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1-Cuadro resumen de horas semanales dedicadas al proyecto por parte de director e 
integrantes del equipo de investigación:1  

 
Rol del integrante Nombre y Apellido Cantidad de horas semanales 

dedicadas al proyecto 

Directora Selman, Myriam Daniela 10 

Co-directora Sigliano, María Fernanda 8 

Docente-investigadora UNLaM Romero, Daniela Elizabeth                           7 

Investigadora externa2 D´Andrea, Fiorella Sabrina 6 

Investigadora externa Gómez, Florencia Mabel 6 

Investigadora externa Guzmán, Yanina Paola 6 

Investigadora externa Ricciardi, Paula 6 

Investigadora externa Scelzo, Gisela Paola 6 

Investigadora externa Ward, María Carolina 6 

Asesora-Especialista externa3 Ramos Feijóo, Clarisa 4 

 
 

2-Plan de investigación 
 
2.1. Resumen del Proyecto: 
 
El presente proyecto de investigación se propone conocer experiencias colectivas orientadas hacia 

la gestión del riesgo de desastres con personas mayores, explorando especialmente las prácticas de 

cuidado social que se despliegan en espacios comunitarios, desde la perspectiva de los actores 

locales y considerando las singularidades territoriales.  

 

La propuesta, basada en la lógica cualitativa de la investigación social, se circunscribe concretamente 

al estudio de caso -descriptivo y exploratorio- de experiencias llevadas adelante a partir del contexto 

de pandemia COVID-19, desde espacios comunitarios situados en el Partido de La Matanza, 

Provincia de Buenos Aires.  

 

A los fines del trabajo investigativo, se han delineado cuatro ejes de exploración en torno a la gestión 

del riesgo de desastres y las prácticas de cuidado social con personas mayores en espacios 

comunitarios, siendo los mismos:     

 

 Representaciones sociales construidas acerca de las personas mayores.  

 Factores de riesgo de desastres en relación a las personas mayores.  

 Participación de los actores involucrados en el proceso de toma de decisiones, diseño e 

implementación de los dispositivos de cuidado social en torno a las personas mayores.  

 Dificultades y fortalezas que presentan los espacios comunitarios en relación al cuidado social 

para la gestión del riesgo de desastres con personas mayores.  

 

 
 

                                                           
1 Incluir todos los integrantes del equipo de investigación, agregando tantas filas para cada rol de integrante del equipo de 

investigación como sea necesario. 
2 Deberá adjuntar FPI 28, 29 y 30 debidamente firmados. 
3 Idem nota 2. 
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2.2. Palabras clave:  
 
• Gestión del riesgo de desastres • Prácticas de cuidado social • Personas mayores • Espacios de 
participación comunitaria  
 
2.3. Tipo de investigación:4 
 
2.3.1. Básica: X 
2.3.2. Aplicada: 
2.3.3. Desarrollo Experimental: 
 
2.4.  Área de disciplina (código numérico y nombre): 5 5000 Varias Ciencias Sociales  
 
2.5.  Campo de aplicación (código numérico y nombre):6 1150 Prom. Gral. del Conoc. Cs. 
Sociales 
 
 
2.6. Estado actual del conocimiento: 
 
 
De la “asistencia ante el desastre” hacia la “gestión del riesgo” con personas mayores  
 
 
Hasta la década del ´80, en América Latina y el Caribe el enfoque predominante basado en la 

administración del desastre, se ha centrado en la atención socio-sanitaria de las poblaciones 

humanas ante la irrupción de un evento adverso extremo, considerando a las mismas víctimas o 

damnificadas frente a situaciones inevitables, a las que se debía socorrer y asistir frente a la 

concreción de impactos perjudiciales. Desde esta perspectiva, el rol de los sectores afectados frente 

a los desastres, se limitaba al de receptores o beneficiarios de ayuda y asistencia provista por 

instituciones estatales, organizaciones y organismos internacionales abocados a la temática. Las 

personas mayores eran incluidas en esta lógica atencionista.        

 

A partir de la década del ́ 80 y con los aportes de las ciencias sociales, comienza a adquirir relevancia 

el enfoque del riesgo de desastres, siendo el “riesgo” comprendido como probabilidad de pérdidas y 

daños a futuro. Desde esta perspectiva, dicha probabilidad se caracteriza por ser dinámica y variable 

en relación a los modos de actuar y vivir en las sociedades, por lo que la construcción social del 

riesgo, se convierte en el centro de análisis de la problemática. A partir de esta lógica, la participación 

activa de las comunidades humanas, desde todos los grupos etarios, resulta un aspecto primordial 

para la transformación de los escenarios de riesgo.   

 

Entre los antecedentes que hacen referencia a la inclusión de las personas mayores en los procesos 

de gestión del riesgo de desastres se distingue la llamada “Carta 14 para personas mayores en la 

Reducción del Riesgo de Desastres” (UNISDR-HelpAge International 2014), elaborada en el año 

2014 por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, en conjunto 

con la organización HelpAge International, en el marco del Día Internacional para la Reducción de 

Desastres (DIRD), con la intencionalidad de promover un enfoque inclusivo de las personas mayores 

en el proceso de vinculados a la gestión del riesgo.  

 

                                                           
4 Marcar con una X según corresponda. 
5 Listado disponible en: web_SCyT_UNLaM 
6 Listado disponible en: web_SCyT_UNLaM 

https://cyt.unlam.edu.ar/index.php?seccion=16&idArticulo=676
https://cyt.unlam.edu.ar/index.php?seccion=16&idArticulo=676
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La iniciativa de esta carta, consistió en exhortar a los distintos líderes de los estados concurrentes al 

evento, a firmar su compromiso en relación a 14 estándares mínimos a considerar en sus países en 

relación al reconocimiento de las vulnerabilidades específicas y las contribuciones que pueden 

efectuar las personas mayores a la gestión del riesgo de desastres y a la adaptación al cambio 

climático. Este compromiso también incluyó el reconocimiento de que la población mundial está 

envejeciendo y que si no se toman las acciones adecuadas para el abordaje de las vulnerabilidades 

de las personas mayores, se creará un mundo más propenso al riesgo en el futuro. A continuación 

se transcriben los estándares mínimos considerados.  

 

Estándar mínimo Firma 

Se menciona de forma específica a las personas mayores en las políticas nacionales sobre la gestión 
de desastres y el clima, requiriendo que se tomen acciones directas en la planificación, el 
establecimiento de presupuestos y la capacitación. 

 

Se ha consultado a las personas mayores en la realización de evaluaciones nacionales y locales 
sobre el riesgo y el clima, y se han incluido sus vulnerabilidades y capacidades. 

 

Las señales y la información sobre alertas tempranas están disponibles, son accesibles y 
comprensibles para las personas mayores y éstas pueden tomar acciones al respecto. 

 

Los planes de evacuación en el ámbito local y comunitario incluyen medidas específicas para velar 
por que se pueda evacuar y proteger a las personas mayores durante estos operativos. Se incluyen 
acciones específicas en caso de aislamiento o discapacidades/ impedimentos auditivos, de vista y de 
movilidad. 

 

Los suministros y reservas en caso de desastres incluyen artículos especiales, medicamentos y 
alimentos que necesitan las personas mayores. Durante las distribuciones de emergencia estas 
personas tienen acceso a los suministros. 

 

 Los centros de reposo y de evacuación toman medidas dirigidas a diferentes edades, con asientos 
elevados del suelo, instalaciones con acceso para sillas de ruedas, pasamanos y privacidad para 
hombres y mujeres. 
 

 

Se recopilan datos desagregados por sexo, edad y discapacidad, incluidos los siguientes grupos 
etarios: 50-59, 60-69, 70-79 y  más de 80 años en todas las acciones para la gestión de desastres.  Se 
analizan estos datos con respecto al impacto de todas las iniciativas de la RRD.  

 

El personal de emergencia en los campos de salud, búsqueda y rescate, gestión, coordinación, 
protección y medios de vida ha recibido capacitación para trabajar con personas mayores y 
abordar sus necesidades y fortalezas específicas en casos de emergencia. 

 

Se reconocen y se promueven públicamente el conocimiento, las destrezas y las contribuciones de 
las personas mayores a la gestión del riesgo de desastres. 

 

Las personas mayores tienen acceso a transferencias de efectivo y a iniciativas para la 
recuperación de medios de vida después de un desastre. 

 

Las iniciativas resilientes y climáticamente inteligentes incluyen a las personas mayores que 
continúan trabajando hasta una edad avanzada. 

 

Las personas mayores tienen representación en la gestión y la gobernabilidad de la RRD, desde el 
ámbito comunitario hasta el plano nacional, a fin de velar por que se escuchen sus voces. 

 

Los sistemas de protección social son accesibles y están disponibles, tal como el de pensiones, 
pocos días después de un desastre y se pueden utilizar como mecanismos para la transferencia de 
efectivo en caso de emergencias. 

 

Las personas mayores tienen acceso a seguros asequibles en caso de desastres y a mecanismos 
para  la transferencia del riesgo. 

 

 
Fuente: UNISDR-HelpAge International (2014) 
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Entre otro de los antecedentes referidos a la gestión del riesgo de desastres con personas mayores, 

cabe mencionar la posición adoptada por la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las personas mayores (2015). Este marco normativo, contempla 

explícitamente la temática en su artículo 29, referido a las situaciones de riesgo y emergencias 

humanitarias:   

 

“Los Estados Parte tomarán todas las medidas específicas que sean necesarias para garantizar 

la integridad y los derechos de la persona mayor en situaciones de riesgo, incluidas situaciones 

de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres, de conformidad con las normas 

de derecho internacional, en particular del derecho internacional de los derechos humanos y 

del derecho internacional humanitario. Los Estados Parte adoptarán medidas de atención 

específicas a las necesidades de la persona mayor en la preparación, prevención, 

reconstrucción y recuperación en situaciones de emergencias, desastres o conflictos. Los 

Estados Parte propiciarán que la persona mayor interesada participe en los protocolos de 

protección civil en caso de desastres naturales”. 

 

 

 

Los cuidados en torno a las personas mayores 

En las últimas décadas se han delineado distintos  pactos, acuerdos, leyes y planes internacionales 

a los cuales diversos estados han adherido con la finalidad de participar activamente del cuidado en 

torno a las personas mayores. 

En 1991 se aprobaron los Principios de las Naciones Unidas en favor de las  Personas de Edad, los 

cuales fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidad (resolución 46/91)7. Entre 

los principales puntos se distinguen la independencia, la participación, los cuidados y la 

autorrealización, como aspectos fundamentales para envejecer con dignidad.  

En el año 2002, el Plan Internacional de Madrid8 instó a los gobiernos miembros de las Naciones 

Unidas a presentar planes naciones para garantizar el derecho a envejecer con dignidad y participar 

activamente como sujetos de derechos. 

Argentina, en el 2011 presentó el Plan Nacional de las Personas Mayores (2012-2016)9 cuyos 

principios se basan en la independencia, la participación, los cuidados, autorrealización y dignidad. 

El Plan expresa que se debe “garantizar el cuidado a lo largo de la vida” y la protección tanto familiar 

como comunitaria.  

Asimismo, sumándose al marco normativo, también se encuentra la aprobación de la Carta de San 

José sobre los Derechos de las personas Mayores de América Latina y el Caribe en 2012.  

                                                           
7https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/international-year-of-older-persons-1999/principles/los-

principios-de-las-naciones-unidas-en-favor-de-las-personas-de-

edad.html#:~:text=poder%20vivir%20con%20dignidad%20y,independientemente%20de%20su%20contribuci%C3%B3n

%20econ%C3%B3mica. 
8 https://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-sp.pdf 
9https://www.desarrollosocial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/07/Plan-Nacional-de-las-Personas-Mayores-

2012-2016.pdf 

https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/international-year-of-older-persons-1999/principles/los-principios-de-las-naciones-unidas-en-favor-de-las-personas-de-edad.html%23:~:text=poder%20vivir%20con%20dignidad%20y,independientemente%20de%20su%20contribuci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica.
https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/international-year-of-older-persons-1999/principles/los-principios-de-las-naciones-unidas-en-favor-de-las-personas-de-edad.html%23:~:text=poder%20vivir%20con%20dignidad%20y,independientemente%20de%20su%20contribuci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica.
https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/international-year-of-older-persons-1999/principles/los-principios-de-las-naciones-unidas-en-favor-de-las-personas-de-edad.html%23:~:text=poder%20vivir%20con%20dignidad%20y,independientemente%20de%20su%20contribuci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica.
https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/international-year-of-older-persons-1999/principles/los-principios-de-las-naciones-unidas-en-favor-de-las-personas-de-edad.html%23:~:text=poder%20vivir%20con%20dignidad%20y,independientemente%20de%20su%20contribuci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica.
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Por último, se incorpora la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 

de las Personas Mayores (2015)10, siendo el primer instrumento jurídicamente vinculante. El mismo, 

en su artículo 3, inc. 0 establece: 

 “La responsabilidad del Estado y participación de la familiar y de la comunidad en la integración 

plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y 

atención, de acuerdo con la legislación interna.”  

Otros derechos protegidos son: el trato en condiciones de igualdad y no discriminación por razones 

de edad (artículo 5) y el derecho a la participación e integración comunitaria (artículo 8). 

 
 
2.7. Problemática a investigar: 
 
“El riesgo”, comprendido como la probabilidad de daños futuros, resulta una construcción social 

dinámica y transformable. En este sentido, la “gestión del riesgo de desastres”, se concibe de forma 

inicial como el conjunto de prácticas y acciones humanas tendientes a evitar, o bien reducir las 

posibilidades de daños a las que se encuentra expuesta la sociedad o parte de ella.  

 

La pandemia COVID-19, entendida como un desastre, resultante de riesgos no gestionados o bien,  

gestionados de manera inadecuada en las sociedades, ha puesto en evidencia por un lado las 

vulnerabilidades humanas preexistentes, como así también la importancia que adquieren las 

decisiones y acciones organizadas de manera colectiva con la intencionalidad de  transformar los 

escenarios sociales en los que se configura el riesgo, atravesando las múltiples dimensiones de la 

vida humana en interrelación con el entorno habitado.  

 

Dada la transversalidad y la amplitud de temáticas y problemáticas asociadas a la gestión del riesgo 

de desastres y a los fines de generar un estudio investigable, se ha elegido profundizar un aspecto 

de la realidad actual: el cuidado social en torno a las personas mayores desplegado en espacios 

comunitarios, dentro del proceso orientado a la gestión del riesgo de desastres; siendo un aspecto 

clave dentro de dicho proceso, el cual trasciende el ámbito privado, abarcando un entorno social más 

amplio en el que los actores participan de manera corresponsable.   

 

La presente investigación se propone explorar especialmente las prácticas de cuidado social en torno 

a las personas mayores desde espacios comunitarios, comprendidos como ámbitos de participación 

voluntaria y organización colectiva, gestionados por la ciudadanía, en un contexto de proximidad 

territorial compartido, en el que se enlazan para abordar aquellos temas y problemas públicos que 

les preocupan. Dentro de estos espacios (tanto formales como informales), se encuentran las ollas 

populares impulsadas por organizaciones y movimientos sociales, las mesas barriales, las 

organizaciones de la sociedad civil, conformada por un universo heterogéneo y con propósitos 

sociales diversos, entre las cuales también se encuentran los centros de jubilados y pensionados.  

 

Concretamente, la propuesta investigativa consiste en conocer las prácticas de cuidado que se 

despliegan en torno a las personas mayores desde espacios comunitarios locales orientados a la 

gestión del riesgo de desastres, a partir del contexto de la pandemia COVID-19 en el Partido de La 

Matanza.  

 

                                                           
10 http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-

70_derechos_humanos_personas_mayores.asp 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp


 
                 [FPI-002-Protocolo de presentación de Proyecto de Investigación SIGEVA UNLaM- SECyT- UNLaM. Versión 3 4/09/2019]         

  7 

 

El motivo que origina la elección del tema de investigación, radica en la relevancia que adquiere el 

cuidado social con las personas mayores en todo el proceso de la gestión del riesgo de desastres, 

específicamente desde ámbitos comunitarios y experiencias microsociales concretas, considerando 

la singularidad del espacio local y la perspectiva de propios actores involucrados, lo cual hasta el 

momento no ha sido un tema abordado con profundidad, mientras sí realizaron algunas primeras 

sistematizaciones e investigaciones sobre la atención brindada hacia las personas mayores desde el 

ámbito estatal mediante la implementación de distintas medidas y acciones desplegadas a partir de 

la situación de pandemia.   

 

A partir de lo mencionado, se desprende la pregunta central que guiará el recorrido investigativo: 

¿Qué prácticas de cuidado social se despliegan en torno a las personas mayores desde espacios 

comunitarios locales orientados a la gestión del riesgo de desastres, a partir del contexto de la 

pandemia COVID-19 en el Partido de La Matanza?  

 

 
2.8. Objetivos:11 
 
 
Objetivo general 
 
• Conocer las prácticas de cuidado social desplegadas en torno a las personas mayores, desde 

espacios comunitarios locales orientados a la gestión del riesgo de desastres, a partir del contexto 

de la pandemia COVID-19 en el Partido de La Matanza. 

 

 
Objetivos específicos 
 
• Identificar las representaciones sociales construidas acerca de las personas mayores desde la 

perspectiva de los actores participantes en espacios comunitarios orientados a la gestión del riesgo 

de desastres.   

 

• Caracterizar las prácticas de cuidado social implementadas desde espacios comunitarios en 

relación a los factores de riesgo de desastres que atraviesan a las personas mayores en el entorno 

local.  

 

• Conocer los modos de participación de los actores involucrados en el proceso de construcción de 

la agenda, el diseño e implementación de los dispositivos de cuidado social desplegados desde los 

espacios comunitarios orientados a la gestión del riesgo de desastres con personas mayores.  

 

  • Distinguir las dificultades y fortalezas que se presentan en los espacios comunitarios respecto a 

las prácticas de cuidado social para la gestión del riesgo de desastres con personas mayores.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Detallar objetivo general y objetivos específicos. 
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2.9. Marco teórico: 
 
La inclusión de las personas mayores en los procesos de la gestión del riesgo de desastres  

 

Chiwala (s/f), refiere que en general, se identifica a las personas mayores como un grupo altamente 

vulnerable ante los riesgos de desastre, sin embargo, se hace muy poco para disminuir su situación 

de vulnerabilidad, abordar sus necesidades o reconocer sus capacidades para gestionar los riesgos. 

En este sentido, sostiene que en los programas de reducción de riesgos de desastres habitualmente 

se tienden a omitir las necesidades específicas de las personas mayores, generando discriminación 

hacia los mismos y limitando su despliegue de capacidades. Es por ello que el enfoque inclusivo, 

resulta un aspecto fundamental en los procesos orientados a la gestión del riesgo de desastres.  

 

Desde la perspectiva de Humanity & Inclusion (2020), “una práctica inclusiva implica un conjunto de 

acciones que reconocen la diversidad de la población, fomentan la igualdad de derechos y 

oportunidades, facilitan la participación plena y efectiva de los grupos en situación de mayor riesgo”. 

Siguiendo esta lógica, una gestión inclusiva del riesgo de desastres se compone por cuatro 

dimensiones:   

 

• Promover la igualdad de derechos y oportunidades para todos frente al riesgo.  

• Asegurar la participación plena y significativa, así como el liderazgo de todos los grupos e individuos, 

en identificar y reducir el riesgo.  

• Apreciar y responder a las diversas características, capacidades y vulnerabilidades de todos.  

• Contribuir a la resiliencia de todos transformando las relaciones de poder y eliminando las barreras 

que mantienen a la gente excluida de la sociedad. 

 

Envejecimiento poblacional 

 

En América Latina y el Caribe, el envejecimiento demográfico se aceleró durante el siglo XX, dado 

que la proporción de personas mayores de 60 años aumentó de manera muy significativa. Según 

datos proporcionados por la OMS (2017) “en el 2007, el 10,7% de la población mundial tenía 60 años 

o más, es decir 672 millones de personas mayores de 60 años en el mundo. Entre 2015 y 2050, la 

proporción de la población mundial con más de 60 años de edad pasará de 900 millones hasta 2000 

millones, lo que representa un aumento del 12% al 22%”.  

 

El envejecimiento de la población se adjudica al descenso de la fecundidad y el aumento de la 

esperanza de vida (Cepal, 2014), como así también a la disminución de la mortalidad infantil y en 

menor parte a las migraciones. Desde la perspectiva de Ceminari y Stolkiner (2016), el aumento 

poblacional de las personas mayores no solo es un logro de los países, además es un desafío que 

implica repensar el sistema previsional, el sistema de salud, el trabajo y la educación para dar 

respuesta a las nuevas necesidades sociales de las personas mayores  

 

Por su parte, Argentina, se caracteriza como un país en etapa de envejecimiento avanzada desde el 

siglo XX, siendo uno de los países más envejecidos de la región. Según el Censo 2010 (INDEC 2014) 

un 10,2% de la población tiene 65 años y más, es decir cuenta con un alto el porcentaje en relación 

a la población total del país. Una característica de la población adulta mayor es la feminización, 

debido a los mayores niveles de mortalidad masculina. En el 2010, de un total de 4.1 millones de 

personas mayores de 65 años, 2,4 millones eran mujeres y 1,7 millones varones. Otra característica, 

es la concentración urbana de las personas mayores, al respecto, de acuerdo con el Censo 2010, el 

mayor porcentaje residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (15,7%) y en la Provincia de 
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Buenos Aires (11,5%) y la siguen las provincias de Santa Fe (11,1%), La Pampa (10,9%) y Córdoba 

(10,8%). 

 

En concordancia con la perspectiva de Oddone (2013), se entiende el proceso de envejecimiento 

desde la diversidad, es decir no se considera una única forma de envejecer, como tampoco una idea 

homogénea de la vejez, por el contrario, cada persona mayor transita este proceso y lo significa 

desde sus propias vivencias, desde una mirada que da cuenta de la heterogeneidad del 

envejecimiento, siendo un proceso complejo y multidimensional.  

 

El envejecimiento como proceso dinámico, histórico, relacional y multidimensional, se encuentra 

afectado por diferentes factores sociales atravesados por contextos específicos. Al respecto, cabe 

mencionar que investigar las realidades locales desde la diversidad permite identificar las 

características propias de cada localidad y de cada grupo de personas mayores.  

 

Representaciones sociales construidas acerca de las personas mayores 

Las sociedades en un contexto determinado forman diversas miradas e ideas acerca de diferentes 

momentos del ser humano, lo cual se relaciona directamente con las representaciones sociales. 

La teoría de las representaciones sociales, siguiendo a Peñaranda (2018), fue elaborada por Serge 

Mosocivi en 1961 quien la define como:  

“Una modalidad particular de conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus 

organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a los cuales los 

hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación 

cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación”  

Las representaciones sociales forman parte de las modalidades de pensamientos orientados por la 

comunicación, la compresión y el entorno social, las cuales surgen en una cultura y contexto 

determinado, se modifican a través del tiempo y se transmiten por tradición y comunicación oral 

colectiva. En este sentido, es a partir del discurso donde se puede acceder al universo simbólico y 

de los sujetos en las prácticas sociales.  

De acuerdo con Marzioni y Billoud (2019) una clasificación de las representaciones sociales 

contiene tres partes, en primer lugar: la información; son los conocimientos que se asocian al 

envejecimiento desde el sentido común, tanto de la sociedad en general, como de las propias 

personas mayores. En segundo lugar, el campo de representación, conformado por aquellas 

imágenes que asocian a imágenes estereotipadas acerca de las personas mayores. En último lugar, 

se encuentra la actitud, que expresa la orientación positiva o negativa de grupo, comprende las 

emociones y sentimientos que provoca las personas mayores en diversos espacios.  

En relación con las personas mayores como objeto de las representaciones sociales se destaca un 

concepto denominado “viejismo” entendido como la discriminación hacia las personas mayores, 

basado en los prejuicios negativos. La sociedad construye un tipo homogéneo del proceso de 

envejecimiento, que conlleva a una identificación única de persona mayor como un sujeto inútil, frágil, 

enfermo e incapaz.  
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Además, la concepción peyorativa asociada a la edad cronológica se denomina “edadismo”, basada 

en estereotipos, mitos, prejuicios y discriminación hacia las personas mayores, por pertenecer a ese 

grupo etario. En su mayoría, los estereotipos se basan en creencias erróneas, compartidas 

socialmente y se generalizan a todos los integrantes de este grupo, influyendo en la forma de 

percibirse de los propios adultos mayores. Ambos conceptos, edaismo y viejismo, hacen referencia 

a la misma concepción peyorativa hacia las personas mayores. 

El abordaje de las representaciones sociales permite entender las imágenes preconcebidas que se 

comparten socialmente sobre las personas mayores, es decir, los roles y actitudes adjudicadas en 

un momento histórico, cultural y social determinado. Estas representaciones sociales sobre el 

envejecimiento tienen impacto en la subjetividad de cada persona mayor y requieren interrogarse 

sobre el papel que juegan las imágenes en las personas mayores, teniendo en cuenta que el sujeto 

internaliza las expectativas de los Otros y lo que esperan de su accionar: los roles, las actitudes, 

forma de vestir, hablar y caminar.  

Por último, Iacub (2003) refiere que la importancia de conocer las representaciones sociales implica 

dar cuenta de un fenómeno cultural que se ubica en determinada sociedad y en determinado 

momento histórico. Esto es entender el proceso de envejecimiento como construcción para 

determinar miradas con atribuciones positivas y/o negativas que se le asignan las personas mayores.  

 

El cuidado social de la personas mayores 

 

Cada sociedad organiza el cuidado que permite la reproducción cotidiana de la vida de las personas. 

Al respecto, los estudios de género y desde el feminismo han aportado al debate en los últimos años, 

teniendo en cuenta el trabajo de cuidado como sostén del sistema económico-social y su no 

reconocimiento como tal y las inequidades de género que conlleva. 

Un primer concepto que se encuentra con relación al cuidado es la economía del cuidado, haciendo 

referencia a todas las actividades y prácticas necesarias para garantizar la supervivencia cotidiana, 

el autocuidado, el cuidado directo a otras personas y la provisión de las precondiciones de cuidado 

(las compras, la limpieza de la casa, entre otros) y la gestión de cuidado, de acuerdo con Rodríguez 

Enriquez y Marzonetto (2016). 

Asimismo, se considera necesario incorporar el concepto de organización social del cuidado, el 

cual alude a la manera en que se interrelacionan las familias, el Estado, el mercado y las 

organizaciones comunitarias para garantizar el cuidado.  Rodríguez Enriquez y Marzonetto (2016) 

vinculan la noción de organización del cuidado con la de diamante de cuidado de Razavi (2007) 

donde se identifican cuatro actores: Estado, familia, comunidad y mercado, considerando además 

las relaciones que se establecen entre los mismos a fin de garantizar la provisión de cuidados, las 

cuales están en permanente dinamismo. Por este motivo, las autoras, hacen referencia a redes de 

cuidado, entendiendo a las mismas como entramados múltiples y no lineales que se dan entre los 

cuatro actores. Las redes la conforman las personas que brindan cuidado, quienes los reciben, los 

actores institucionales con las normativas vigentes, el mercado y la comunidad. En Argentina la 

responsabilidad del cuidado es desigual entre los cuatro actores. Además, la desigualdad también 

se observa entre varones y mujeres.  

Por otra parte, resulta significativo mencionar que el envejecimiento poblacional produce cambios en 

las sociedades, de los cuales surgen nuevas necesidades de las personas mayores, siendo de 

relevancia las necesidades de cuidado, aunque no condice con el aumento de la capacidad de 
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respuesta. El derecho al cuidado en personas mayores tiene lugar en la llamada “crisis del 

cuidado”, es decir, mayor población que requiere cuidados y una disminución de personas para 

ejercer esa función. La crisis confronta dos visiones:  

 La visión familiarista de los cuidados que los define como cuestión privada, del ámbito 

doméstico y familiar, con la feminización de los cuidados.  

 La visión desde un enfoque de derecho universal que implica la corresponsabilidad del 

cuidado por parte de diversos actores sociales del ámbito público y comunitario.   

En esta lógica se enmarca el modelo de Cuidado Social de las personas mayores que concibe al 

cuidado como una responsabilidad y necesidad compartida, que trasciende el espacio privado y se 

expande al entorno social más amplio y próximo. Por lo tanto, requiere desnaturalizar la definición de 

cuidado como tema privado, doméstico y familiar y la feminización de los mismos. 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas, en esta investigación se entiende que el 

cuidado social de las personas mayores se incluye en el campo de los derechos, los cuales deben 

garantizarse socialmente.   

 

 
2.10. Hipótesis de trabajo o los supuestos implícitos (según corresponda al diseño 
metodológico):12 
 
• Las representaciones sociales acerca de las personas mayores se conforman por construcciones 

históricas y culturales diversas que incluyen estereotipos y supuestos, los cuales influyen en las 

prácticas de cuidado social desarrolladas desde los espacios comunitarios orientados a la gestión 

del riesgo de desastre. 

 

• Las prácticas de cuidado social orientadas a la gestión del riesgo de desastres con personas 

mayores, se construyen en base a las amenazas, vulnerabilidades y capacidades percibidas por los 

participantes de los espacios comunitarios.      

 

• La visión socorrista-atencionista de los actores comunitarios involucrados en los dispositivos de 

cuidado en torno a las personas mayores, obstruye la participación activa de las mismas, a la vez 

que dificulta los procesos orientados a la gestión del riesgo de desastres. Por el contrario, la visión 

incluyente de los actores comunitarios involucrados en los dispositivos de cuidado en torno a las 

personas mayores, potencia la participación activa de las mismas, a la vez que favorece los procesos 

orientados a la gestión del riesgo de desastres.  

 

• La categoría “grupo de riesgo”, adoptada para designar a las personas mayores a partir del contexto 

de pandemia, refuerza la visión biologicista del cuidado en la sociedad, a la vez que se conforma en 

un obstáculo para concebir el cuidado desde una perspectiva social, inclusiva e integral dentro del 

proceso orientado a la gestión del riesgo de desastres.  

 

• Los lazos sociales territoriales, se conforman en una fortaleza distintiva de los espacios 

comunitarios para potenciar el despliegue de las prácticas de cuidado social en la gestión del riesgo 

de desastres con personas mayores.  

   

                                                           
12 En proyectos de desarrollo tecnológico puede ser reemplazada una hipótesis de trabajo por la propuesta de solución al 
problema de investigación mediante el diseño de un prototipo o elemento equivalente. 
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2.11. Metodología:  
 
 
Universo de estudio 

El universo de estudio de la presente investigación está conformado por espacios comunitarios 

(formales e informales), que despliegan prácticas de cuidado social orientadas a la gestión del riesgo 

de desastres con personas mayores.   

Delimitación espacial y temporal 

Delimitación espacial: la investigación se circunscribe a experiencias desarrolladas desde espacios 

comunitarios situados en el Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires.  

Delimitación temporal: la investigación se centrará en el período 2020-2021, contemplando las 

experiencias comunitarias vivenciadas a partir del contexto de pandemia COVID-19.   

Carácter de la investigación 

La investigación, la misma se circunscribe a una metodología cualitativa, teniendo en cuenta los 

objetivos trazados. Específicamente se centrará en el estudio de caso, contemplando el análisis de 

la problemática mediante un estudio exploratorio – descriptivo de las experiencias escogidas. 

 

Profundidad de la investigación 

 
El análisis de la problemática que se llevará a cabo en nuestra investigación propende al estudio 

“exploratorio – descriptivo”. 

 

Naturaleza 

 
De acuerdo con las particularidades y especificidades que demanda la presente investigación, la 

definimos del tipo: empírico-analítica. 

 

Fuentes 

 

El material que se utilizará en la presente investigación, será de tipo primario predominantemente, 

dado que el interés de la temática a investigar se centra en la perspectiva de los actores territoriales 

involucrados. A modo de referencia, se utilizarán como fuentes secundarias informaciones 

periodísticas y bibliográficas vinculadas con la temática a nivel local. Las mismas se obtendrán a 

través de la web.  
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Técnicas 

 

Entrevistas semi-estructuradas: considerando la posibilidad de establecer un diálogo en profundidad 

acerca de las temáticas tratadas, permitiendo agregar nuevas preguntas durante el desarrollo de la 

entrevista, como así también posibilitando reformulaciones de las preguntas y alteraciones del orden 

previamente ideado, todo ello en función de los temas de interés que surjan durante el diálogo con 

los/as entrevistados/as. Para la realización de las entrevistas se considerarán primordialmente 

referentes de los espacios comunitarios y personas mayores involucradas.  

 

Análisis de documentación: a modo de referencia, se tomará en consideración aquella 

documentación proveniente de informaciones periodísticas, material bibliográfico, estadísticas y 

sitios web.  
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2.13. Programación de actividades (Gantt):13 
 
 

 
 
 
 
2.15. Resultados en cuanto a la producción de conocimiento: 

 

Mediante el desarrollo de la investigación se espera realizar aportes a la comprensión de temáticas 

vinculadas a la gestión del riesgo de desastres y las prácticas de cuidado con personas mayores, 

considerando la perspectiva de los propios actores involucrados en dicho proceso.  

 

2.16. Resultados en cuanto a la formación de recursos humanos: 

 

Entre los resultados vinculados a la formación de recursos humanos, se estima favorecer el 

proceso de formación de las docentes e investigadoras participantes.  

 

 

 

                                                           
13 Definir la programación de actividades para cada objetivo específico, y las personas responsables de su 
ejecución. 

Actividades  - Año1 Mes  
1 

Mes  
2 

Mes  
3 

Mes  
4 

Mes  
5 

Mes  
6 

Mes  
7 

Mes  
8 

Mes  
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Revisión bibliográfica y 
ampliación  
del marco teórico 

x x x          

Revisión de fuentes 
secundarias 

x x x          

Operacionalización de las 
variables 

  x x x        

Elaboración y ajuste de 
instrumentos de recolección de 
datos 

   x x x x      

Diseño del trabajo de campo      x x      

Contacto con actores claves a 
entrevistar   

     x x      

Realización del trabajo de 
campo  

       x x x x  

Comienzo de edición de datos 
obtenidos 

         x x  

Elaboración informe de avance           x x 

Presentación informe de 
avance 

           x 

Actividades  - Año 2 Mes  
1 

Mes  
2 

Mes  
3 

Mes  
4 

Mes  
5 

Mes  
6 

Mes  
7 

Mes  
8 

Mes  
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Continuación de edición de 
datos obtenidos 

x x x          

Análisis de datos     x x x x x     

Elaboración de informe final          x x x  

Presentación de informe final             x 
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2.17. Resultados en cuanto a la difusión de resultados:  

 

Se prevé la socialización de los resultados parciales y finales de la investigación en diversos espacios 

de difusión e intercambio, tales como: eventos científicos, programas radiales, publicaciones en 

revistas especializadas y en sitios web relacionados con la temática, como así también en espacios 

organizacionales y comunitarios que tengan interés en el tema abordado.   

 

 

2.18. Resultados en cuanto a transferencia hacia las actividades de docencia y extensión: 

 

Los avances y resultados obtenidos en la presente investigación serán transferidos en las 

asignaturas que conforman el eje disciplinar de la Carrera de Trabajo Social, pudiendo ampliarse 

también a otras carreras que contengan contenidos relacionados con la temática estudiada. 

Asimismo se considerará la transferencia de resultados en posibles actividades de extensión 

universitaria. 

 

 

2.19. Resultados en cuanto a la transferencia de resultados a organismos externos a la 

UNLaM: 

 

Dado que el equipo de investigación cuenta con una asesora especialista externa con filiación 

institucional en la Universidad de Alicante (España), se prevé la transferencia de los resultados en 

actividades de dicha institución académica. 

 

Por otra parte, se contempla la realización de presentaciones en eventos científicos realizados por 

organismos externos a la UNLaM. 

 

2.20. Vinculación del proyecto con otros grupos de investigación del país y del exterior: 

 

Teniendo en cuenta que la asesora-especialista externa del presente proyecto de investigación, 

forma parte de un equipo de investigación de considerable trayectoria, con filiación institucional en la 

Universidad de Alicante y considerando que la temática estudiada es vinculante, se prevé fortalecer 

la retroalimentación y las instancias de  intercambio de conocimiento entre ambos equipos.   

 

Asimismo se prevé la vinculación con equipos de investigación de las siguientes universidades 

públicas del país: Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional de La Plata y 

Universidad Nacional del Litoral, con lo que conformamos una red de intercambio sobre temas 

asociados con la gestión del riesgo de desastres, a partir de una investigación anterior desarrollada 

entre los años 2018-2020.   
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3-Recursos existentes14  
 

Descripción / concepto Cantidad Observaciones 

     

 
Se deja constancia que no se disponen de recursos adquiridos con fondos de proyectos anteriores.  
 

 

4-Presupuesto solicitado15 
 

 Rubro Año 1 Año 2 Total 

Gastos de capital 
(equipamiento) 

a) Equipamiento (1)  7.500,00 6.000,00  13.500,00  

   a.1) Pendrive 64 Gb San Disk Ultra  
          (Cantidad: 9) 

 7.500,00 6.000,00  13.500,00  

b) Licencias (2)       

  b.1)       

c) Bibliografía (3)   10.200,00  6.800,00  17.000,00 

  c.1)  Libros en formato papel vinculados a la 
temática investigada (Cantidad: 10) 

10.200,00  6.800,00  17.000,00  

Total Gastos de Capital $ 17.700,00 $ 12.800,00 $ 30.500,00 

Gastos corrientes 
(funcionamiento) 

d) Bienes de consumo  4.640,00  5.150,00 9.790,00  

  d.1) Cartuchos Impresora HP 7450  
         (Cantidad : 2) 

 2.600,00 $2.600,00  5.200,00  

d.2) Resmas A4 de 80 Gramos  
        (Cantidad: 9) 

2.040,00 2.550,00 4.590,00 

e) Viajes y viáticos (4)       

  e.1)       

f) Difusión y/o protección de resultados (5)  4.500,00  4.500,00 9.000,00  

  f.1) Inscripción a congresos y/o reuniones 
científicas (de modalidad online y/o presencial si 
el contexto socio-sanitario lo permite) 

 4.500,00  4.500,00 9.000,00  

g) Servicios de terceros (6)       

  g.1)       

h) Otros gastos (7)       

  h.1)       

 Total Gastos Corrientes $ 9.140,00 $ 9.650,00 $ 18.790,00 

 
Total Gastos  

(Capital + Corrientes) 
$26.840,00 $22.450,00 $49.290,00 

 

                                                           
14 Antes de confeccionar el presupuesto del proyecto será necesario que el Director de proyecto incluya en esta tabla si 
dispone de recursos adquiridos con fondos de proyectos anteriores (equipamiento, bibliografía, bienes de consumo, etc.) a 
ser utilizados en el proyecto a presentar, y además se recomienda consultar en la Unidad Académica donde se presentará 
el proyecto, la disponibilidad de recursos existentes,- en especial equipamiento y bibliografía- factibles de ser utilizados en 
el presente proyecto. 
15 Justificar presupuesto detallado. Para compras de un importe superior a $8000.- se requieren tres presupuestos. 

(Resolución Rectotal Nº272/2019.) 
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Aclaraciones sobre rubros del presupuesto 
 
4.1 Equipamiento: Equipamiento, repuestos o accesorios de equipos, etc. 
4.2 Licencias: Adquisición de licencias de tecnología (software, o cualquier otro insumo que implique 
un contrato de licencia con el proveedor). 
4.3 Bibliografía: En el caso de compra de bibliografía, ésta no debe estar accesible como suscripción 
en la Biblioteca Electrónica. 
4.4 Viajes y viáticos: Viajes y viáticos en el país: Gastos de viajes, viáticos de campaña y pasantías 
en otros centros de investigación estrictamente listados en el proyecto. Gastos de viaje en el exterior: 
(no deberán superar el 20% del monto del proyecto). 
4.5 Difusión y/o protección de resultados: Ej.: (Gastos para publicación de artículos, edición de libros 
inscripción a congresos y/o reuniones científicas). 
4.6 Servicios de terceros: Servicios de terceros no personales (reparaciones, análisis, fotografía, 
etc.). 
4.7 Otros gastos: Incluir, si es necesario, gastos a realizar que no fueron incluidos en los otros rubros. 
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Departamento: Humanidades y Ciencias Sociales 
 

Programa de acreditación: 
CyTMA2 

 
Programa de Investigación1: 

 
Código del Proyecto: C2-HUM-051 

 
Título del proyecto:  

Gestión del riesgo de desastres y prácticas de cuidado social 
con personas mayores en espacios comunitarios 

 
PIDC: ☐ 

Elija un elemento. 
 

PII: ☐ 
Elija un elemento. 

 
Informe Final 

 
Directora: Mg. Myriam Selman 

 
Codirectora: Mg. María Fernanda Sigliano 

 
 
 

                                                
1 Los Programas de Investigación de la UNLaM están acreditados con resolución rectoral, según lo indica la Resolución 

HCS Nº 014/15 sobre Lineamientos generales para el establecimiento, desarrollo y gestión de Programas de 

Investigación a desarrollarse en la Universidad Nacional de La Matanza. Consultar en el departamento académico 

correspondiente la inscripción del proyecto en un Programa acreditado. 
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A. Desarrollo del proyecto  
 
A.1. Grado de ejecución de los objetivos inicialmente planteados, modificaciones o ampliaciones u 

obstáculos encontrados para su realización (desarrolle en no más de dos (2) páginas) 
 
La investigación se encuentra finalizada. Los objetivos planteados se consideran cumplidos. Los 
mismos no se han modificado en relación al proyecto inicial.  
 
Durante el proceso de investigación no se han presentado obstáculos significativos que dificultasen 
el trabajo, excepto sólo algunas reprogramaciones de entrevistas, debido a desencuentros horarios 
entre entrevistados y el equipo.  
 
Destacamos la predisposición de todos los/as entrevistados/as, tanto al momento de las entrevistas 
como así también en los materiales que nos han compartido. Asimismo, queremos mencionar que 
nuestro proyecto de investigación, comenzó en tiempos de Distanciamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (DISPO) debido a la pandemia de COVID 19, por lo que, los primeros contactos con los 
referentes territoriales fueron virtuales y luego, logramos generar diversos encuentros presenciales. 
Esta situación nos ha permitido vivenciar el reencuentro presencial entre personas mayores 
participantes de los espacios comunitarios, inclusive nos ha permitido presenciar y compartir con 
las y los participantes, en algunas instancias, el proceso de poder duelar colectivamente a vecinos y 
vecinas fallecidas durante la pandemia, lo cual nos ha brindado una comprensión más en 
profundidad sobre la temática abordada en el presente estudio y la importancia de sostén colectivo 
que cumplen estos espacios comunitarios.    
 
En relación a la organización interna del equipo de investigación, se considera que la combinación 
de encuentros presenciales y virtuales ha sido un facilitador para llevar adelante la tarea.   
 
A partir del trabajo desarrollado, el equipo de investigación se encuentra abocado a la comunicación 
y difusión científica de los resultados, entre ellos, se prevé la presentación de los mismos a los 
actores organizacionales que han sido entrevistados a lo largo del proceso investigativo, a fin de 
realizar una devolución de los hallazgos resultantes.    
 
Consideramos que la experiencia investigativa ha sido muy satisfactoria, logrando aportar 
conocimientos que contribuyan a generar prácticas de cuidado social participativas e inclusivas, es 
decir, “con” (y no para) las personas mayores, con la finalidad de reducir los riesgos y mitigar los 
impactos frente a la ocurrencia de posibles situaciones de emergencia o desastre.   
 
A.2. Actualizar Publicaciones, Desarrollos, Formación de RRHH, y demás actividades en el Banco de 

datos de actividades de CyT dentro de SIGEVA UNLAM, para que se vea reflejado en el informe 
dentro de la plataforma.  

 
La información correspondiente a este ítem, se encuentra volcada en el SIGEVA UNLaM.  
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B. Vinculación2: Indicar conformación de redes, intercambio científico, etc. con otros grupos 
de investigación; con el ámbito productivo o con entidades públicas. Desarrolle en no más de dos 
(2) páginas. 
 
A los fines de mencionar las vinculaciones generadas a partir del trabajo de investigación realizado, 
en este informe final no se reiterarán los aspectos ya detallados en el primer informe parcial 
entregado, sino que sólo se incluirán aquellos que no hayan sido informados aún.  
 

- Participación en la XIII Escuela de Verano de la Universidad Nacional de La Plata. Dictado del curso 

de posgrado: Políticas Públicas y Desarrollo de Capacidades Institucionales para la Gestión del Riesgo 

de Desastres. Prosecretaría de Posgrado. Universidad Nacional de La Plata. A cargo de la Mg. Myriam 

Selman (UNLaM – UNLP) y la Dra. Silvia Quiroga (UNCuyo). 30 horas reloj. Febrero-Marzo, 2024. 

 

- Vinculación e intercambio de experiencias con las organizaciones integrantes de la Red Nacional de 

HelpAge International (AMPF, AMIA, Fundación Navarro Viola, Universidad Isalud, SAGG, Hogar 

Ledor Vador, Fundación Crisálida, entre otros). Participó Mg. María Fernanda Sigliano (Codirectora 

del equipo) - Almuerzo de trabajo en Universidad Isalud - 15 de Marzo 2024.  

 

- Vinculación con Cecilia Ocampo, Lic. y Mg. en Trabajo Social. Integrante del equipo técnico de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Comodoro Rivadavia (Provincia de Chubut). Autora 

de la tesis de Maestría en Trabajo Social (UNLP) denominada: “Trabajo Social en situación de riesgo 

ambiental: la inundación en la ciudad de Comodoro Rivadavia en el año 2017”. Dicho  trabajo, 

defendido y publicado recientemente durante 2024, ha resultado una instancia para generar 

intercambios con el equipo de investigación de la UNLaM. Abril, 2024. 

 

- Participación en el XI Foro Internacional de Mutualismo: “Mutualidad, su contribución clave para los 

cuidados y el bienestar de las personas en la nueva era” - Presentación en el panel: Los cuidados 

desde una perspectiva intergeneracional y de género. Participó Mg. María Fernanda Sigliano 

(Codirectora del equipo). Organizado por Odema (Organización de Entidades Mutuales de las 

Américas) Montevideo, Uruguay. 25 de Abril, 2024.  

 

- Vínculo con el Grupo Editorial de la Revista de Estudios Latinoamericanos sobre Reducción del Riesgo 

de Desastres (REDER) ISSN: 0719-8477, con sede en Chile. A partir del mismo, la Mg. Myriam Selman, 

ha sido convocada para la revisión de un artículo científico de dicha revista. Mayo, 2024. 

 

 

 

                                                
2 Entendemos por acciones de “vinculación” aquellas que tienen por objetivo dar respuesta a problemas, generando la 

creación de productos o servicios innovadores y confeccionados “a medida” de sus contrapartes. 
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- Vínculo con el Grupo de Trabajo: “Trabajo Social y Ambiente”, con filiación institucional en el Consejo 

Profesional de Graduadas/os de Trabajo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir del 

mismo, la Directora del equipo de investigación, Mg. Myriam Selman, ha sido convocada para 

participar del Ciclo de Conversatorios en Ambiente y Trabajo Social. 3° Encuentro: “Experiencias y 

desafíos de intervención del Trabajo Social en lo ambiental”. Tema: La gestión del riesgo de desastres. 

Pensar el rol del Trabajo Social en un contexto de Cambio Climático. Modalidad virtual. Junio, 2024. 

 

- Vinculación con la Radio AM 530. La Radio de Las Madres de Plaza de Mayo. Programa: “Triunvirato 

Ambiental”. Conducido por Lorena Suárez, Fabio Márquez y Antolín Magallanes. El equipo de 

investigación ha sido convocado para participar de un micro de audio sobre el tema: “Riesgo 

ambiental”. Episodio N° 47. Junio, 2024. Link del programa disponible en Spotify: 

https://open.spotify.com/episode/0hioJenLCWqrRObm8iRYox?si=154LMdKaTViQV-ErDaObAw  

 

- Vinculación e intercambio de conocimientos con el Equipo Técnico del área de Gestión del Riesgo del 

Municipio de San Rafael (Provincia de Mendoza), integrado por el Prof. Gabriel Negreira y equipo, 

asesor en el diseño del Plan Municipal de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Protección 

Civil del Departamento de San Rafael, Provincia de Mendoza, aprobado durante 2024 mediante la 

Ordenanza N° 14.860/24. Junio, 2024. 

 

- Participación en las XIII Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional 

(JIDEEP). Eje Temático 4: Educación pública. Educación superior, universidad pública. Grupo: La 

Gestión del Riesgo de Desastres, aportes para su construcción desde los procesos de formación. 

Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de La Plata. Coordinación de grupo: Lic. Pablo Diotto 

y Co-Coordinación: Mg. Myriam Selman. Fecha de desarrollo de las jornadas: 23 y 24 de septiembre. 

Actualmente: en etapa de recepción y evaluación de ponencias. Desde junio de 2024, continuando. 

 

- Participación en el Seminario Internacional “La Gestión y Organización de la Respuesta frente al 

riesgo de eventos extremos (naturales o climatológicos)”. Encuentros de formación en el marco del 

Proyecto de cooperación descentralizada Argentina-Uruguay. Actividad destinada a autoridades 

provinciales y municipales, agentes de los sistemas de protecciones y defensas civiles, profesionales, 

académicos y público en general. La docente-investigadora Mg. Myriam Selman (UNLaM), ha sido 

invitada a realizar una disertación en el 4to. Encuentro dentro del seminario, a desarrollarse el 27 de 

agosto del corriente, en conjunto con la Lic. Alicia Salman, Subsecretaria de Emergencias de la 

Provincia de Bs. As. y la Lic. Silvia Córdoba con experiencia profesional en la temática. Tema de 

disertación: “Evaluación de daños y análisis de necesidades en situaciones de emergencias” (EDAN). 

La actividad se encuentra organizada por: el Comité Departamental de Emergencias del Dpto. de 

Canelones, Uruguay. La Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad del gobierno de la 

provincia de Buenos Aires. La Subsecretaría del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo 

(COPADE) del gobierno de Neuquén y la Representación de Relaciones Internacionales y Secretaría 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable del gobierno de Salta, Argentina. A la fecha, el evento cuenta 

con más de mil personas inscriptas. Agosto, 2024. 

 

https://open.spotify.com/episode/0hioJenLCWqrRObm8iRYox?si=154LMdKaTViQV-ErDaObAw
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- Preparación de una actividad de socialización de resultados de la investigación C2-HUM 051, en el 

marco de una nueva edición del evento: “Encuentro de Diálogo y Reflexión”, organizado por la 

Dirección de Socioculturales, Secretaría de Extensión (UNLaM). La actividad se encontraba 

inicialmente planificada para el día 12 de agosto del corriente, pero debido a cuestiones de público 

conocimiento, la misma ha sido pospuesta y se reprogramará en breve. Agosto, 2024. 

 

C. Otra información. Incluir toda otra información que se considere pertinente. 
 

 
D. Cuerpo de anexos: 

● Anexo I:  

o FPI-013: Evaluación de alumnos integrantes. (si corresponde) 

o FPI-014: Comprobante de liquidación y rendición de viáticos. (si corresponde) 

o FPI-015: Rendición de gastos del proyecto de investigación acompañado de las hojas 

foliadas con los comprobantes de gastos. 

o FPI-035: Formulario de reasignación de fondos en Presupuesto. 

● Anexo II: FPI 0173 Alta patrimonial de los bienes adquiridos con presupuesto del proyecto  

 

● Nota justificando baja de integrantes del equipo de investigación. 

 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                   Mg. Myriam Selman 

_____________________________ 
         Firma y aclaración 

     del director del proyecto. 
 

Lugar y fecha: San Justo, 19 de agosto de 2024. 

                                                
3 Solo ante la presentación del Informe Final 


