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nante y dominado se van poniendo en cuestión. […] lo común es que la gente 
entre sin estar acostumbrada a tomar iniciativas, a actuar sin órdenes, y ahora 
de repente hay que opinar y tomar la iniciativa.” Alberto Spagnuolo -fue uno de 
los referentes del MTD de Solano, desde 1996 abrió la capilla en la que se 
desempeñaba como párroco para la organización de las Comisiones Proviso-
rias de Desocupados que luego darían lugar a los MTD del conurbano-. Entre-
vista realizada el 22 de Febrero de 2010 por N. López, M. B. Sopransi y D. 
Contartese.
[vi] Guarderías, bibliotecas, comedores, roperos, centros de salud, entrega de 
mercadería, panaderías, emprendimientos textiles, cursos de capacitación, 
huertas, cooperativas de vivienda, cooperativas de agua potable, actividades 
deportivas, alfabetización, promoción social, promoción de la salud, sanea-
miento de arroyos y canales, bachilleratos populares, etc.
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LA ESTÉTICA DE LAS RELACIONES 
EN LA SOCIEDAD ACTUAL
Taborda, Andrea Bibiana 
Universidad de Buenos Aires

RESUMEN
La estética de las relaciones de los sujetos, originadas dentro del 
grupo familiar al que pertenece el individuo en tanto desarrollo 
bio-psíquico-social y singular reforzado por la dinámica socio-
cultural de la Sociedad actual.
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ABSTRACT
THE AESTHETICS OF THE CHARACTER’S RELATIONS, 
ORIGINATED WITHIN THE FAMILY GROUP.
The aesthetics of the character’s relations, originated within the 
family Group that he belongs to the individual as bio-psycho-social 
and singular development reinforced by socio-cultural dynamics 
of modern society.

Key words
Relations Belongs Family Aesthetics

Platón fue el primer filósofo que trató en profundidad el tema de la 
estética, para él, el arte (techné) era aquella destreza manual o inte-
lectual que requería cierta habilidad y conocimiento a fin de producir 
algo. Otros autores la definen como: la rama de la filosofía que tiene 
por objeto el estudio de la esencia y la percepción de la belleza, o 
como “la ciencia que trata de la belleza de la teoría fundamental y 
filosófica del arte”. Pero la palabra estética deriva de tres voces grie-
gas α?σθητικ? (aisthetikê) «sensación, percepción», de α?σθησις 
(aisthesis) «sensación, sensibilidad», e -ικ? (ica) «relativo a». Y con 
esta concepción última se intentará establecer acerca de cómo su-
cede la estética de las relaciones humanas en la Sociedad actual. 
Existen razones, emociones y diferentes formas en las conductas 
humanas que darán cuenta de ello. Sabemos que existe una estéti-
ca para cada época y la misma se efectúa en concordancia con el 
momento histórico social que se atraviesa, y con ello se observarán 
formas de pensar que suscitan la regularidad y el paralelismo de las 
grandes masas. Entonces se afirmará que las relaciones psicoso-
ciales en la Sociedad actual poseen ciertas particulares privativas 
que tienen relación con el momento histórico-político social, por la 
cual se encuentra surcada nuestra sociedad.
El tema de las conductas que devienen en un ser humano, que 
ejecutan en el plano socio-cultural, tiene varias razones a entender. 
Es necesario adentrarse en lo que Sigmund Freud nos dirá con 
respecto al desvalidamiento con que llega el ser humano al nacer, 
es así que ese desvalidamiento es bio-psíquico-social y que es me-
nester la intervención de un Otro auxiliar para que este pueda so-
brevivir por encima de factores externos e internos del sujeto en su 
infancia. En tanto, más tarde, Jacques Lacan profundizará y recal-
cará la importancia del desarrollo de la subjetividad de los indivi-
duos en cuanto a la doble relación que otorga la familia a sus com-
ponentes y a los descendientes de la misma, en el encadenamien-
to como un eslabón más en la cadena de generaciones y en el 
ambiente donde cada uno cumple su función dentro del grupo y 
que dependerá de cómo se cumplan las mismas, por parte de los 
adultos, para que se efectúe un desarrollo armonioso subjetivo, en 
los miembros más jóvenes de ese grupo. Con estos conceptos se 
puede inferir que la familia cumple un importantísimo rol facilitador, 
en tanto cada uno de los adultos que compone la familia desarrolle 
su rol de manera eficiente y acorde en lo que respecta a lo social y 
cultural, de una Sociedad que espera que sea trasmitido como va-
lores, formas de producción (trabajo), reglas de relacionarse con 
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los otros componentes y agentes de la misma. Pero también la fa-
milia, según sea su origen y según sean desempeñados los roles 
paternos, puede cumplir la función de trasmisora que tiene la mis-
ma, trasmitir, dentro de la misma cultura, formas diferentes del ser, 
que comúnmente se llaman “contravalores” o una especificidad de 
“contracultura”, si bien, estos sujetos poseedores de contravalores 
repudian los valores amo que rigen la cultura no pueden modificar, 
desde la base la cultura. Solo se podrían ubicar, en lo que a des-
cendencia compele de sus miembros, en estas últimas familias, 
entre las grietas que presenta el sistema socio-históricos de la So-
ciedad actual, donde se encuentran insertos. Para estos últimos 
existe una especie de padre devaluado en la trasmisión de la ley 
paterna, como así también una suerte de fatalismo presente y sin 
miras de un porvenir que les muestre un futuro diferente al pretérito 
que hoy los convoca, y entre ellos un discurso familiar de protec-
ción y amor ambivalente. Se conoce como familia convencional al 
primer tipo de familia, aliada al discurso de los valores amo, y como 
familia diversa a la segunda poseedora de los contravalores.
Habiendo, entonces, una existencia, y por ende, un cruce cultural y 
social entre contravalores y valores culturales, dada las interrela-
ciones subjetivas que resultan de obviedad en una sociedad capi-
talista, de aquellos sujetos devenidos de estas diferentes formas 
familiares que darán un particular tinte en las relaciones sociales 
actuales. Así se produciría una ruptura en las formas de relación 
intersubjetiva, ruptura que genera en algunos de los miembros so-
ciales un sentimiento de inseguridad, una sensación de marginali-
dad, un estatuto de incomprensión social, temor al futuro, desigual-
dad subjetiva, pudiéndose darse ellas todas juntos o por separada, 
dependiendo de la singularidad de cada individuo. Cabría entonces 
preguntarse si es esperable un cambio en esta situación dado que 
la misma es trazada desde los lazos familiares, desde la historia 
subjetiva y colectiva de cada sujeto, desde la educación que reci-
ben. Otra pregunta seria acerca del rol de Estado y con ello nos 
adentramos a la cuestión laboral y proveedora de ese “padre deva-
luado”, sostenido hoy no por su trabajo sino por una ayuda econó-
mica del Estado que darán paso a una cadena generacional de 
otros “Padres devaluados” en la descendencia, en donde el valor 
del trabajo se va esfumando. Nótese acá la imposibilidad de trasmi-
sión, que tiene esta familia, de aquella mediatización que otorga la 
producción de bienes a través del trabajo, que dosifica a la vez la 
inserción en el sistema capitalista de estos sujetos. Acordamos que 
este apoyo del Estado se consuma en vías de la protección de los 
más vulnerables de esos grupos, los niños. Entonces deberán su-
marse otras estrategias y formas de intervención para minimizar las 
consecuencias de esta paternidad. Desde la Educación resulta in-
teresante la actuación, dado que es muy fácil detectar los diferen-
tes tipos de familia de la cual provienen nuestros alumnos. Es coti-
diano que se atraviesen ambos discursos, el de la escuela y el de 
la familia, y desde este punto donde se funden las formas de dialo-
gar es pausible establecer dispositivos de intervención con recur-
sos humanos específicos para esa problemática. Desde allí se po-
dría apuntalar y sostener la trasmisión de los valores socio-cultura-
les a la que la Sociedad unánime pretende inscribir, a través del 
apoyo de esa familia, resultando como andamio de la estructura 
familiar. También en la propensión de herramientas para el refuerzo 
de las distintas identificaciones infantiles como así los recursos ma-
teriales para evitar la reproducción victimizadas y el discurso fata-
lista que emanan el sus discursos, de aquella aceptación y resigna-
ción en donde la se presentifica como única posibilidad de sobrevi-
vir entre las presiones sociales y la desigualdad de oportunidades. 
Dejamos a consideración de futuras políticas gubernamentales el 
destino de estas consideraciones.
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MENINAS EM SITUAÇÃO DE RUA: 
ATIVIDADE DE RUA E QUESTÕES DE 
GÊNERO
Therense, Munique 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Brasil

RESUMEN
El presente estúdio objetivó conocer quales eran las significacio-
nes que tres niñas brasileras nsituación de calle dan a sus expe-
riencias de género. Como método de trabajo se utilizó la entrevis-
ta semi-estructurada y máquina fotográfica. Como resultado fue 
posible constatar que: a) las familias son conscientes de la inser-
ción de sus “hijas” y no oferecen resistencia a sus actos; b) el di-
nero obtenido en la actividad se destina a la provisión de la casa; 
c) las niñas están asimilando dos lugares de trabajo: el doméstico 
y el público; d) la presencia de un cuidador/responsable sugiere la 
expresión de los estereótipos de gênero; e) hay distincción entre 
la actividad de calle de la niña e el del niño en situación de calle.
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ABSTRACT
HOMELESS GIRLS: STREET ACTIVITY AND GENDER ISSUES
This study aimed to get to know which meanings three homeless 
Brazilian girls gave to their gender experiences. As a working 
method, it was used semi-structured interview and camera. As re-
sults, it was established that: a) families are aware of the inclusion 
of theirs “daughters” and offer no resistance to their acting, b) the 
money obtained in the activity is destined to the house supply, c) 
those girls are taking work in two places: domestic and public; d) 
the presence of a caregiver/guardian suggests the expression of 
gender stereotypes, e) there is distinction between the street ac-
tivity of homeless girls and homeless boys.
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Pesquisa realizada em 2007, como conteúdo obrigatório das 
disciplinas Pesquisa I e Pesquisa II, pela Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte.

MÉTODO
Caracterização dos participantes
Nove meninas, de idades variadas, foram encontradas. Mas por 
dificuldades em reencontrá-las ou por incompatibilidade de horá-
rios, apenas três foram entrevistadas completamente. Assim, a 
pesquisa foi realizada com três meninas em situação de rua, com 
idades de sete, oito e nove anos, moradoras da comunidade Pas-
so da Pátria. As participantes são identificadas por suas inicias: 
S., A.P. e J.
A menina S. tem sete anos, cursa o 1º ano e tem freqüência regu-
lar na escola. Mora com os pais, o irmão e a avó, na comunidade 
do Passo da Pátria. Vende picolé no final de semana com o pai e 
o irmão, pelas ruas da cidade (nas imediações da linha do trem). 
Na atividade, é responsável pelo dinheiro e pela vigia da caixa de 
picolé. 
A menina A.P. tem oito anos, curso o 1º ano e também tem fre-
qüência regular na escola. Estuda na mesma sala de S. (acima). 
A mãe morreu e a criança está sob a tutela do irmão. Mora com 
este irmão, sua esposa e mais três irmãs, na comunidade do Pas-
so da Pátria. Cata papelão e outros materiais (vendidos em suca-
tas) durante a semana, acompanhando o irmão mais velho. Na 
atividade é responsável pela guia da carroça e pela vigia dos ma-
teriais catados. 


