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HISTORIZAR PRÁCTICAS DEL CAMPO PSI EN ARGENTINA 
EN LA POS-DICTADURA. EL TRABAJO CON LOS DAÑOS 
PROVOCADOS POR EL GENOCIDIO
Ingui, Patricia
Universidad Nacional de Córdoba. Argentina - Universidad Nacional del Litoral. Argentina

RESUMEN
Historia reciente; aproximaciones y diferencias entre historia 
y memoria; teoría de la liberación y defensa ante la violencia 
hacia los derechos en Latinoamérica; el pasado reciente en la 
Argentina: última dictadura cívico-militar y pos-dictadura, terro-
rismo de estado, guerra sucia, genocidio. Son expresiones que 
conforman un cúmulo de perspectivas teóricas que dan el mar-
co a un análisis sobre intervenciones psicosociales que abarcan 
un período desde fines de los ’80 a los primeros años del 2000. 
Esta presentación pretende mostrar algunos entramados posi-
bles entre disciplinas, principalmente conjugando la psicología 
con la historia, también tomando contribuciones de la sociología 
y la filosofía entre otros aportes, para abordar problemáticas 
que hacen a las prácticas psicosociales. El objetivo es reconocer 
perspectivas analíticas relevantes en la tarea de investigación 
para historizar prácticas en el campo psi durante la pos-dicta-
dura en Argentina a partir de fuentes documentales.

Palabras clave
Prácticas - Psicosociales - Historia - Memoria

ABSTRACT
BUILDING A HISTORY OF THE PRACTICES IN THE PSI FIELD IN AR-
GENTINA POST DICTATORSHIP. THE WORK WITH THE GENOCIDE’S 
DAMAGES
Recent history; approximations and differences between history 
and memory; the theory of liberation and defense against vio-
lence towards rights in Latin America; the recent past in Argen-
tina: last civic-military dictatorship and post-dictatorship, state 
terrorism, dirty war, genocide. They are expressions that form a 
cluster of theoretical perspectives that give the framework to an 
analysis of psychosocial interventions that span a period from 
the late 1980s to the early 2000s. This presentation aims to 
show some possible frameworks between disciplines, mainly 
by combining psychology with history, also taking contributions 
from sociology and philosophy among other contributions, to ad-
dress problems that make psychosocial practices. The objective 
is to recognize relevant analytical perspectives in the research 
task to historicize practices in the psi field during the post-dic-
tatorship in Argentina from documentary sources.

Key words
Practices - Psychosocials - History - Memory

Introducción
Se presenta un recorrido por el contexto conceptual desarrolla-
do dentro del proyecto de tesis para el doctorado en psicología 
de la Universidad Nacional de Córdoba, titulado: “Intervenciones 
psicosociales sobre memoria colectiva y las relaciones sociales 
en la pos-dictadura. Historizar prácticas del campo psi a partir 
de fuentes documentales.” Se intenta mostrar la definición de 
distintas categorías teóricas que surgieron al delimitar el pro-
blema y que emergen de la conjugación entre la psicología y, 
principalmente, la historia pero sumando aportes de la sociolo-
gía y otras disciplinas afines.
Para ello primero se presentará de manera resumida el proyecto 
de investigación, preguntas-problema, delimitación del objeto 
de estudio, objetivos y la hipótesis de trabajo, junto a una carac-
terización de la estrategia metodológica. 
Seguidamente, a manera de avances de la investigación, se 
mostrará una síntesis de las relaciones más significativas sur-
gidas, hasta el momento, a partir del entramado entre las cate-
gorías teóricas trabajadas: La perspectiva de la historia reciente 
como marco general para un estudio sobre las labores realiza-
das en la defensa ante la violación de derechos durante la última 
dictadura militar. Así como, el abordaje de reflexiones acerca de 
las intervenciones psicosociales con la memoria colectiva y las 
relaciones sociales dañadas, a partir de fuentes documentales. 

El proyecto de tesis
El punto de partida de este proyecto tiene como motivo eluci-
dar las contribuciones de las perspectivas críticas y emergentes 
dentro del campo de la salud mental, en el abordaje de las pro-
blemáticas sociales de los últimos años. De allí nace el interés 
por las intervenciones psicosociales que surgieron para atender 
las secuelas provocadas por la acción genocida de la última 
dictadura en el país. 
El proyecto se orienta hacia la historización de intervenciones 
psicosociales con la intención de profundizar en la comprensión 
de cómo esas prácticas llegan a producirse, para ello se recurri-
rá a su recopilación a través de fuentes documentales. 
Esto a su vez, se vincula con el propósito de construir un corpus 
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que reúna esas prácticas y ofrecerlo como recurso disponible 
para un conocimiento del desarrollo de la psicología en las 
áreas social y comunitaria, en relación con la historia reciente 
de Argentina.
La tesis se ubica en la historia reciente de la psicología argen-
tina, trata sobre prácticas de intervención psicosocial en Argen-
tina entre fines de los años ´80 y primeros años del 2000, que 
se sitúan dentro del marco de desarrollo de psicologías locales.
Dentro de este marco, este estudio se enfoca particularmente 
en una búsqueda por historizar prácticas desarrolladas en el 
campo psi para trabajar con la memoria colectiva y la recom-
posición de las relaciones sociales dañadas por el accionar del 
terrorismo de estado como consecuencia de la violencia ejer-
cida sobre los derechos humanos. Se toma como referencia la 
definición de campo de Bourdieu (1997). Específicamente se 
considera como campo psi, a una configuración en la que pre-
domina la psicología como disciplina, pero donde interjuegan 
distintos actores e intereses y se entrecruzan diversos órdenes: 
intelectual, cultural y político (Vezzetti, 2016).
Dichas prácticas de intervención inéditas se dieron dentro de un 
escenario particular marcado por hechos de la historia argenti-
na reciente, y contribuyeron al fortalecimiento de campos dis-
ciplinares que abarcan lo social/comunitario/político dentro de 
la psicología latinoamericana. Se presupone que la difusión de 
dichas prácticas está sumamente ramificada y no ocupa los es-
pacios más tradicionales de divulgación científica y académica. 
El propósito es recuperar esas prácticas, documentarlas y anali-
zarlas en su relación con la constitución de psicologías locales. 
Se prevé que en ellas se da un hecho original de apropiación 
de conceptualizaciones y prácticas de psicologías extranjeras y 
nativas para responder a una demanda social al mismo tiempo 
local y particular. 

Formulación del problema
La problematización enraizada en este campo temático y la ubi-
cación del estudio dentro del período mencionado, se desprenden 
de la pregunta-problema: ¿Cuáles han sido las intervenciones 
psicosociales relacionadas con el pasado reciente argentino? 
Para poder determinar en relación a ellas: a) sus contribuciones 
conceptuales para la lectura de los procesos relacionados con la 
memoria de ese pasado; b) sus propuestas acerca de acciones 
reparadoras o preventivas respecto a los efectos y consecuen-
cias sobre las relaciones sociales de ese pasado reciente; c) sus 
aportes para una lectura de la dimensión política de las prác-
ticas profesionales d) los desarrollos teóricos y metodológicos 
particulares de la psicología en Argentina teniendo en cuenta la 
apropiación tanto de teorías extranjeras como nativas, a partir 
de identificarlos en fuentes documentales.

Objetivos
Analizar la relación entre intervenciones psicosociales relacio-
nadas con el pasado reciente de Argentina y el desarrollo de 

psicologías locales, reconocidas por su orientación crítica en las 
áreas social y comunitaria, y como alternativas a las hegemo-
nías dentro del campo disciplinar, desde fines de los años 80 y 
hasta primeros años del 2000. 
Para desarrollarlo se proponen las siguientes acciones especí-
ficas: Identificar intervenciones psicosociales relacionadas con 
el pasado reciente de Argentina en fuentes alternativas, a las 
que se denomina “bibliografía gris” (impresos, documentos, ar-
tículos de revistas y publicaciones de congresos) escritas por 
profesionales de la salud mental durante los años pos-dictadura 
(fines de la década 80, los 90 y primeros años del 2000) y publi-
cadas en medios gráficos o de alcance público. 
A partir del trabajo con esas fuentes se buscará recomponer un 
corpus que reúna prácticas del campo psi relacionadas con los 
procesos de memoria, y las secuelas y perjuicios en las relacio-
nes sociales vinculadas con el pasado reciente argentino, para 
establecer el desarrollo de conceptualizaciones y metodologías 
propias y sus relaciones con la apropiación de teorías extranje-
ras y nativas.

Hipótesis de trabajo
El supuesto que orienta este estudio es que la historización de 
las intervenciones antes mencionadas permitiría reunir prácti-
cas del campo psi que se encuentran dispersas, que no res-
ponden a los encuadres tradicionales, pero que sin embargo 
constituyen una trama desde lo conceptual y/o lo metodológico 
en común, la cual podría ser develada. 
Entonces, esta investigación permitiría identificar desarrollos de 
la psicología argentina en el área social y comunitaria, a través 
de su expresión en prácticas psicosociales. Las que no se iden-
tifican rápidamente con las prácticas clínicas más tradicionales, 
sino más bien con la producción desde los bordes o márgenes 
para atender problemáticas sociales emergentes. 
Finalmente, en lo que hace a la presentación del proyecto, cabe 
agregar que desde el punto de vista metodológico, se trata 
de un estudio cualitativo, historiográfico y documental (Klap-
penbach, 2014; Jacó-Vilela, do Espírito-Santo, Degani-Carneiro, 
de Oliveira, & Vasconcellos, 2016) 
La tarea por desarrollar consistirá en recopilar documentos 
escritos (publicaciones/ bibliografía gris) que sean fuentes de 
expresión de las reflexiones sobre intervenciones psicosociales 
relacionadas con el pasado reciente. La idea es reunir escritos 
que se refieran a lo realizado en años pos-dictadura, especial-
mente entre mediados de los 80 y primeros años del 2000. 
Delimitar un corpus constituido por publicaciones de profesio-
nales de la salud mental que participaron de dichas interven-
ciones posibilitaría un acercamiento a la recepción de teorías 
extranjeras y nativas, y a su relación con producciones teóricas y 
metodológicas de la psicología en las áreas social y comunitaria. 
Se tiene previsto desarrollar con dichas fuentes un análisis de 
contenido de tipo cualitativo, a partir de realizar una codifica-
ción axial abierta para describir características de dichas in-
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tervenciones, y complementar esta estrategia metodológica con 
un análisis bibliométrico adaptado (Klappenbach, 2009; 2010; 
2011), para ubicar los referentes teóricos extranjeros y nativos, 
y así sumar elementos que contribuyan a describir la recepción 
de esas perspectivas teóricas. Además, un análisis temático de 
tipo semántico permitirá identificar tensiones y transformacio-
nes respecto a las intervenciones y sus fundamentos.
A su vez, en vistas a la triangulación metodológica, se incor-
porarán entrevistas abiertas las que operarán para una trian-
gulación de datos con los registros provenientes del análisis 
documental (Cea D’Ancona, 1998). El registro oral realizado con 
integrantes de equipos interdisciplinarios, dará la oportunidad 
de profundizar o complementar con las fuentes escritas, en caso 
que por ejemplo, no exista una publicación escrita sobre alguna 
intervención, y por otro, con las distintas perspectivas existen-
tes sobre las acciones realizadas. Se analizará, de manera es-
calonada, las convergencias y divergencias que existan sobre 
la realización de las intervenciones y luego, una triangulación 
teórica sobre las perspectivas puestas en juego en dichas ac-
ciones, desde la perspectiva de los actores.

El contexto conceptual de la investigación: Los estudios so-
bre historia reciente, una mirada sobre las intervenciones 
psicosociales pos-dictadura.

a) Acerca de las intervenciones psicosociales
Las intervenciones psicosociales se definen como un conjun-
to de prácticas que ligan la investigación-intervención-acción 
social referida a problemáticas sociales. Se lo reconoce como 
un campo interdisciplinario donde se destacan los aportes de 
la psicología social crítica y la existencia de espacios críticos 
en el ejercicio de la psicología –ejemplos: comunitaria y de los 
derechos humanos– alternativos a la psicología dominante y 
como práctica de resistencia política ante las condiciones de 
la época (Freitas Campos, 1998; Castellá Sarriera et al., 2004; 
Piper, 2008; Villa Gómez, 2013; Martínez Guzmán, 2014; Correa 
González et al, 2017). 
Estas prácticas se focalizan en el trabajo con la memoria colec-
tiva y sus materializaciones, un ejemplo son los sitios de memo-
ria que recuerdan actos violentos de injusticia (desapariciones 
forzadas) con el propósito de “búsqueda de la verdad, la justicia 
y la reparación integral, el derecho a la no repetición y la dignifi-
cación” (Encizo Betancourt y Mejía Naranjo, 2018: 14).
Se trata de actos humanitarios comunitarios, que incluyen a 
poblaciones de distintos grupos con características diversas 
etarias (principalmente jóvenes e infantes), étnicas, sociales y 
culturales, pertenecientes a territorios donde se ha sufrido tales 
actos de violencia. Un ejemplo, son los actos de paz en Co-
lombia, los estudios al respecto se constituyen en antecedentes 
para este estudio (Encizo Betancourt y Mejía Naranjo, 2018).
Otro interés es la intervención sobre las relaciones sociales, una 
manera de abordaje es a través del acompañamiento psicoso-

cial, acá se suma, desde los antecedentes, como ejemplo, las la-
bores de un grupo interdisciplinario en México, con familiares de 
víctimas de desapariciones forzada (Correa González et al 2017). 
Las labores llevadas adelante en Latinoamérica por la defensa 
de la violencia hacia los derechos cuenta como principal refe-
rencia el trabajo del jesuita Martín Baró, creador del método de 
acompañamiento psicosocial, “quien fusionó la psicología so-
cial, con la Teología de la Liberación latinoamericana y la educa-
ción popular para acompañar a las organizaciones en resisten-
cia durante la guerra civil en El Salvador en los años 80. Desde 
entonces ha sido exportado entre países y generaciones, como 
patrimonio de quienes se resisten a ser víctimas de la violencia 
sociopolítica y se convierten en ´sujetos políticos´” (Correa Gon-
zález et al 2017: 8).
Para la definición de la temática en nuestro contexto es necesa-
rio recalar en la discusión sobre los procesos ligados a nuestro 
pasado reciente comenzando por el debate sobre cuáles son los 
términos más adecuados para describir ese pasado: guerra sucia 
–enfrentamiento entre dos bandos–, genocidio y terrorismo de 
estado (Duhalde, 1999; Vezzetti, 2001 y Feierstein, 2011 y 2012) 
focalizando en la categoría de víctima (de víctima pasiva a sujetos 
activos) y de memoria (procesos de restitución y reparación). 
La conceptualización de genocidio contribuye a definir las ca-
tegorías de víctima y memoria. El genocidio como referencia 
a procesos de destrucción y reorganización de las relaciones 
sociales (Feierstein, 2011 y 2012) sienta una diferencia con el 
terrorismo de estado, en tanto situaciones de violencia de de-
rechos cometidas en forma masiva por el estado sobre sujetos 
particulares –víctimas– (Feierstein, 2011). Esta disquisición teó-
rica convierte a la expresión genocidio como analizador concep-
tual para el análisis de las intervenciones, en esta investigación.
Las estrategias de intervención resultan interesantes en tanto 
el propósito de elaborar o re-elaborar las consecuencias en vis-
tas a prevenir la repetición del terror y su transmisión interge-
neracional (Feierstein, 2011). Esto marca nuestro interés tanto 
por el trabajo con las intervenciones comunitarias respecto a la 
memoria colectiva, como por el acompañamiento y asistencia a 
personas directamente afectadas. 

b) La búsqueda por historizar prácticas. Un acercamiento a la 
historia de la psicología
En cuanto a la idea de historizar esas prácticas para conocer su 
relación con los desarrollos en psicología, a partir de recopilar y 
analizar escritos en tanto documentos donde se expresa esa re-
lación. Cabe destacar los aportes de herramientas reconocidas 
en el ámbito de la historia de la psicología para dicho análisis. 
La apropiación teórica es aceptada como objeto de estudio para 
la historia de la psicología (Jacó y Klappenbach, 2016). Se tiene 
en cuenta las condiciones particulares que brinda cada contexto 
a la construcción de las teorías. 
La recepción, específicamente en relación a las ideas psicoló-
gicas extranjeras en Argentina, es referida por Vezzetti (1994) y 
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Dafgal (2004) en tanto “una apropiación activa que transforma 
lo que recibe”. 
Para fundamentar los propósitos del proyecto en relación a la 
apropiación teórica como objeto de estudio para la historia de 
la psicología, nos apoyamos en Jacó y Klappenbach (2016). Re-
sulta inspirador su reconocimiento a Massimi y Brozek (1998), 
especialmente al recuperar la perspectiva del autor Schwarz, R. 
(1977, 2000) para señalar la diferencia entre estudiar la apro-
piación en lugar de la reproducción, dado que la primera tiene 
en cuenta las condiciones particulares que brinda cada contexto 
a la construcción de las teorías (Klappenbach & Jacó, 2016). 
En esta investigación se plantea que a partir de la violencia 
ejercida sobre los derechos humanos en el marco del accionar 
del terrorismo de estado durante la última dictadura militar en 
Argentina, se desencadenan prácticas de intervención psicoso-
cial inéditas. Estas dieron lugar a la apropiación de teorías del 
campo de la psicología y disciplinas afines, nativas y extranje-
ras, para generar nuevos corpus de conocimientos y prácticas 
que permitieran trabajar con los perjuicios que provocó dicho 
accionar, y a su vez impulsó transformaciones dentro del cam-
po disciplinar. De allí que se revisaran producciones nativas y 
extranjeras desde donde se argumentan las conceptualizacio-
nes acerca de: víctima, procesos ligados al pasado reciente en 
la Argentina, sentidos y consecuencias que se le atribuyen e 
intervenciones psicosociales de orden reparatorio o preventivo 
(Feirstein, 2011 y 2012). 
Los antecedentes acerca de intervenciones psicosociales per-
miten ubicar categorías que se entraman en un tejido teórico-
conceptual: víctima, trauma, duelo, reparación y memoria; y, 
además, establecer algunos presupuestos como el reconoci-
miento de premisas centrales desde una perspectiva política de 
derechos desde donde se ligan esas categorías con los concep-
tualizaciones acerca de justicia, impunidad, genocidio, terroris-
mo de estado y delitos de lesa humanidad cometidos en las 
dictaduras latinoamericanas (Duhalde, 2009). 
Allí pueden reconocerse resquebrajamientos, contradicciones y 
el origen de nuevas definiciones (Feierstein, 2011) y, además, 
es posible identificar en los actores: implicaciones, supuestos 
teóricos y posicionamientos éticos en relación con sus interven-
ciones (Stolkiner, 2010). 
En los estudios históricos se considera a la historia reciente 
como una línea de estudio específica dentro un campo en cons-
trucción (Franco y Levin, 2007; Philp 2007). Si bien existen estu-
dios sobre una historia de la psicología reciente (Vazquez Ortega, 
2016; Klappenbach, 2016) no se cuenta con muchas referencias 
desde esa perspectiva sobre el campo de la psicología social y 
comunitaria en Argentina y su desarrollo vinculado con nuestra 
historia reciente incluyendo al tiempo de la pos-dictadura. 

c) Los estudios de historia reciente. Un campo en construcción
Según Franco y Levin (2007) el pasado reciente se ha convertido 
en “casi un objeto de culto” para algunas disciplinas y campos 

de investigación –inclusive hay un auge reciente en el terreno 
estrictamente historiográfico– a lo que se agrega su fuerte pre-
sencia en el espacio público (cine, documentales con las voces 
de los propios protagonistas, museos y memoriales). 
Aparece como dificultad el definir un período de estudio corres-
pondiente con lo cercano, y al mismo tiempo lidiar con la cerca-
nía temporal de los hechos lo que puede ser un obstáculo para 
un estudio histórico. Con respecto, específicamente a nuestro 
país y a lo ocurrido durante la dictadura militar, Franco y Levin 
(2007) advierten acerca de las complicaciones para construir 
una mirada distanciada y una interpretación crítica parcialmen-
te realizable, ante el cuestionamiento de que si es posible dejar 
de lado la empatía con el dolor del otro, dado “la legitimidad que 
la figura de la víctima y del discurso testimonial ha adquirido 
en la escena pública argentina –y esto es inseparable del lugar 
simbólico adquirido por los derechos humanos y sus portado-
res–” (Franco y Levín, 2007, p. 21). Sin embargo, nada de esto 
niega, según los autores, que la historia reciente en Argentina 
sea un terreno fértil para la investigación. 
En cuanto a precisar un período de tiempo para este estudio, un 
primer demarcador es la fecha en la que se encuentran escri-
tos en fuentes de bibliografía gris que refieran a intervenciones 
sobre la violencia de los DDHH en el terrorismo de estado, por 
ejemplo, trabajos con víctimas. Esto presupone tomar como ini-
cio el momento del que datan esas publicaciones tomando en 
cuenta las que sean posteriores a la constitución de equipos y 
de estrategias de asistencia a dichas víctimas, desde mediados 
de los años 1980 en adelante. 
A propósito, son orientativos en este sentido la existencia de 
documentos marcos editados por la Secretaría Nacional de De-
rechos Humanos con registros de la intervención de profesio-
nales que en distintos lugares del país realizaron la asistencia y 
el acompañamiento a las víctimas del terrorismo de estado en 
los juicios a los represores y torturadores. Un ejemplo de ello es 
la publicación en agosto de 2009 de un cuaderno de 162 pági-
nas titulado: “Acompañamiento a testigos en los juicios contra 
el terrorismo de Estado. Primeras experiencias” (Secretaría de 
Derechos Humanos, 2009). 
Esto delimita un período donde se supone la existencia de políti-
cas públicas en DDHH y de políticas de memoria, aunque se en-
tiende que con discontinuidades, es decir con un desarrollo no 
homogéneo de estas políticas a través de los años abarcados.

El trabajo con fuentes documentales: bibliografía gris
El trabajo con la bibliografía gris parte de un reconocimiento 
empírico de cuáles son las fuentes de circulación más comu-
nes que utilizan los profesionales de la psicología argentinos, 
incluso los académicos de esta disciplina, para realizar publi-
caciones referentes a las prácticas. Lo que presume un análisis 
también del público supuesto al cual van dirigido esos escritos, 
las particularidades que asumen los estilos de escritura, junto 
a la caracterización de los datos editoriales donde aparecen di-
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chas publicaciones. Esto conlleva una referencia en los estudios 
historiográficos sobre la profesionalización de la psicología en 
nuestro país. Supone la posibilidad de generar un estudio crítico 
de las fuentes que permita construir algunas representaciones 
sobre ese pasado reciente de la psicología.
A partir de una incipiente búsqueda en bibliografía gris se realizó 
una primera revisión de fuentes documentales, comenzando con 
diarios y revistas de los períodos mencionados y con publicacio-
nes de actas de congreso y otros documentos similares de acce-
so no restringido. Esto no solamente permitió reconocer la exis-
tencia de fuentes para realizar el trabajo, sino también encontrar 
ciertas características que asumen esas fuentes y que describen 
las intervenciones a las que se orienta esta investigación. 

Discusión
Se intenta mostrar de qué manera el abordaje de la temática 
exige el diálogo interdisciplinar entre la psicología, la historia 
y, al que podrían sumarse de modo pertinente, la sociología, la 
filosofía y la epistemología. Es decir, una primera discusión es 
sobre delinear entrecruzamientos y resoluciones posibles ante 
problemáticas que exceden a lo específico de una disciplina.
Particularmente el trabajo con la memoria colectiva se encuadra 
en la relación entre memoria y poder desde una visión histórica. 
De allí la necesidad de recalar en la discusión sobre la relación 
entre historia y memoria en función de configurar las perspecti-
vas analíticas para estudiar la problemática.
Por último, la tarea de historizar intervenciones psicosociales de 
un pasado reciente pone en evidencia la discusión acerca de la 
manera en que los posicionamientos ideológicos operan en los 
procesos sociales y atraviesan las prácticas disciplinares. En 
este marco quedan expuestos las dificultades y los límites para 
trabajar sobre ese pasado del cual somos a su vez testigos.
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