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Introducción.  

El presente trabajo se propone profundizar la indagación respecto de la 

articulación vigente entre el activismo político y la investigación académica desde 

el campo de la Comunicación. En este sentido, se pretende evidenciar un proceso 

de historización del objeto de estudio que forma parte de la investigación que me 

encuentro realizando en el marco de la beca otorgada por la UNLP en el año 2016 

dentro del Laboratorio de comunicación y género de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social de dicha casa de estudios. Hecho que indudablemente 

determinó mi mirada y consecuentemente, esta práctica repercute en la definición 

de aquello que en términos meramente académicos se constituye en el objeto de 

estudio. 

En las próximas líneas se busca visibilizar cuáles son las implicancias de 

investigar desde el campo de la Comunicación/educación con perspectiva de 
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género de una manera situada. Definiendo así, los núcleos de debate que nos 

permitirán reconocer los interrogantes abiertos y arribar al umbral en donde será 

desarrollada la investigación. Tomando como foco de la reflexión las prácticas 

educativas que se dieron en el marco de las Escuelas Populares de género ( a 

partir del año 2017) como escenario de problematización de la figura del rol de 

acompañante de víctima de violencia de género que figura la ley 26485.  

La constitución política del colectivo de mujeres en el campo de  

Comunicación/Educación con perspectiva género.  

Con el fin de delimitar y describir los debates sobre las condiciones de producción 

de la investigación surge el primer núcleo debate: la discriminación y violencia del 

colectivo de mujeres como campo político de prácticas sociales desde el cual se 

produce conocimiento científico académico.  

Es necesario entonces, profundizar desde dónde serán realizadas las reflexiones 

respecto del género como variable que pone en juego las relaciones de poder 

(política), culturales (simbólico) y subjetivas (sujeto). Cuestiones que son 

relevantes en el campo de producción de conocimiento de los estudios culturales 

en Latino América (Requillo 2005,p.3), para reflexionar de modo crítico y dando 

lugar al trabajo académico sobre problemáticas sociales que atraviesan las 

subjetividades de quienes vivimos de este lado del continente. Retomando a Boa 

aventura de Sousa Santos (2006 p.4), realizar análisis teóricos, reflexionar sobre 

la realidad social desde un campo académico específico en Argentina, es producir 

conocimiento desde el Sur, y esto también es político. La constitución del 

problema de investigación como tal, implica reconocer el sentido político de 

nuestro trabajo, y la relación del mismo con la cultura y las subjetividades de 

quienes habitan el territorio que es delimitado para llevar adelante la investigación. 

En este sentido, el género como base epistemológica para pensar procesos de 

Comunicación/Educación comprende el análisis de la distribución y reproducción 

del poder, el modo en que se toman las decisiones, las posibilidades de acción y 

de construcción social de sentidos que existen dentro de los lenguajes posibles en 

el contexto donde las prácticas ocurren. 



 

 

. 

 

Rol del Estado en el proceso de reconocimiento del colectivo de mujeres 

acompañantes de víctimas de violencia de género en el escenario político y 

público. 

Pensar en el reconocimiento de prácticas sociales que están inmersas en la lucha 

de la ampliación de derechos para un sector de la sociedad que históricamente 

sufrió violencia y discriminación, habilita a indagar sobre el segundo núcleo debate 

que se ocupará de reflexionar sobre el lugar que ocupa el estado como promotor 

de dispositivos(políticas públicas) que generan –o no- el aumento de capital 

simbólico y económico para las mujeres que ejercen el rol de acompañantes de 

víctimas de violencia de género. En este sentido, el trabajo que se pondrá en 

juego tendrá que realizarse de manera pendular, recogiendo los discursos que el 

colectivo de mujeres manifiesta sobre el atravesamiento de su subjetividad en 

relación a habitar-se y entender-se en tanto sujetes de derechos no solo en su rol 

de destinatarias de políticas públicas sino como gestoras de políticas públicas.  Es 

decir, que en términos de Fraser (2016 p.7) será pertinente situar el 

reconocimiento de las prácticas sociales que dieron lugar a las condiciones 

necesarias para la efectivización de una legislación, teniendo en cuenta también, 

que en los últimos años emergieron ciertas fisuras en la articulación obligada que 

implica el trabajo social con el estado en las situaciones de violencia de género.  

Mujeres haciendo memorias, Mujeres haciendo historia.  

Teniendo en cuenta el escenario político que se plantea desentramar con el 

trabajo del núcleo anterior, resulta relevante e indispensable incorporar en el 

análisis de la investigación los discursos que las mujeres esgrimen en el marco de 

las escuelas populares en tanto prácticas educativas que problematizan los modos 

de organización colectiva de manera situada. En este sentido, el foco del último 

núcleo de debate estará puesto en visibilizar de manera crítica, los relatos de las 



mujeres en relación a las memorias como estrategia política para promover el 

reconocimiento de la organización colectiva liderada por mujeres en procesos 

educativos. Es decir, que serán articuladas las implicancias contextuales sobre las 

prácticas educativas con las mujeres acompañantes de víctimas de violencia de 

género, en tanto actrices constitutivas en la gestión de políticas públicas que se 

ocupan de la violencia de género en Ensenada, partido de La Plata. De manera 

relacional, teniendo en cuenta las estrategias políticas implementadas a fin de dar 

lugar a espacios de diálogo que indaguen en la violencia de género desde un lugar 

otro, el cual permita conocer y construir un modo de hacer y producir político 

teniendo una memoria residual sobre el reconocimiento de derechos humanos.   

Palabras finales.  

“estamos inmersos en un proceso de reclasificación social de la población del 

mundo, a escala global. Es decir, las gentes se distribuyen en las relaciones de 

poder, en una tendencia que no se restringe solamente a las relaciones 

capitalsalario, sino que ahora concierne más a todo lo que ocurre con el conjunto 

de la explotación capitalista, así como con las viejas formas de dominación social 

embutidas en esos constructos mentales de la modernidad que se conocen como 

raza y género” (Quijano, 2008, p. 199) 

En el marco de un proceso político eleccionario en nuestro país, resulta vital 

comprender de manera compleja cuál es el rol del estado en relación a las 

problemáticas de género que nos habitan. En este sentido, es responsabilidad de 

la academia retomar estas inquietudes para producir conocimiento al respecto con 

el  fin de promover debates y reflexiones respecto de realidades sociales que nos 

interpelan y que habilitan la reproducción de sistemas económicos que promueven 

la hegemonía del neoliberalismo a nivel mundial.  

En este sentido, resulta indispensable reflexionar acerca de la constitución de 

políticas de Estado que se ocupen del fortalecimiento, la capacitación y 

replicabilidad de las acciones políticas que ejercen las mujeres acompañantes de 

víctimas de violencia de género como colectivo político organizado,  para intervenir 



en las situaciones de violencia que atraviesan miles de personas (víctimas, y 

familiares de víctimas) en el cotidiano de nuestro país.  

El interrogante que queda planteado, es el de la definición del camino que toma y 

tomarán el colectivo de mujeres, en relación a sus discursos y prácticas respecto 

del posicionamiento político y la gestión de su rol de acompañantes de víctimas de 

violencia de género. Es decir, que frente a políticas de un estado nacional vacío de 

recursos y contenido de debate, resulta necesario pensar estratégicamente la 

construcción de frentes de resistencia organizados que se propongan mantener en 

la agenda mediática/política las problemáticas de género como estrategia para 

profundizar aún más la lucha contra la desigualdad y en favor de la justicia social.   

Tal como se mencionó anteriormente, es necesario dejar explícito que las 

condiciones económicas afectan directamente en el reconocimiento de ciertas 

prácticas sociales entendidas como acciones políticas, hacia quienes  trabajan 

cotidianamente sobre situaciones de violencia de género en las que se evidencia 

de una manera cruda la desigualdad de género. Asimismo, es el rol del Estado y 

su influencia en el reconocimiento del trabajo de los colectivos organizados 

políticamente un aspecto de relevancia para continuar en el análisis del escenario 

que actualmente es configurado respecto de la figura del rol de acompañante de 

víctimas de la ley que se encuentra en vigencia.  

En este contexto, brindar espacio para reflexionar sobre los discursos de las 

mujeres que ejercen su rol social como acompañantes de víctimas de violencia de 

género, me permitió habitar la inquietud no solo sobre reconstrucción de un 

modelo de estado que posibilitó un escenario posible de actuación y gestión, sino 

también ubicar al colectivo de las mujeres en un rol social/político activo y 

complejo en ese entramado. Es decir, que las mujeres en esta investigación están 

ubicadas como sujetes de derechos que forman parte de espacios de discusión, y 

debate político respecto de prácticas cotidianas que reproducen desigualdad, 

violencia y discriminación. Aportando así, al trabajo sobre la legitimidad social de 

las mujeres como colectivo de organización política. Permitiendo generar de este 

modo, un horizonte posible en sus proyectos de vida que les da la posibilidad de 



pensarse más allá de sus experiencias como víctimas de violencia de género. No 

solo en el presente, sino también en sus memorias, para armar nuevos escenarios 

que habiliten otros modos de habitar el mundo en el futuro.  
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