015

5 a 9 años 
10 a 18 años

0,79
0,96

0,86
0,86

0,88

0,76
0,97

0,84
0,88

0,86

0,78
0,96

0,85
0,90

0,87

1,24
1,30

1,24
1,29

1,27

1,26
1,36

1,30
1,33

1,31

1,23
1,33

1,25
1,33

1,28

TABLA 2 - VALORES MEDIOS DE PUNTAJE Z DE IMC/EDAD

SEXO

TOTAL

MEDIA MEDIA MEDIA DS DS DS

GRUPO ETARIO

Mujer 
Varón 

TABLA 1 - CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS INDIVIDUOS 

FIGURA 1  
DISTRIBUCIÓN DE LAS 
CATEGORÍAS  DE IMC/EDAD 
POR PERÍODO
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IMC para cada período. En las Figuras 1 y 2, se muestran los 

resultados según sexo y grupo etario.

A partir de esta información se puede inferir que, aproxima-

damente cuatro de cada diez niñas/os y adolescentes tienen 

exceso de peso. En todos los períodos evaluados, el exceso 

de peso afectó más a los varones, con mayor acentuación en 

el grupo etario de diez a 18 años.

Estos datos resultan importantes para desarrollar y fortale-

cer políticas integradas de cuidado entre salud y educación 

que den respuesta activa a las necesidades de atención de 

niñas/os y adolescentes en edad escolar e impulso a accio-

nes de prevención de enfermedades y promoción de la 

salud. En el mismo sentido, se espera fortalecer el vínculo 

entre la escuela y el centro de salud, facilitar el diagnóstico 

y posibilitando la atención oportuna y la disminución del 

gasto en salud.

SALUD

2013 2014 2015

88
6.019
2.574
2.129

700

135
6.861
2.914
2.507

434

78
4.429
1.859
1.537

135

0,8
55,7
23,8
19,7

-

1,1
55,3
23,5
20,2

-

1,0
56,0
23,5
19,4

-

TABLA 3- ESTADO ANTROPOMÉTRICO SEGÚN CATEGORÍAS DE PUNTAJE Z DE IMC/EDAD, POR PERÍODO

CATEGORÍA 
PUNTAJE Z IMC/EDAD N N N% % %
Bajo peso (<-2 DS)

Normopeso (-2 a +1DS)

Sobrepeso (+1 a +2DS)

Obesidad (>+2DS)

Sin dato o perdido
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FIGURA 2 
DISTRIBUCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE IMC/EDAD

SEGÚN SEXO, POR PERÍODO
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FIGURA 3
DISTRIBUCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE IMC/EDAD

SEGÚN GRUPO ETARIO, POR PERÍODO

2013 2014 2015

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

5 A 9 
AÑOS

10 A 18
AÑOS

60,2 50,5

22,3
25,0

17,0 22,9

Obesidad
Sobrepeso
Normopeso
Bajo peso

5 A 9 
AÑOS

10 A 18
AÑOS

60,2 51,1

21,8 26,2

17,6 21,4

0,4 1,3

5 A 9 
AÑOS

10 A 18
AÑOS

59,2 52,8

22.5 23,1

17,6 23,2

0,90,7 0,6 1,6



DICIEMBRE 2023  l  78

Se anunció la creación de los Departamentos de Arquitectura y 

Urbanismo y de Odontología.

Nuevos desafíos 

académicos en el horizonte

POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNLAM

Se acercan nuevos tiempos y nuevos desafíos en la vida 

universitaria de la UNLaM. Es que, desde el próximo año, 

dos Departamentos se sumarán a los cinco existentes. Las 

flamantes unidades académicas serán Arquitectura y Urba-

nismo, por un lado, y Odontología, por el otro.

La carrera de Arquitectura ya se dictaba en esta Casa de 

Altos Estudios desde 2015, pero, en el Departamento de 

Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. Entre los aspec-

tos a destacar para que esta carrera de grado esté albergada 

en otra Unidad Académica, se tuvieron en cuenta el plantel 

docente que conforma la carrera, el plan de estudio, que 

incorpora un mecanismo de materias electivas que posibili-

ta su actualización permanente para atender las demandas 

del campo disciplinar y el incremento anual de la cantidad 

de graduados.

Por su parte, la creación del Departamento de Odontología 

(que iniciará su curso de ingreso a mediados de 2024) obe-

dece a los objetivos de la UNLaM de realizar un aporte pro-

fesional que responda a las necesidades de la comunidad y a 

la insuficiencia de organismos sanitarios especializados.

En este sentido, se tomó la decisión de crear un Departa-

mento que aborde la temática de manera exclusiva a fin de 

formar los recursos humanos necesarios de manera profe-

sional, eficaz y eficiente.






