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En el S istem a de P ro tecc ión  In te g ra l de Derechos de Niños, N iñas y  A do les 
cen tes es com ún  el uso de la ca tego ría  dispositivos de acompañamiento. El 
presente  a rtíc u lo  p ropo ne  ana liza r d icha  ca tego ría , ya que e n con tra m o s  
p rác ticas  d isím iles, ta n to  en los m odos de con ce b ir al su je to  com o  en las 
m o da lida des  de aborda je , p rodu c ié ndose  p rác ticas  que  pueden responder 
al parad igm a  tu te la r  en luga r de g a ra n tiz a r derechos. En la m ism a línea se 
sostiene  la idea de un su je to  que  se e ncue n tra  en la in te rsecc ión , t iro n e a d o  
por p rácticas, d iscursos y  n a rra tivas  p ro ve n ie n te s  de a p o rtes  de d ife re n te s  
d isc ip lin as  que m uchas veces im p ide n , a causa de d ic h o  tiro n e o , la em e r
gencia  de experienc ias  s ig n ific a tiv a s  para los jóvenes, o a co m p a ñ a m ie n tos  
que p rom ueva n  el e n cu e n tro  y  la experienc ia . En este se n tid o  p ropo nem os 
sostener un su je to  que, a n te  la fa lta  de una d e fin ic ió n  u n ifo rm e , enc ie rre  
una m u lt ip lic id a d  que  no se deje cod ifica r, y  que  en la tarea p e rm ita  redes
c u b rir  nuevos sen tido s  que ab rig ue n  a los jóvene s  con e xperienc ias  s ig n if i
cativas. Por ú lt im o , se p rocu ra  d e f in ir  los d isp o s itivo s  de a co m p a ñ a m ie n to  
com o  una h e rra m ie n ta  pos ib le  de ser co n s tru id a  a p a r t ir  de la tría d a : 
e n cu e n tro , encuadre  y  experienc ia , com o  m o do  de aprox im arse  al in te rés  
sup e rio r del n iño , n iña  o ado lescen te , para el abo rd a je  de p ro b le m á tica s  
a ctu a les  de nuestros jóvenes.

A  la luz del desa rro llo  en los ú lt im o s  años del S istem a de P ro tec 
c ión  In te g ra l de Derechos de Niños, N iñas y  Ado lescentes, y  a p a r t ir  de la 
p ro m u lg a c ió n  de las leyes de p ro te cc ió n  de la in fa n c ia , es com ú n  el uso 
en los equ ipos técn ico s  de la ca tego ría  dispositivos de acompañamiento. 
Pero ta m b ié n  es h a b itu a l e n c o n tra r ba jo  esta idea p rác tica s  d isím iles, ta n to  
en sus m odos de co n ce b ir al su je to  com o  en sus m o da lidade s  de a b o r
daje  cua ndo  se tra b a ja  con jóvene s  en s itu a c ió n  de v u ln e ra b ilid a d  socia l. 
El a co m p a ñ a m ie n to , le jos de responder a lin e a m ie n to s  genera les de una 
p o lít ica  p úb lica  o de una d isc ip lin a  en p a rtic u la r, suele e jercerse ba jo  el 
c r ite r io  d isc re c iona l del p ro fe s io n a l al que  le toca  in te rv e n ir. El riesgo  es 
que a p a rt ir  de d ich o  vac ío  se incu rra  en p rác ticas  que, en lug a r de g a ra n 

tiz a r derechos, respondan al para d ig m a  tu te la r  o rep rod uzcan  represen
ta c io ne s  socia les que  e s tig m a tiza n  e generan  im p o te n c ia  en los jóvenes. 
D an ie l K o r in fie ld  (2013) re fie re  al respecto  que  la tu te la  está re no van do  sus 
ropa jes y  to m a n d o  m ú ltip le s  nom bres. A d v ie rte  que  “es más se n c illo  reco 
nocerla  en fo rm a s  d e fin id as  de so ju zg a m ie n to , en p rác ticas  de d o m e stica 
c ión , d is c ip lin a m ie n to , v ig ila n c ia , y  c o n tro l"  y  “se to rn a  m enos tra n sp a re n te  
cua nd o  los e nunc iados  son de cu idados, asis tencia , enseñanza, a co m p a ñ a 
m ie n to , o rien tac ión ". C ierra m e nc io n a n d o , “am parados s iem pre  en el b ien 
del o tro  e inc lu so  en la reno vac ión  y  a c tu a liza c ió n  de los parad igm as, se 
re producen  nuevos m odos de tu te la ".

En el p resente  a rtíc u lo  nos p rop one m os recrear un m arco  que dé 
cue n ta  de p rin c ip io s  básicos que puedan o fic ia r  com o  c rite r io s  generales 
a la hora  de e va lua r o tra b a ja r con d isp os itivo s  de a co m p a ñ a m ie n to , de 
m odo  que  se fa c i l i te  la re p ro d u cc ión  del parad ig m a  de p ro te cc ió n  in te g ra l 
y  que las p rá c ticas  de p ro te cc ió n  y  p ro m o c ió n  de derechos de n iños  y  n iñas 
y  ado lescen tes se o rie n te n  to m a n d o  com o  h o riz o n te  el in te rés  sup e rio r del 
n iñ o , y  no  la tu te la  o sus renovados ropajes. Estos ropa jes la m en ta b le m e n te , 
desd ibu jan  el ro l de q u ien  acom paña, d es favo rec ien d o  la in te g ra lid a d  del 
aborda je , recreando  en los jóvene s  nuevas fru s tra c io n e s  y  m a ltra ta n d o  
ta m b ié n  al p ro p io  para d ig m a  de p ro te cc ió n  in te g ra l y  las leyes de p ro te c 
c ión  de la in fa n c ia  y  ado lescencia , ta n  cues tio na das  en el c o n te x to  socia l y  
p o lít ic o  a c tu a l com o  p ro d u c to ra s  de c iudadan ía .

El sujeto del sistema como intersección de 
discursos, prácticas y narrativas

En los ú lt im o s  años el S istem a de P ro tecc ión  In te g ra l de Derechos de 
N iños, N iñas y  A do le scen tes  re c ib ió  a po rtes  de d ife re n te s  cam pos a la hora 
de c o n c e p tu a liz a r el su je to  con el que traba ja . A n te  la fa lta  de d e fin ic io n e s
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prop ias, esa cues tión  m uchas veces tra e  más con fu s ion es  que certezas. En 
lo c o tid ia n o  está p resente  el cam po  e d u ca tivo , el de la salud, el derecho  
o la asistencia , cada u no  con sus d iscursos y  p rác ticas  recayendo  sobre 
los jóvenes. Se co n s truyen  así su je tos  d ife re n te s  de acuerdo  al d iscurso, 
p rác tica  o n a rra tiva , que recae sobre el in d iv id u o  o g ru p o  del que  se tra te . 
Sabem os que las p rác ticas  in s titu c io n a le s  que se e s tru c tu ra n  están ín t im a 
m e n te  v in cu la d a s  con la con cep c ió n  del su je to  que  se sostiene. Pensar al 
su je to  a p a r t ir  de su s in g u la rid a d  ordena  la p rá c tica  en un se n tido . Pensarlo 
com o  re prese n tac ió n  de ca tego rías  a priori lo hace en o tro .

Com o e fe c to  de la m u lt ip lic id a d  de cam pos de c o n o c im ie n to  que 
in te rv ie n e n , el s u je to  en n u estro  cam p o  de tra b a jo  se e n cu e n tra  en la in te r 
sección, t iro n e a d o  p o r p rác ticas , d iscursos y  n a rra tivas  p ro ve n ie n te s  de 
a po rtes  de d ife re n te s  d isc ip lin a s  que operan. Ese t iro n e o  im p id e  m uchas 
veces la em ergenc ia  de e xperienc ias  s ig n ific a tiv a s  para los jóvenes, o a co m 
p a ñ a m ie n to s  que  p rom ueva n  el e n c u e n tro  y  la experienc ia , o b tu rán do se  la 
p o s ib ilid a d  de que el su je to  em erja  com o  novedad.

A  c o n tin u a c ió n  recorrem os a lgu nas  escenas co tid ia n a s , con sus 
tens iones y  d iscusiones, para pode r dar cue n ta  de a lg una s  de las fo rm a s  
que to m a  el s u je to  en lo c o tid ia n o  y  los riesgos que  puede encerrar.

La salud y los jóvenes en época de etiquetas
A  p a r t ir  del par sa lu d -e n fe rm e d a d  rá p id a m e n te  se estab lecen ca te 

gorías sobre los usuarios del s istem a, d is tr ib u y é n d o lo s  en uno  u o tro  po lo  
de d icha  d ico to m ía . Respecto a la p o b lac ió n  ado lescen te , re fie re  V ic to r ia  
Barreda (2012), ava lada por las estadís ticas del s istem a de sa lud  de 
G o b ie rno  de la C iudad  de Buenos A ires, que  el d iscurso  m é d ico  con s truye  
al a do lescen te  com o  si s iem pre  tra je ra  en su dem anda p rob lem as de salud 
m e n ta l: “ po r ser ado lescen te , a lgo  ten d rá  que no está b ien  en su psiqu ism o 
( in te n to  de su ic id io , consum e sustancias, tie n e  re lac iones p rom iscuas, no 
asiste a la escuela)". De esta fo rm a  se encuadran  com o  p s icop a to log ía  s itu a 
c iones que  no n ecesa riam en te  son tales, y  que tra n q u ila m e n te  pueden ser 
em ergen tes  o ana lizado res  p rop ios  del c o n te x to  de jóve nes  en s itu a c ió n  de 
v u ln e ra b ilid a d  socia l, con el riesgo de que pueda te rm in a r m ed ica lizándose  
un m o m e n to  s in g u la r en la tra y e c to r ia  v ita l.  O bv iam ente , puede ser nece
saria la in te rv e n c ió n  de e qu ipos de Salud M e n ta l en a lg una s  s itu ac io ne s . El 
p rob lem a se presenta  cua nd o  se re co rta  la in te rv e n c ió n , no  d an do  lu g a r a

o tro s  in te rro g a n te s , ps ico lo g iza n d o  e in d iv id u a liz a n d o  p rob lem as  sin re m i
t ir lo s  hacia una m irada  in te g ra l, o a concepciones v in cu la d a s  a la salud 
com o  fe n ó m e n o  c o le c tiv o  o socia l c o m u n ita r io , in v is ib ilizá n d o se  la d im e n 
sión re lac io na l del su je to  o re co rtá n d o la  so la m en te  al c o n te x to  de una 
p s ico te ra p ia  o a la co n su lta  con p s iq u ia tría , con el riesgo de a rr ib a r a un 
d ia g n ó s tico  que te rm in e  fu n c io n a n d o  com o  una e tiq u e ta  que no favo rezca  
la reso luc ión  de s itu a c io n e s  p ro b lem á tica s  o las dem andas de los jóvenes.

En el caso de jóve nes  en el c o n te x to  del S istem a de P ro tecc ión  In te 
gra l, ese re co rte  te rm in a  m uchas veces e n a jenán do los  y  c o n fro n tá n d o lo s  
con s itu a c io n e s  cuyas respuestas no son inm e d ia ta s  ni sencillas, y  que 
pueden tra n q u ila m e n te  no estar a su a lcance  p or la e tapa e vo lu tiv a  que 
se e n cu e n tra n  tra n s ita n d o . De esta m anera  se recrean fru s tra c io n e s , con 
la a ng u s tia  que  pueden con llevar, e inc lu s ive  te rm in a r en s itu a c io ne s  de 
v io le n c ia  o pasajes a la acc ión  com o  m o do  de respuesta fre n te  a a q u e llo  de 
com p le ja  tra m ita c ió n  por vía  de la palabra .

Puede ser m a te ria  para el d esa rro llo  de o tro  a rtíc u lo  re fle x io n a r e 
in ve s tig a r cóm o  re pe rcu te  en la sa lud  de los jóvenes, o en sus e xp ec ta tivas  
de v ida , la s itu a c ió n  de v u ln e ra b ilid a d  soc ia l que  a trav iesan, con los c o n d i
c io n a n te s  m a te ria les , s im bó licos , a fe c tiv o s  y  socia les que  con lleva , a p a r t ir  
de saber que  para d e f in ir  “ sa lu d " no  só lo  se tie n e  en cue n ta  la ausencia de 
en ferm edades, s ino  ta m b ié n  el b ien es ta r en las esferas psíquica  y  socia l.

El campo educativo
En el cam po  e d u ca tivo , p o r e je m p lo , un p rob lem a  com ú n  com o  la 

deserción escolar, sobre to d o  en n ive l m ed io , es pensado m uchas veces 
con la m ism a lóg ica , in d iv id u a liz a n d o  y  p s ico lo g iza nd o  el p rob lem a. No 
se co n te m p la  p or e je m p lo  el c o n te x to  del cua l p rov ie ne n  los jóvenes  que 
su fren  la deserción, que en genera l suelen ser de sectores e co n ó m ica m e n te  
desfavorec idos, s iendo  la d es igu a ld ad  el fa c to r  d e te rm in a n te  a la hora  de 
e xp lica r la deserción  y  no  cuestiones ind iv idu a les . O tro  e jem p lo , en este 
sen tido , podría  ser la a bu lia  o el des in te rés  que se asigna h o y  a los jóvenes 
en las in s titu c io n e s  educa tivas , que, en el peor de los casos, puede te rm in a r 
con d ia g n ó s tico s  c lín ic o  m édicos, p rescrib iéndose  m e d icac ió n , com o  es el 
caso del co n o c id o  ADD o “T ras to rno  por d é f ic it  de a te n c ió n  con h ip e ra c - 
tiv id ad ". No es fá c il,  luego, desandar c ie rto s  estigm as o e tiq u e ta s  para los 
jóve nes  ub icados en d ich o  lugar. Se e v ita  de ese m o do  h ab la r de o tras  cues
tion es  que pod rían  no estar fu n c io n a n d o : si las p ropuestas  pedagóg icas o
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d id á c ticas  o frec ida s  y  e leg idas po r los d ocen tes  con vocan  a los jóvenes; 
si les causan in terés, si tie n e n  en cue n ta  la p rop ia  rea lidad  de los jóvenes 
com o  p u n to  de p a rtid a , si se da lu g a r a la s in g u la rid a d ; o si se revisan los 
intereses p a rticu la re s  de a que llos  jóvenes  que puedan m ostrarse  d e s in te 
resados. Tam bién se e v ita  que se hab le  de la rea lidad  c rít ica  del sistem a 
e d u ca tivo  en té rm in o s  de recursos, s iendo  los jóve nes  in q u ie to s  y  d e s in te 
resados los que  te rm in a n  no fu n c io n a n d o .

En el cam p o  e d u ca tivo , a p a rtir , e n tre  o tros , de los a p o rtes  de la teo ría  
s o c io c u ltu ra l,1 c ie rto s  e m erge n tes  pueden in te rp re ta rse  ta m b ié n  a p a r t ir  de 
la interacción de los jóve nes  con los o tro s  para co nsegu ir ap rend iza jes  y  
lo g ra r experiencias, y  no solo  com o  d if ic u lta d e s  o d é fic its  ind iv idu a les . D icha 
teo ría  re fie re  que la in te ra cc ió n  con el c o n te x to , m e d io  o c u ltu ra  es m ediada 
p o r personas con m ayo r e xperienc ia . En el c o n te x to  de la escuela esos 
a po rtes  d e te rm in a ro n  las p rác ticas  docen tes  en un se n tid o  d ife re n te , d e v o l
v ié n d o les  un lug a r de m a yo r responsab ilidad  e im p lica c ió n  al educador, al 
m enos en las concepciones teó ricas, no in te rp re ta n d o  al su je to  com o  pasivo 
en la co n s tru c c ió n  del c o n o c im ie n to , n i ta m p o c o  com o  a lgu ien  que  puede 
a lcanza r p or sus p rop ios  m edios las experienc ias  necesarias para m o to r iz a r su 
desarro llo . Si b ien  es un m arco  te ó r ic o  b as tan te  e x te n d id o , no s iem pre  es la 
fo rm a  en que se in te rp re ta  al su je to  en d ich o  c o n te x to . M uchas veces, p o r el 
c o n tra r io , se ub ica  al in d iv id u o  com o  responsable  exc lus ivo  de su desarro llo  
o re n d im ie n to  escolar, con lo com p le jo  y  desam parador que  ese d iscurso  
puede te rm in a r s iendo  para jóvenes  en s itu a c ió n  de v u ln e ra b ilid a d  social.

En nuestras sociedades, la escuela fu e  y  es el espacio le g it im a d o  por 
el Estado para la tra n sm is ió n  de la c u ltu ra  y  c o n s tru cc ió n  de c iudadan ía , 
pero a c tu a lm e n te  los m odos de su b je tiv a c ió n  desbordan el d isp o s itivo . En 
este sen tido , si b ien n u e stro  c o n te x to  de tra b a jo  no  es el del aula , com o 
ta m p o co  lo es para el cam po  de la salud, no  deja de ser necesario  revisar 
p rác ticas  y  concepciones que sostienen  a los jóvenes  com o  su je tos  pasivos 
f re n te  a la rea lid ad  que les toca  h ab ita r, o com o  ú n icos  responsables de 
lo que  les pasa. Som os los a d u lto s  qu ienes podem os dar cue n ta  en ú lt im a  
ins ta nc ia  de qué  les con v ie n e  y  qué no, ya que  no de jam os de p resentarnos, 
en la in te ra cc ió n  con ellos, com o  m edios  o re prese n tan tes  de la cu ltu ra , 
com o  re fe renc ias  s im bó licas , h a b ilita n d o  o in h a b ilita n d o  e xperienc ias  y  
aprend iza jes  posibles.

Entre el campo del derecho y los medios de 
comunicación

El cam po  del derecho  b rind a  un m arco  que  co n s tru ye  a los jóvenes 
com o  su je tos  de derechos ac tivos  en la co n s tru c c ió n  de c iud adan ía , fa v o 
rec iendo  el tra b a jo  con e llos  y  te n ie n d o  com o  h o riz o n te  m ayores m árgenes 
de a u to n o m ía  y  lib e rta d . Por o tro  lado, a co n tra m a n o  del ré g im en  de 
p ro m o c ió n  y  p ro te cc ió n  de derechos que p rom ue ven  las leyes de la in fa n c ia  
y  la ado lescencia , h oy  desde los m edios m asivos de c o m u n ica c ió n  no cesa 
de co n s tru irse  una represen tac ión  que asocia pobreza y  ju v e n tu d  con d e lin 
cuencia , dando  lu g a r a procesos y  p rác ticas  socia les que  te rm in a n  re p ro 
d u c ié n d o la  y  n a tu ra lizá n d o la . De ese m odo, no  fa lta n  e s tig m a tiza c io n es  en 
las in s titu c io n e s , ya sea por usar una gorra  o unas zap a tillas , o por el es tilo  
de m úsica que  escuchan, p rodu c ié nd ose  tra to s  d ife re n te s . En el peor de los 
casos, en a qu e llos  que  e ve n tu a lm e n te  tie n e n  c o n f lic to  con la ley se in v is i-  
b ilizan  las m ú ltip le s  causas que dan cuen ta  del c o n flic to , tom á nd o se  com o 
n a tu ra l la ig u a lac ió n  e n tre  pobreza, ju v e n tu d  y  d e lin cu en c ia .

La asoc iac ión  e n tre  pobreza y  d e lin cu en c ia  no es un d a to  m enor, 
ya que  la encuesta  p e rm a n e n te  de hogares estim a que  es pobre  más del 
40%  de los n iñ os  y  adolescentes. La c r im in a liz a c ió n  de jóve ne s  de sectores 
e co nó m ica m e n te  vu ln e ra d o s  está a la o rden  del día. Los m edios de c o m u 
n icac ión  son p o te n tes  usinas p ro d u c to ra s  de su b je tiv id a d  que g ra v ita n  
p e rm a n e n te m e n te  en las re lac iones socia les y  - p o r  qué n o -  en na rra tiva s  
y  p rác ticas  in s titu c io n a le s  en el tra b a jo  con jóvenes, c lau su ra nd o  la p o s ib i
lidad  de a co m p a ñ a r o lleva r a de la n te  in te rve n c io n e s  acordes a p a rám e tros  
é ticos. S igu ien d o  a F rige rio  (2004), la d im ens ión  é tica  está presente  cuand o  
de lo que  se tra ta  es de d e sn a tu ra liza r lo que no tie n e  nada de n a tu ra l pero 
que se presenta  com o  ta l, to m a n d o  com o  p u n to  de p a rtid a  la igua ldad , 
sos ten ien do  que n in g ú n  su je to  de la pa labra  está im p o s ib ilita d o  n i in h a b il i
ta d o  en el te r r i to r io  de lo com ú n  para ser par, para fo rm a r p arte , para ten e r 
su parte . In te rv e n ir  para que  el lu g a r de o rige n  no devenga d es tino  pres- 
c r ip to  im p lica  asu m ir la responsab ilidad  en el tra b a jo  de f il ia c ió n  s im b ó lica : 
el “ tra b a jo  p o lít ic o  de d is tr ib u ir  y  re p a rt ir  la herencia , e n te n d ie n d o  por ta l 
(en té rm in o s  de B ou rd ieu ) el c a p ita l c u ltu ra l, o s ig n ific a n d o  p o r ta l, al m odo  
a re n d tia no , al tesoro  com ún".

1. Nos re fe rim os a los aportes de Lev V ygotski (1896 -1934), a u to r de o rigen  ruso, cuya obra 
fu e  d ivu lgada en occ iden te  a p a rtir  de la década del 60.
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Tensión en las prácticas de asistencia

Por ú lt im o , en el c o n te x to  del s istem a de p ro te cc ió n  in te g ra l, en 
c u a n to  a las p rác ticas  de asistencia , está presente  la ya con oc id a  ten s ión  
e n tre  la p o lít ica  soc ia l com o  asis tencia  y  la p o lít ica  soc ia l com o  as is ten c ia - 
lism o, con las im p lica c io n es  p rác ticas  y  d iscurs ivas que am bas concepciones 
con llevan . De nuevo , e m p a re n ta d o  con el a s is tenc ia lism o, aparece un su je to  
id e n tif ic a d o  com o  pasivo, d e p e n d ie n te  de la asis tencia  del Estado, ú n ica 
m e n te  con necesidades m a te ria le s  (subsidios, becas, com ida , co lchones, 
leche, e tcé te ra ) y  que requ ie re  so lo  de la asis tencia  o la “ ben e ficenc ia ", 
in v is ib ilizá do se  la d im en s ió n  sub je tiva  y  v in c u la r  del su je to , y  ta m b ié n  
de la in te rv e n c ió n . O b v ia m e n te  no se n iegan  las necesidades m a te ria les  
que -c o n  un 50 %  de la p o b lac ió n  jo ve n  u b icad o  p o r deba jo  de la línea de 
p o b re za - pueden ser m uchas e im periosas, y  que  esperem os ten ga n  p ron ta  
reso luc ión . Tam bién está c la ro  que  no tod as  las necesidades m a te ria le s  son 
las m ismas. Hay a lg una s  que  requ ie ren  una sa tis fa cc ió n  inm e d ia ta , que no 
pueden esperar, po r lo que  es necesario  en lo c o tid ia n o  a ten d e rlas  y  darles 
lugar. Sin em bargo , ta m b ié n  e n co n tra m o s  p rác ticas  de asistencia  en donde  
se piensa el e n cu e n tro  con los jóvene s  o sus fa m ilia s , en el m arco  de la 
in te rv e n c ió n  socia l, com o  un su je to  con necesidades m a te ria le s  y  ta m b ién  
sub je tivas , p rop ias  de cu a lq u ie r jo ve n , v in cu la d a s  a la c o n s tru cc ió n  de su 
a u to n o m ía . En este sen tido , la asis tencia  puede c o n s titu irs e  com o  p u n to  de 
a pe rtu ra  para el d esa rro llo  de in te rve n c io n e s  que puedan  ir más a llá  de la 
mera sa tis fa cc ió n  de una dem anda m a te ria l y  a lo ja r a un su je to  que  vaya 
más a llá  de la necesidad.

La c o m p le jid a d  po r la que a trav iesan  los jóve ne s  puede llega r a s itu a 
c iones agudas, que  im p lica n  en los acto res  in s titu c io n a le s  y  sus m odos de 
abo rd a je  una im periosa  necesidad de re funda rse. Esas re fun da c ion es  no 
se ensayan desde v ie jas  recetas, s ino  desde una escucha a te n ta  y  c u id a 
dosa, que recupere  p adec im ien tos , e xp ec ta tiva s  e in te rro g a n te s  de qu ienes 
acuden a nuestras ins titu c io n e s .

¿Qué sujeto? ¿Un sujeto?
A ho ra  bien, en este c o n te x to  de prác ticas , d iscursos y  n a rra tivas  

heterogéneas, m uchas veces en ten s ión , vem os que  no basta con pensar 
el a co m p a ñ a m ie n to  a jóve nes  com o  un m ero  m o n ito re o , com o  m uchas 
veces parece suceder, o com o  una d isp os ic ión  a re c ib ir dem andas, com o

si éstas ya estuv ie ran  con s tru id a s  en el d iscurso  de los jóvenes. Tam poco 
basta, com o  nos enseña la e xperienc ia , segu ir el m ode lo  ya e s tru c tu ra d o  
p or a lg u na s  de las d isc ip lin as  que  h a b ita n  nuestra  escena c o tid ia n a . Los 
e je m p los  que enum eram os, si b ien  no son exhaustivos, s irven  com o  m uestra  
para a d v e r tir  que los cam pos d isc ip lin a res  que  in te rv ie n e n  en el S istem a 
de P ro tecc ión  In te g ra l están a travesados p o r tens iones  y  po r concepciones 
d is ím iles  respecto  al su je to  o a sus p rop ias  p rác ticas  -e n tre  o tro s - ,  com o  
e fe c to  de in te n ta r  abo rd a r nuevos p rob lem as  con recursos, es tra teg ias  o 
h e rra m ie n ta s  que responden a una ra c io n a lid ad  de o tro  tie m p o , con la d i f i 
c u lta d  que e llo  agrega para qu ienes in te rv e n im o s  a n te  s itu a c io n e s  de a lta  
com p le jid ad , com o  m uchas de las que  se p resentan  en el c o n te x to  de las 
p o lít ica s  púb lica s  de n iñez  y  adolescencia.

V iv im o s  en tie m p o s  donde  las a n tig u a s  certezas (ficc iona les) no 
a lbe rgan  las m ism as e xp e c ta tivas  de ayer, d onde  la escuela -c o m o  espacio 
de soc ia liza c ió n  de los jóve nes  po r e xc e le n c ia - m uchas veces se queda 
sin respuesta a n te  las nuevas rea lidades con las que le toca  tra ba ja r, y  
don de  el desborde aparece sin p o s ib ilid a d  de ser tra m ita d o  por m e d io  de 
la pa labra . Emergen, así, s ín tom as, v io le nc ias , apatías, desganos. Por lo 
ta n to , la p re g u n ta  por cóm o  a co m pañ ar a los jóve nes  cobra  s in g u la r va lo r, 
y  sobre to d o  in te rp e la  a los a d u lto s  en su que hace r p ro fe s io n a l. Qué tra n s 
m it ir ,  cóm o  hacerlo , qué  im p lica  ser a d u lto  cuando  la in fo rm a c ió n  a la que 
pueden acceder los jóvenes  parece ser ilim ita d a .

En este se n tid o , cabe p regun ta rse , a n te  la necesidad de a co m pa ñ ar a 
nuestros  jóvenes, si s irve  o es e ficaz  h ab la r de su je to  en ta n to  rep resen ta 
c ión , sus tanc ia  o ca tego ría  a p rio r i, pos ib le  de ser d e fin id a  de an tem an o . 
Jean Luc Nancy, qu ien  se in te rro g a  sobre la n oc ión  de su je to , escribe: “Yo 
d iría  h oy que eso a lo que estam os co n s treñ id o s  a lla m a r 'su je to ', a fa lta  
a veces de o tro  té rm in o  para d es ign ar a un e x is ten te  s in g u la r exp ues to  al 
m u nd o , no  'es' nada que pueda tra ta rse  com o  el su je to  de a tr ib u c io n e s  
posib les (X es grande, m oreno , e ru d ito , o rgu lloso ...), s ino  que  'es' so lam en te  
en el m o v im ie n to  que lo expone  al m u nd o , es decir, a las pos ib ilid ad es  de 
s e n tid o " (Nancy, 2014: 9). Entendem os com o  necesario, s igu ie n d o  a Nancy, 
sos tener un s u je to  en el m arco del S istem a de P ro tecc ión  In te g ra l que, an te  
la fa lta  de una d e fin ic ió n  u n ifo rm e , enc ie rre  una m u lt ip lic id a d  que  no se 
deje  co d ifica r, y  que en la tarea p e rm ita  rede scu b rir nuevos sen tidos  que 
a b rig u e n  a nuestros  jóvene s  con experienc ias  s ig n ific a tiv a s . Para esto, es 
fu n d a m e n ta l la presencia de a d u lto s  que escuchen, in te rven g a n  y  a co m 
pañen, fa v o re c ie n d o  el ap rend iza je , el desa rro llo  y  la a u to n o m ía , o el p leno
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goce de derechos p or p a rte  de los jóvenes, recreando lazos socia les que  en 
lu g a r de t iro n e a r a lo jen  y, p o r qué  no, den luga r a un su je to  que  a p r io r i 
no existía .

El interés superior del niño: 
dispositivo de acompañamiento

N uestros m arcos n o rm a tiv o s  y  académ icos p rom ue ven  el tra b a jo  
in te rd is c ip lin a r io , con la consecue n te  c o n s tru cc ió n  com ú n  de los p rob lem as 
que se abordan . Una de las cues tio ne s  con las que nos e n co n tra m o s  quienes 
tra ba ja m o s  en el s istem a de p ro te cc ió n  in te g ra l, al m enos en el c o n te x to  
del G o b ie rno  de la C iudad de Buenos Aires, es la escasez de s is te m a tiza c ió n  
y  tra n sm is ió n  de e xperienc ias  que p e rm ita n  o rd e n a r la p rá c tica  y  hacer v is i
bles co n s tru cc io n e s  com unes, en fu n c ió n  ju s ta m e n te  de la je ra rq u iza c ió n  
del parad ig m a  de p ro te cc ió n  in te g ra l, tan  en d iscus ión  p o r estos tiem pos.

Sin dudas la m ayor responsabilidad en este sen tido  la tienen  los fu n c io 
narios de tu rn o , que son quienes deberían p rom over la conso lidac ión  del 
s istema por m ed io  de acciones te n d ie n te s  a conso lida r p rácticas de cu idado  
de nuestros n iños  y  jóvenes (por e jem plo, desarro llando  jornadas, pub lica nd o  
m anuales, a p o rta n d o  recursos, e tcé tera). Pero tam b ién  existe una respon
sab ilidad  por parte  de los equ ipos técn icos  profesiona les en dar cuenta  de 
cóm o se abordan p rob lem áticas  actua les en nuestro  c o n te x to  de tra ba jo , y  
qué es a qu e llo  que está en ju e g o  en la s itu a c ió n  que trae  cada joven, en 
cada in te rvenc ión , de manera que nos p e rm ita  c o n s tru ir un piso com ún  de 
experiencias para dar lugar a la in te g ra lid ad  en el cu id ado  y  bregar por el 
in te rés superio r de los n iños y  los adolescentes. Quienes tra ba jam os en el 
cu idado  y  aco m p a ñ am ie n to  de jóvenes en s itua c ió n  de v u ln e ra b ilid a d  social 
tenem os la o b lig ac ión  de je ra rq u iza r nuestra  fu n c ió n  en lo técn ico , con pers
pectiva  c rítica , e fic ienc ia  y  e ficacia , preservando el parad igm a de p ro tecc ión  
in tegra l, p rom ov ien do  el in te rés sup e rio r del n iñ o  y  no reprod uc iend o  en la 
in te rven c ión , en el e n cu e n tro  con los jóvenes, la p recarizac ión  de las po líticas 
púb licas y  las cond ic iones de tra b a jo  que hoy lam en ta b le m e n te  hab itam os, 
que abogan a fa v o r de d es tru ir la p os ib ilidad  de c o n s titu ir  una experiencia  
con sen tido , ta n to  para los jóvenes com o para quienes los acom pañam os.

En este se n tid o  es que  p rop o ne m os  s is te m a tiza r una lóg ica  de tra b a jo  
que e n cue n tra  en los d isp o s itivo s  de a co m p a ñ a m ie n to  una h e rram ie n ta  
para el a bo rda je  de p ro b le m á tica s  a c tua les  en el c o n te x to  del s istem a de

p ro te cc ió n  in te g ra l. P artim os de la idea de d isp o s itivo , s igu ie n d o  a Z e rb ino  
(2007), e n te n d ié n d o lo  com o  una “ fá b ric a  de o b je to s  c u ltu ra le s  s ingulares, 
una ins tanc ia  de o rga n iza c ió n , p ro d u cc ió n  y  reso luc ión , de ca rác te r co le c 
t ivo , que  tie n e  p or fu n c ió n  ce n tra l pone r a d isposic ión". C onsideram os 
necesario  e s tru c tu ra r d isp o s itivo s  de a co m p a ñ a m ie n to  en el tra b a jo  con 
jóve nes  en el se n tid o  a n te d ich o , que p rom ue va n  la c u ltu ra  del e ncue n tro , 
donde  se repa rta  y  se d is tr ib u y a  -c o m o  re fie re  F rige rio  a p a r t ir  de A re n d t-  
el teso ro  com ún. Y en línea ta m b ié n  con la idea de Z e rb in o  de “ p oner a 
d isp os ic ión ", para que  a com pa ñar e fe c tiv a m e n te  sea estar en com pañ ía
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de o tra s  personas, a g re gar a lg o  a o tra  cosa, o e x is tir  ju n to  a o tro  u o tra , o 
s im u ltá n e a m e n te  con e lla  o él.

Si b ien co m p a rtim o s  la sen tencia , tan  oída y  ex te nd ida  en el cam po  de 
tra b a jo  con jóvenes, de que “ no  hay recetas", sí creem os necesario  abona r 
un piso com ún  de experiencias que c o n tr ib u y a n  a re gu la r las p rác ticas  de 
acuerdo  a estándares é ticos. Así com o  creem os que no hay recetas, tam b ién  
p roponem os cons ide rar la responsab ilidad  com ún  en la p rod u cc ión  de ing re 
d ie n te s  que se pone a d isposic ión , que nos p e rm ita n , s igu iendo  la ana logía  
cu lin a ria , a p o rta r los n u tr ie n te s  más sa ludables a la hora de coc inar. En este 
sen tid o  es que p rop o ne m os pensar al d isp os itivo  de a co m p a ñ a m ie n to  a 
p a rt ir  de la tría d a : encuentro, encuadre y  experiencia, com o  m o do  de a p ro 
x im arse  al interés superior del niño o adolescente, p rese rvándo lo  y  p ro m o 
v ién do lo , ta l com o  establecen las leyes.

El interés superior del niño: 
encuentro, encuadre, experiencia

P roponem os pensar al in te ré s  su p e rio r del n iñ o  com o  un d a to  que 
no v ien e  dado, mas a llá  de las tip if ic a c io n e s  que  estab lecen las leyes, que 
pueden ser o rie n ta d o ra s  a la hora  de la c o n s tru cc ió n  del s u je to  de derecho, 
pero no resuelven el se n tid o  de un a co m p a ñ a m ie n to  que  responde a las 
p a rticu la rid a d e s  de una s itu a c ió n  s ing u la r. El in te rés  su p e rio r del n iñ o  se 
co n s tru ye  en cada s itu a c ió n  donde  se p rod u ce  un e n c u e n tro  que a lo je  a 
jóvenes. El in te rés  su p e rio r del n iñ o  es un p r in c ip io  recto r, no  una in fo r 
m ación  que  pueda ser a po rtad a , ya sea po r los jóvenes  o p o r los equ ipos. El 
in te rés  su p e rio r del n iñ o  se p rod uce  a p a rt ir  de d isp o s itivo s  que p rom uevan  
la p ro d u cc ión  de experienc ias  y  sostengan  una é tica  del e n cue n tro , y  no 
d isp os itivo s  que reproduzcan  lóg icas de c o n tro l socia l.

¿A qué llam am o s e n cue n tro?  S igu ien d o  a Deleuze, Francois Z o u ra - 
b ic h v ili (2004 : 34) d e fin e  al e n c u e n tro  com o  “el n o m bre  de una re lac ión  
a b so lu ta m e n te  e x te rio r, d on de  el p e nsa m ien to  en tra  en re lac ió n  con lo que 
no depende  de él". En este sen tido , p rop one m os pensar al in te rés  su p e rio r 
del n iñ o  ju s ta m e n te  com o  el n om b re  de a que lla  re lac ió n  e x te r io r que  se 
p rod uce  en s itu a c ió n  y  causa la p a rtic ip a c ió n  y  el tra b a jo  de qu ienes in te r 
v ien en , in v itá n d o lo s  a re fle x io n a r y  to m a r pos ic ión  al respecto. S igu ien d o  
al p ro p io  Deleuze (1980), en Diálogos, “ un e n cu e n tro  qu izás sea lo m ism o 
que un d e ven ir o que unas bodas. E ncon tram os personas, m o v im ie n to s , 
iden tidades, ideas, a co n te c im ie n to s . Y a unqu e  todas  estas cosas ten ga n

n o m b re  p rop io , el n o m bre  p ro p io  no designa ni a una persona, n i a un 
su je to . ¿Designa un e fe c to  o un z ig -za g , a lgo  que  pasa o que sucede e n tre  
dos? Es lo m ism o  que con los deven ires; no es que un té rm in o  devenga el 
o tro , s ino  que  cada u no  e n cue n tra  el o tro , un ú n ico  d e ven ir que no es para 
los dos, p orque  nada tie n e  que  ve r el uno  con el o tro  s ino  que  está e n tre  los 
dos, que tie n e  su p rop ia  d ire cc ió n . Ni m é todo , ni reglas, ni recetas, tan  só lo  
una larga p repa rac ió n . Bodas, pero  no pare jas n i co n yu g a lid ad . En lug a r 
de resolver, re con oce r y  juzgar, ha lla r, e n c o n tra r y  robar. R econocer es lo 
c o n tra r io  del e n cue n tro . Juzgar es o fic io  de m uchos y  no es un buen o fic io ".

Los d isp o s itivo s  de a co m p a ñ a m ie n to , en tonces, deben estar a tra v e 
sados po r una é tica  del e n cu e n tro , que im p liq u e  la p o s ib ilid a d  de d e scub rir 
nuevos sen tidos, que  den lug a r a d im ensiones sub je tivas  y  s ingulares, que 
h a b ilite n  e xperienc ias  con sen tido , que  p e rm ita n  d escub rir po r d ónde  pasa 
h o y  el in te ré s  su p e rio r de los n iño s  y  jóvenes. En el tra b a jo  de a co m p a ñ a 
m ie n to  a jóvenes, en lu g a r de resolver, reconoce r o juzga r, com o  re fie re  
Deleuze en la c ita  a n te r io r, se tra ta  de ha lla r, e n c o n tra r y  robar, en el se n tid o  
de ir mas a llá  de lóg icas que ins ta u ran  la su b je tiv id a d  com o  fe n ó m e n o  
p riva d o  e in d iv id u a l. O bv iam ente , s iem pre  respe tando  la in t im id a d  del o tro , 
pero  a sp irando  a c o n s tru ir  un espacio “e n tre " a co m p a ñ a n te  y  acom pañado, 
que  f i l ie  s im b ó lic a m e n te  y  que a lo je  la su b je tiv id a d  com o  fe n ó m e n o  de 
a g e n c ia m ie n to  co le c tivo .

¿Qué e n ten de m o s  p or experienc ia?  S igu ien d o  a a lg unos  filó s o fo s  
c o n tem p o rán eo s ,2 Jorge Larrosa (2003) ind ica  que la im p o s ib ilid a d  de 
e la b o ra r las experiencias, de darles un se n tid o  p rop io , es lo ca rac te rís 
t ic o  de n u estro  tie m p o . Refiere ta m b ié n  que  nuestra  época m enosprec ia

2. Uno de ellos es G io rg io  A gam ben, quien en su lib ro  In fa n c ia  e h is to ria  (2001) ind ica : “ hoy 
sabemos que para e fe c tu a r la destrucc ión  de la experienc ia  no se necesita en abso lu to  de 
una ca tás tro fe  y  que para e llo  basta pe rfe c ta m en te  con la pacífica existencia  co tid ia n a  en 
una gran c iudad. Pues la jo rna d a  del hom bre con te m po rá n e o  ya casi no con tiene  nada que 
todavía  pueda traducirse  en experienc ia : ni la lectura  del d ia rio , tan  rica en no tic ias que 
lo con tem plan  desde una insalvable lejanía, ni los m in u to s  pasados al vo la n te  de un au to  
en un e m b o te lla m ie n to ; tam poco  el v ia je  a los in fie rn o s  en los trenes del sub te rráneo, ni 
la m an ifestac ión  que de im prov iso  b loquea la calle, ni la niebla de los gases lacrim ógenos 
que se disipa len ta m en te  entre  los e d ific ios  del cen tro , ni s iqu iera  los breves disparos de 
un revó lver re tu m b a n d o  en a lguna parte ; ta m p o co  la cola fre n te  a las ve n ta n illa s  de una 
o fic in a  o la v is ita  al país de Jauja del superm ercado, ni los m om en tos e te rnos de muda 
prom iscu idad con desconocidos en el ascensor o en el óm nibus. El hom bre m oderno  vue lve 
a la noche a su casa extenuado  por un fá rra g o  de a co n te c im ie n to s  -d iv e r t id o s  o tediosos, 
insó litos  o com unes, a troces o p la cen te ro s - sin que n in g u n o  de ellos se haya co n v e rtid o  en 
experienc ia "
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la e xperienc ia , ta n to  desde la ra c io n a lid a d  clásica com o  desde la ra c io n a 
lidad  m oderna, ta n to  en la filo s o fía  com o  en la c iencia , y  que  es necesario  
re s titu ir  o recrear la d im en s ió n  de la e xperien c ia , e n te n d ie n d o  p o r ta l la 
p o s ib ilid a d  de que  a lg o  nos pase, o que  nos acontezca . “ La e xperienc ia  es 
s iem pre  de a lg u ien , sub je tiva , es s iem pre  de a qu í y  de ahora , c o n te x tu a l, 
f in ita ,  p rov is ion a l, sensib le, m o rta l, de carne  y  hueso, com o  la v id a  m ism a. 
La exp e rienc ia  tie n e  a lg o  de la opacidad , de la oscu ridad  y  de la co n fu s ión  
de la v ida , a lgo  del desorden y  de la inde cis ión  de la vida". Larrosa p ropo ne  
pensar al su je to  de la e xp erien c ia  com o  una su p e rfic ie  de sen s ib ilida d , en 
la que  lo que  nos pasa nos a fe c ta  de a lg ú n  m odo , p rod uce  a fec tos , inscribe  
a lgunas marcas, deja a lg u na s  huellas. D efine  a la e xp erienc ia  por ca rac te 
rís ticas más b ien  pasivas, com o  la re ce p tiv id ad , la d is p o n ib ilid a d  y  la a p e r
tu ra , y  no  ta n to  p o r la a c tiv id a d  del su je to . Ind ica  que la e xp erien c ia  no 
puede captarse  desde una lóg ica  de la acc ión  in d iv id u a l, s ino  más bien 
desde una insc rip ta  en la lóg ica  de las pasiones, donde  la pasión re fe riría  
a c ie rta  he te ron om ía  o re lac ió n  de responsab ilidad  en las re lac iones con el 
o tro , que  sin e m ba rgo  no es in c o m p a tib le  con la lib e rta d  o la a u to n o m ía .

C om p artim os  con Larrosa la necesidad de recrear experiencias. Tam bién 
com p a rtim o s  que d icha necesidad requ iere  un gesto de in te rru p c ió n , o c u ltiv a r 
el a rte  del encuen tro , en el sen tido  m enc ionado  líneas arriba , buscando 
verdades en la experiencia  y  no verdades que sean independ ien tes  de la expe
riencia . En este sen tido , id e n tif ic a r los d ispos itivos  de aco m p a ñ a m ie n to  con el 
e ncue n tro  y  la experiencia  es hab la r de las dos caras de una m isma m oneda. 
No es posib le  re s titu ir  la d im ensión  de la experiencia  sin la presencia de 
o tros  que sostengan una é tica  del encuen tro , donde  se acom pañe, com parta , 
res ign ifique , se ponga en duda, se e laboren in te rrog an te s , y  tam b ién  donde 
se b rind en  respuestas. El encue n tro  y  la experiencia , s igu ien do  a Deleuze, 
sería aquel m o v im ie n to  en zig zag que pasa en tre  dos, que no existe sin la 
presencia de dos. Por eso la necesidad de acom pañar desde sensib ilidades y  
sujeciones d ife re n te s  a aquellas ancladas en lógicas anóm icas y  universales.

Para cerrar, podem os agregar que  no basta so lo  con o rd e n a r un 
tie m p o , un espacio y  una a c tiv id a d , en té rm in o s  de encuadre , para a lo ja r 
y  p ro d u c ir el in te ré s  su p e rio r del n iñ o , s ino  que es necesaria la e xperienc ia  
del e n cu e n tro  con un O tro  que p re c ip ite  al p en sa m ie n to  más a llá  de la 
inm ed ia tez , y  que  p e rm ita  v e la r y  de scu b rir el in te ré s  su p e rio r del n iñ o  - ta n  
necesario  en los tie m p o s  que  c o r re n -  com o  fo rm a  de preservar y  a b rig a r 
a nuestros  jóvenes, pero ta m b ié n  com o  fo rm a  de preservar h o rizo n te s  
com unes, e n tre  ta n to s  h o rizo n te s  p rivad os  e ind iv idua les.
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