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Resumen

El auge de la teoría queer y los avances del feminismo resaltan la importancia de incluir la

perspectiva de género en el abordaje de los consumos problemáticos, particularmente desde

el ámbito psicológico y comunitario, en la medida en que el género como categoría atraviesa y

condiciona la subjetividad de la persona con padecimiento, así como la del equipo de atención

y la del conjunto social que les alberga. Se propone que un abordaje eficaz de los consumos

problemáticos tiene en cuenta este atravesamiento a la hora de diseñar sus intervenciones.
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Abstract

The rise of queer theory and the advancements of feminism highlight the importance of

including a gender perspective when approaching problematic substance use, as gender as a

category crosses and conditions the subjectivity of the person who is suffering, as well as the

healthcare team’s and the social context’s. It is proposed that an efficient approach of

problematic drug use holds in regard said implication when designing its interventions.
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Históricamente, la temática sobre los consumos problemáticos ha sido un “tabú”, al menos

desde dos puntos. Por un lado, desde lo macrosocial lo ha sido para la sociedad en su

conjunto, considerando el nivel de culpabilización que rodea al sujeto que consume, a quien

se intenta expulsar de la escena social. Por otro lado, desde lo microsocial científico, para los

equipos de salud y/o profesionales tratantes, quienes explicitan la complejidad de la temática,

la dificultad del tratamiento y la especialización necesaria que no suelen ofrecer los

programas obligatorios de las carreras de grado.

Esta temática compleja, sin embargo, no puede pensarse de manera homogénea en

cuanto al tipo de personas que la padecen y, aún así, "la mayor parte de las terapias

existentes, vinculadas con las adicciones, han sido diseñadas pensando en los hombres”

(Martello, 2020). A lo que sumamos: hombres cis.

Dentro de la invisibilización y la culpabilización, puede afirmarse que existen

identidades más invisibilizadas y culpabilizadas aún (Arci, Boccardi, Decca, 2020), como las

mujeres cis y especialmente las personas travesti/trans en su abanico de feminidades,

masculinidades y no binariedades. La problemática del consumo de sustancias responde, así,

a una lógica binaria, jerárquica y atributiva que excluye y castiga a quienes no se ajustan a

sus posiciones normativas jerárquicas (Fernández, 1993).

El objetivo de este trabajo se basa en defender la importancia de la perspectiva de

género en el abordaje de los equipos de salud para romper los mecanismos de invisibilización

y culpabilización de las personas con consumos problemáticos, así como la cristalización y

reproducción social de estereotipos de género que impiden la producción de intervenciones

desde lógicas singulares posibles.

Discusión

En la medida en que la sociedad instituye y reproduce imaginarios sociales sobre los

géneros que establecen relaciones asimétricas entre los mismos así como mandatos



específicos, ésta delimita a su vez los modos de subjetivación posibles de un lugar y tiempo

determinados (Tajer, 2020). El rol de lo social a la hora de establecer circuitos posibles para

los géneros no puede menospreciarse ya que repercute en el diseño e implementación de

políticas públicas en salud, así como los abordajes posibles de distintos padecimientos.

La incidencia del género en el acceso a dispositivos de atención y prevención dentro

del sistema de salud  ha sido señalada en múltiples ocasiones gracias al avance de los

estudios con perspectiva de género. De Keijzer (2013), por ejemplo, analiza cómo la

socialización masculina se traduce en problemas de salud que se visibilizan en la brecha de

años de vida entre hombres y mujeres cis. Tajer et al (2020), por su lado, dan cuenta de cómo

el imaginario de la masculinidad hegemónica se convierte en un obstáculo para el acceso a la

salud en el caso de varones adolescentes, en la medida en que las consultas a profesionales

de la salud son leídas como actitudes femeninas de cuidado.

Lo hallado por Tajer et al (2020) respalda la investigación de Camarotti (2019, 2020)

respecto a la incidencia negativa de estereotipos de género en los varones con consumos

problemáticos. Sobre ello se destaca que las construcciones socioculturales producen

subjetividad, y si nos basamos en los desarrollos de De Keizjer (2013), se pone en primer

plano un trípode de violencia que implica que el varón es un factor de riesgo para mujeres y

niñeces, así como para otros hombres, y para sí mismos. En estos últimos, el autor ubica la

incidencia de los consumos problemáticos, así como pone el acento en la imposibilidad de

internalizar y conformar un autocuidado, y, por ende, tampoco un cuidado hacia otras

personas.

Por su lado, la USPPA (2011) señala cómo los dispositivos para el abordaje de

problemáticas de consumos están diseñados para hombres, invisibilizando las necesidades

específicas de las mujeres que consumen, y el doble estigma con el que éstas lidian al ser



vistas, en primer lugar, como consumidoras, y, en segundo lugar, como mujeres que han

“claudicado” de su rol de cuidado socialmente asignado.

Estos trabajos son valiosos para poner de relieve la importancia de la dimensión del

género, que ciertos sectores conservadores buscan invisibilizar; a su vez, posibilitan el

debate, intercambio y construcción de nuevas herramientas y formas de pensar los

dispositivos de atención a la salud. Sin embargo, estos escritos han trabajado principalmente

con población cisgénero y el estado actual de la situación en lo que respecta al acceso de

población trans al sistema de salud y las violencias (CIDH, 2015) que dicha población recibe,

exige que avancemos en nuestras formulaciones. La situación de vulneración del derecho al

acceso a la salud de la población trans es innegable, tal como lo revelan el informe de ATTA y

Fundación Huésped (2014), así como con la encuesta realizada por el INDEC junto al INADI

(2012).

El género es una variable a tener en cuenta en los abordajes en salud y,

específicamente, en los abordajes de consumos problemáticos, pero ya no podemos pensarlo

en términos de “hombres y mujeres” (cis). Es importante incluir una óptica de las

multiplicidades, de las diferencias desigualadas (Siquiera Peres, 2013; Berkins, 2013), del

derecho a ser diferente, para construir políticas públicas y abordajes posibles que eliminen las

barreras de acceso al sistema de salud para toda la comunidad, y especialmente para la

población con consumos problemáticos que tiene que lidiar con el estigma que el consumo

acarrea en el imaginario social criminalizador.

El hecho de que las subjetividades estén marcadas por estereotipos y mandatos

respecto a los géneros no sólo hace que los varones cis busquen responder a ciertos ideales

que los empujan hacia conductas de riesgo, o que las mujeres cis no puedan mantener en el

tiempo sus tratamientos por consumos problemáticos ya que, si maternan, los dispositivos no

cuentan con guarderías, por ejemplo; sino que este atravesamiento se constituye también en



prejuicios que expulsan del sistema de salud a la comunidad trans con consumos

problemáticos. Son las instituciones, y dentro de éstas los equipos tratantes, quienes operan

con una lógica hetero-cis-centrista que, en muchos casos, no puede responder a las

diferencias sin recurrir a la violencia (CIDH, 2015), o, directamente, al abandono de esta

población. An Millet (2017) investiga y señala acertadamente la acuciante necesidad de que

quienes trabajamos en salud cuestionemos nuestra formación cisexista.

Por lo antes dicho, es crucial resaltar los problemas que conllevaría no trabajar desde

la perspectiva de género en el equipo de salud, corriendo el riesgo de reproducir hacia

adentro de los equipos los mismos problemas y estereotipos que existen en lo macrosocial.

Esta reproducción podría determinar que los dispositivos se centren sólo en la población

masculina, así como también, por ejemplo, que se asuma como esperable que los varones

deban quedar al cuidado de su madre, esposa, hermana, o miembros femeninos de su familia

o círculo cercano. A su vez implicaría que a las mujeres o feminidades se las culpabilice como

"malas madres" (Fundación Atenea, 2016), que se vea como negativo el consumo en ellas,

mientras que el masculino es relativizado. Por otro lado, con respecto a la comunidad

travesti-trans, se corre el peligro mayor de que su representación en los dispositivos sea una

ausencia absoluta, producto de la expulsión sistemática que han recibido históricamente de

todas las instituciones de la sociedad.  Apostamos, entonces, al compromiso del equipo de

salud en su deber de buscar activamente a dicha población, en vez de esperar que lleguen al

dispositivo por demanda espontánea.

Conclusiones

Creemos que es importante, en conclusión, avanzar en el desarrollo de elaboraciones

teóricas e investigaciones que tengan en cuenta la incidencia del género en el acceso a la

salud y en el diseño de dispositivos de atención, para poder construir herramientas adecuadas

de intervención que no expulsen, violenten ni culpabilicen a las personas con consumos



problemáticos. Tener en cuenta cómo juegan las representaciones sobre los géneros tanto en

la población que asiste al sistema de salud, como en los equipos intervinientes, entonces, es

dar un paso adelante en la eliminación de los obstáculos y barreras que actualmente imperan

en el complejo campo de los consumos problemáticos.
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