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Celebramos con especial entusiasmo esta vigésima entrega de Cáte-
dra Paralela, fruto de un gran esfuerzo colectivo por sostener durante 
los años un espacio de discusión y reflexión a través del intercambio 
de producciones de estudiantes, docentes, profesionales e investiga-
dores del campo de lo social, en donde las experiencias cobran otro 
sentido a través de la fuerza de la palabra escrita. Es que, justamente, 
esta edición nos presenta escritos que reflexionan acerca de la palabra, 
de la necesidad de escribir, de aquello que necesita ser dicho.

Es por ello que inauguramos esta edición con un Artículo especial 
de la mano de Susana Cazzaniga quien nos va a instar a escribir como 
herramienta para legitimarnos profesionalmente, así como también 
como forma de reflexionar acerca de nuestra intervención. 

Inaugurando la sección Artículos, Manuel Mallardi nos invita a 
reflexionar acerca del lugar que la palabra ajena tiene en nuestras pro-
ducciones escritas con el objetivo de dar cuenta de la complejidad 
dialógica del discurso. Para ello, se vale de los aportes de la filosofía 
del lenguaje desarrollados por Voloshinov y Bajtín, para analizar las 
múltiples determinaciones que se sintetizan en la producción escrita. 

Por su parte, a través de sus años de experiencia laboral en la Sa-
lud Pública de la ciudad de Rosario, Jaquelina Barbero busca señalar 
los entrecruces de procesos cotidianos de trabajo de les trabajadares 
sociales y las políticas públicas del área; utilizando como recurso pri-
mario una serie de registros, documentos y relatos, la autora apunta 
desentrañar las lógicas que motorizan dicho entrecruce.

Por otro lado, María Luz Dahul nos comparte una serie de reflexio-
nes producto de la investigación de campo realizada para su tesis doc-
toral con el objetivo de problematizar el trabajo infantil-adolescente, 
entendiéndolo como una categoría construida por el Estado, y contra-
poniéndola a la de niñeces y adolescencias trabajando. Este cambio de 
denominación que realiza la autora se va a ir desarrollando a lo largo 
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del artículo, ya que su construcción es fruto una decisión teórico me-
todológica que implica otra manera de acercarse al problema y a les 
sujetes que lo encarnan.   

Por su parte, desde su experiencia en la Residencia Interdisciplina-
ria de Salud Mental ubicada en Hospital Escuela Eva Perón de Grana-
dero Baigorria (Gran Rosario), María José Rodríguez Peña nos ofrece 
una reflexión acerca de la función que tienen las internaciones dentro 
del marco de las estrategias terapéuticas ante las crisis subjetivas, ha-
ciendo hincapié en el lugar que ocupa el Trabajo Social dentro de los 
equipos interdisciplinarios que reciben mediante la guardia, las situa-
ciones de urgencia. 

En las siguientes páginas, María Gabriela González desarrolla un 
análisis acerca de la exclusión social en Tucumán basado en una in-
vestigación realizada en el año 2015, valiéndose de los aportes de Loic 
Wacquant y Pierre Bourdieu sobre la marginalidad y la reproducción 
social, respectivamente. 

Avanzando en la edición, nos encontramos con la producción de 
Evangelina Gómez quien reflexiona sobre la cuestión alimentaria en 
Argentina, indagando acerca de las estrategias estatales y los vínculos 
interactorales que se construyen. La autora toma como emergente re-
velador el Movimiento de Trabajadores Excluidos rama rural, debido 
a su potencia como promotor de otras formas de gestión de alimentos 
y constructor de soberanía alimentaria.

En otro orden, Luciano Araus busca realizar algunos aportes en 
torno a la relación entre Trabajo Social y Derecho, enfocándose en 
el fenómeno de sobreendeudamiento que sufren, muchas veces como 
único modo de obtener determinados bienes y/o servicios, las pobla-
ciones más vulnerables del país. Así, el autor tiene como objetivo brin-
dar algunas herramientas, a través del diálogo entre disciplinas, para 
lidiar con esta problemática. 

Cerrando este apartado, Guido Crespi analiza la Cobertura Uni-
versal de Salud a través de diversas producciones historiográficas so-
bre el sistema sanitario. Bajo la hipótesis de que no sólo es una anoma-
lía o un cambio de paradigma, sino que se tiene su correlato con una 
línea histórica de desarrollo que busca la fragmentación del sistema, el 
autor realiza un recorrido por diversos periodos históricos y posturas 
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fundantes acerca de la temática, para finalizar con un análisis más 
grande sobre el sistema de salud en sí.

En la sección Relatos de experiencia, encontramos una interesan-
te reflexión de la mano de Elver Iván Laggiard quien, desde su paso 
por en una institución de nivel superior de formación docente de la 
Ciudad de Añatuya (Santiago del Estero), observa puntos clave en las 
estrategias pedagógicas en torno a la conformación de la subjetividad 
de les estudiantes de niveles medio y superior.

En otro orden, en la sección Notas, Andrés Iván Bassi Bengochea 
y Rosario Maria Perez Peña dan cuenta de la manera en que la pers-
pectiva ética aporta a la transformación de las relaciones de saber-po-
der-subjetividad que se articulan al interior de la Terapia Ocupacional 
a partir del señalamiento de ciertos aspectos sobre la ética dialógica y 
su contraposición con las perspectivas del Sur.

Finalizando esta edición, nos encontramos con la Reseña que nos 
ofrecen Carina Berta Moljo, Graziela Scheffer Machado y Thaisa 
Teixiera Closs del libro O Serviço Social no contrapelo da história: 
movimento de reconceituação latino-americano, Serviço Social críti-
co e Serviço Social radical, editado por Marilda Iamamoto e Claudia 
Mônica dos Santos. 

En esta edición, cargada de palabras de personas a las que les urge 
transmitir algo de su experiencia, rescatamos la frase de Marina Gar-
cés (2013):

Hemos alimentado demasiadas palabras sin cuerpo, palabras diri-
gidas a las nubes o a los fantasmas. Palabras contra palabras, decía 
Marx. Son ellas las que no logran comprometernos, son ellas las 
que con su radicalidad de papel rehuyen el compromiso de nuestros 
estómagos. Poner el cuerpo en nuestras palabras significa decir lo 
que somos capaces de vivir o, a la inversa, hacernos capaces de decir 
lo que verdaderamente queremos vivir. Sólo palabras que asuman 
ese desafío tendrán la fuerza de comprometernos, de ponernos en 
un compromiso que haga estallar todas las obligaciones con las que 
cargamos en estas vidas de libre obediencia, de servidumbre volun-
taria (p. 67).
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