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Resumen 

En la presente investigación se tiene por objetivo presentar los avances desarrollados para 

construir un estado del arte de la población lgbt+ marplatense desde una perspectiva territorial, 

avanzando desde diversos movimientos socioespaciales, socioterritoriales y oficinas estatales 

en la construcción de entrevistas semiestructuradas durante el año 2022. 

En el mismo se ha podido reconstruir y comprender las complejas realidades que se habitan en 

lo cotidiano en  relación al bienestar social en los ejes salud, educación, empleo, vivienda y 

habitar urbano para estas comunidades. 

 

Introducción 

Las diversidades han habitado históricamente territorios en los cuales han tenido que pedir 

permiso para ser, sentir y vivir como desean, donde la criminalización está a la orden del día y 

la violencia es una respuesta sistemática. Sin embargo, también son esos espacios donde han 

trazado sus luchas y manifestaciones para construir otras sociedades más igualitarias. En este 

marco de conquistas y violencias, es valioso recuperar los esfuerzos que tanto las agrupaciones 

políticas como académicas han realizado para visibilizar y mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones lgbt+2. Desde esta estrategia se puede reconstruir la historia y comenzar a 

reinterpretar los procesos socioterritoriales acontecidos en la actualidad. 

Las desigualdades visibles a nivel latinoamericano, vulneran los derechos humanos y las 

trayectorias de las diversas personas lgbt+, temática aún poco estudiada en la ciudad de Mar 

 
1
 El presente trabajo es parte de la tesis de licenciatura en Geografía titulada “Derecho a la ciudad y conflictos en 

el bienestar en los territorios LGBT+, Mar del Plata, Argentina (2010-2022)” presentada por Federico García 

Fernández con la dirección de la Doctora Claudia Mikkelsen y la Doctora Patricia Lucero. La misma fue defendida 

el 31 de marzo de 2023 en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Un agradecimiento especial para el Consejo 

Interuniversitario Nacional por su acompañamiento en este trayecto. 
2
 Se ha decidido,como consecuencia de la presencia asidua de esta sigla en el escrito, representarla con letras 

minúsculas “lgbt+” para que no sea invasiva a la lectura ni interrumpa la continuidad del texto, siempre 

reconociendo la diversidad de identidades que quedan encubiertas en dicha síntesis. 
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del Plata -Buenos Aires, Argentina- al menos desde una base espacial. En este sentido se ha 

comenzado a avanzar en esta perspectiva intentando incorporar conocimientos situados, 

construidos colectivamente junto con las poblaciones, desde un enfoque crítico, decolonial, 

horizontal y feminista en el que se interrelacione la academia y el activismo. Para ello, en el 

presente trabajo se tiene por objetivo presentar resultados que han permitido avanzar en la 

construcción de información cualitativa y en los estudios de bienestar desde la disciplina 

geográfica respecto de la comunidad lgbt+ en la ciudad de Mar del Plata para 2022. 

Este trabajo se ha materializado en la realización de 9 entrevistas aplicadas a referentes sociales 

de diferentes organizaciones socioespaciales, socioterritoriales y dependencias estatales: Centro 

de Atención a la Mujer Maltratada; Mujeres Trans Migrantes Mar del Plata; Instituto Nacional 

Contra la Xenofobia y el Racismo (INADI) delegación Mar del Plata; Red de Personas 

Viviendo con VIH; Programa Integral de Políticas de Género de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata; Colectiva Fuega; Dirección General de Derechos Humanos de la Municipalidad 

de General Pueyrredon; Consultorio en Salud y Diversidad del Centro de Atención Primaria de 

la Salud Municipal N° 1; y finalmente, Comisión de trabajo de Políticas de Género, Mujer y 

Diversidades del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon. 

Estas fueron de carácter semiestructurado (Marradi, Archenti y Piovani, 2008), valorando el 

discurso libre y la construcción conjunta y horizontal de conocimientos (Valiente, 2022). 

Se ha podido hacer una reconstrucción y caracterización densa de actores implicados en 

territorio con las problemáticas de la comunidad lgbt+. En simultáneo se pudieron reconocer 

avances en pos de definir un estado del arte sobre el bienestar de la comunidad desde las 

dimensiones empleo, vivienda, salud, educación y habitar urbano, incorporando perspectivas 

objetivas y subjetivas para el análisis.  

A continuación el escrito se estructura en diferentes apartados. Inicia con un debate sobre los 

conceptos teóricos centrales de la investigación, secundado luego por la metodología construida 

para la aplicación de las entrevistas. Los resultados se han estructurado en dos momentos, uno 

donde se focaliza en la caracterización de las organizaciones con las que se ha podido trabajar 

y los avances que permitieron en pos de otra forma de construir conocimientos, y otro donde se 

profundiza en las problemáticas de bienestar social lgbt+ conforme los resultados relevados. 

Unas reflexiones finales cierran el escrito. 

 

Espacio urbano, política y activismos en los territorios desde un enfoque feminista 
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La Geografía, como disciplina tradicional dentro de las Ciencias Sociales que ha colocado su 

foco de estudio en las relaciones de la sociedad en el espacio, ha comenzado en las últimas 

décadas a incorporar diferentes formas de pensar, analizar y comprender dichas vinculaciones 

en función de otras perspectivas de análisis. En este sentido se pudo avanzar en enfoques 

posmodernos que permiten problematizar las relaciones de poder en territorio y cómo estas se 

ven transversalizadas por el género, desde una perspectiva de desigualdad, decolonial, feminista 

y militante (Lan y Rocha, 2020). 

En este contexto disciplinar, los estudios geográficos focalizan en este universo que compone 

la vida humana y, mediante diversos métodos, comprenden cómo se configura el territorio y 

cómo se habita el espacio desde la fragmentación y articulación, reflejo y condicionante social, 

donde cada una de sus partes mantienen relaciones con las demás, envueltas en prácticas de 

poder, ideología y clases (Lobato Correa, 1989). 

Incluir las relaciones sociales de género al interior de los estudios urbanos permite incorporar 

tres ejes: analizar cómo la división sexual del trabajo asigna roles y tareas a cada sujeto dentro 

de un ámbito público o privado -o simplemente lo excluye-; comprender las diversas formas de 

uso del espacio y el tiempo -lo que lleva a interpretar por qué ocurren desigualdades en el 

territorio-; y finalmente, replantear la planificación urbana y las legislaciones sexistas 

incorporando otras identidades (Soto Villagran, 2018). 

El trabajo de reflexión desde la espacialidad como un elemento más dentro de las complejas 

estructuras sociales y de la propia construcción subjetiva de las personas, permite comprender 

al territorio como un elemento en el cual se interacciona, produce y transforma, donde este es 

también productor de significados y configurador de formas de habitar a múltiples escalas y 

dimensiones (Santos, 1990), otorgándole a la investigación geográfica herramientas para 

comprender contextos y escenarios, siendo también sujetos partícipes y productores 

(Fuentealba Matus, 2016). Por lo tanto, en este contexto particular, “la Geografía nos ayuda a 

comprender el cómo: ¿Cómo funciona, en concreto, el control social en función del género? 

¿Cómo se despliega en el terreno y cómo se lo hace cumplir?” (Kern, 2020, p. 176). 

Dentro de estas disputas que se materializan, diversos actores buscan cambiar las estructuras 

impuestas y mejorar su calidad de vida por medio de variadas estrategias. En este caso 

focalizamos en los movimientos sociales, los cuales desde la Geografía y de la mano de 

Mancano Fernandes (2005) se consideran en conjunto con una base espacial de acción. Por ello 

se refiere a movimientos socioespaciales, ya que tanto sus intereses como sus logros culturales, 
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económicos, políticos, influyen, reconfiguran y producen el espacio (Mancano Fernandes, 

2005). 

En esta postura, la producción espacial del territorio -como lugar donde se materializan las 

relaciones de poder-, permite distinguir movimientos que se encuentran en un lugar particular. 

Así entonces, si bien siempre se refiere a movimientos socio-espaciales, algunos poseen un 

anclaje específico, denominados movimientos socio-territoriales (Halvorsen, Fernándes y 

Torres, 2021). Estos, en su mayoría gestados desde la horizontalidad poseen aspiraciones 

concretas sobre su cotidiano, luchan y manifiestan por problemáticas específicas en una 

coyuntura particular, se relacionan con gestas barriales movilizandxs intentando conseguir -o 

en contra- de un proyecto particular. 

Tomando en cuenta esta construcción teórica, la Geografía al Bienestar Social (Smith, 1980), 

permite profundizar en formas objetivas y subjetivas de habitar los espacios urbanos por las 

personas. Desde diversos ejes se avanza en la posibilidad de hacer medibles cuestiones básicas 

de la vida cotidiana como el acceso al empleo, la vivienda, la salud, la educación, el ocio, entre 

otros. Permitiendo de esta forma comprender materialmente cómo se construyen las 

desigualdades en el espacio fragmentado y desigual (Iniguez-Rojas, 2011). 

Como plantea David Smith (1980), si partimos de la base de que las ciudades son los espacios 

predilectos de acumulación capitalista en detrimento de gran parte de las personas que la 

habitan, el bienestar es una medida que permite comprender la satisfacción de las necesidades 

básicas en esa lucha por la supervivencia y alcanzar el pleno desarrollo personal. Incorporar la 

perspectiva subjetiva permite no sólo focalizar en cuestiones estructurales sino también avanzar 

en las propias construcciones del sujeto, su persona y sus aspiraciones (Rojas, 2011). 

 

Técnicas de construcción de información 

Desde una metodología de tipo cualitativa que permite comprender las subjetividades de cada 

persona sobre el espacio (Lindón, 2009), se propuso el desarrollo de entrevistas 

semiestructuradas que valoraran el discurso libre (Saltalamacchia, 2005). Para ello se decidió 

diseñar una investigación horizontal, desde objetivos comunes (Valiente, 2022) en la cual se 

proyecte co-construir conocimientos en conjunto con la sociedad (Lan y Rocha, 2020), desde 

una perspectiva feminista (Baylina, 1997). 

Estas otras formas de entrevista (García Fernández, 2022) se realizaron con el objetivo de no 

estigmatizar a una población que ha sido víctima de constante extractivismo académico, 

vulneración y revictimización (Fernández, 2020). Tomando por objetivo primordial visibilizar 



 

5 

y acompañar las trayectorias y luchas sin invadir, desde una perspectiva feminista, posmoderna 

y decolonial (Lan y Rocha, 2020). 

Se decide aplicar dichas entrevistas a referentes de diversas organizaciones sociales que ya 

habían sido reconocidos en momentos previos de la investigación mediante una revisión 

exhaustiva de prensa local en los últimos 10 años (García Fernández, en prensa). Estos 

activistas fueron contactados y quienes accedieron desarrollaron la entrevista, la cual fue 

grabada y luego transcripta. Al finalizar se abrieron lazos con otras personas que podrían 

participar en el relevamiento, ampliando la matriz de estudio mediante el proceso de bola de 

nieve (Marradi, et al., 2008). 

El instrumento de entrevista se conformó en cuatro momentos flexibles (Scribano, 2008). El 

primero en el que se aspiraba a reconstruir la historia de la agrupación, objetivos, intereses y 

población de trabajo. Un segundo en el que se indagaba sobre temas y problemas acontecidos 

sobre la población marplatense lgbt+ según su propia perspectiva. Un tercero en el que se 

analizaron los diferentes ejes seleccionados para analizar el bienestar objetivo y subjetivo 

(vivienda, empleo, salud, educación, habitar urbano). Y finalmente un último momento donde 

se focalizó en el Derecho y el Acceso a la ciudad para la población desde una perspectiva 

política y militante, el cual se finaliza con la confección de un contramapeo. De estos, en este 

trabajo se focalizará en el primer, segundo y tercer momento. 

Los resultados fueron analizados en un doble juego. Primero por líneas temáticas de forma 

comparativa, pudiendo reconstruir realidades dentro de la población activista participante en 

territorio, y en un segundo lugar, por organización. De esta forma se pueden construir dos 

análisis, uno desde las organizaciones, que será foco del siguiente apartado, y un segundo desde 

el bienestar, que se abordará de forma subsiguiente. 

 

La lucha social por ser y la lucha urbana por pertenecer 3 

La ciudad de Mar del Plata es la localidad costera cabecera del partido de General Pueyrredon, 

localizada al Sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Con un valor proyectado para 

2022 de 662.430 habitantes (INDEC, 2022). Se ubica en el séptimo puesto por su volumen de 

población, lo que la posiciona dentro de las Aglomeraciones de Tamaño Intermedio Mayor 

(Linares, Di Nucci y Velazquez, 2016). 

 
3
 Todas las personas que han participado de las entrevistas han accedido voluntariamente a ser grabadas y a que 

los resultados sean presentados en este escrito representando la voz de las organizaciones a las que pertenecen, por 

lo cual se referirá en todo momento a la perspectiva del movimiento social en su conjunto. Se agradece nuevamente 

la predisposición, tiempo y dedicación para aportar a esta construcción. 



 

6 

En su contexto, la Calidad de Vida en el ingreso del nuevo milenio configura una sociedad 

fragmentada, con hogares de alta integración social, de integración media, y un volumen 

relevante de baja y precaria integración. La infraestructura, la habitabilidad y las viviendas 

componen condiciones complejas y desiguales, y la segmentación se transforma en una 

característica distintiva en los hogares (Weisburd, 1999). Los procesos de desplanificación 

urbana estatal han desembocado en la neoliberalización del espacio, llevando al avance de los 

privados y a la producción de guetos y poblaciones excluidas por los planes de urbanización, 

dando como resultado procesos de segregación, fragmentación y exclusión (Lucero, 2016). 

Como se ha mencionado precedentemente, desde el análisis de documentos procedentes de la 

prensa (García Fernandez, en prensa) se comienzan a reconocer diversos activismos presentes 

en el territorio local, trabajando en el cotidiano y movilizados por la comunidad lgbt+. Gracias 

a esta primera labor, se pudieron recuperar referentes y temáticas con los que se construyó el 

instrumento de entrevista, desde la selección de tópicos y preguntas generales que habilitan el 

discurso y la comparabilidad, pero atendiendo a las subjetividades de cada referente y su 

experticia o interés de comunicar. 

El trabajo con organizaciones sociales, movimientos socioespaciales, movimientos 

socioterritoriales, oficinas estatales y referentes locales permitió reconstruir un cúmulo de 

acontecimientos sucedidos en el espacio urbano marplatense. El trabajo con el activismo 

diagramó un entramado de luchas y preocupaciones que ocupan al colectivo, que contrastado 

con los testimonios de las dependencias estatales ayuda a alcanzar una postura más acabada. 

En su conjunto este instrumento buscó un acercamiento al habitar territorial en clave de 

disidencia lgbt+, al igual que, una herramienta de comprensión del ser en una ciudad intermedia 

mayor de Argentina, las oportunidades y horizontes, no sin perder de vista el entramado de 

poder, violencias y exclusión que en casos rodea al colectivo. Para caracterizar a las 

organizaciones se buscó recuperar sus palabras, intentando dar respuesta a ¿Por qué se crea la 

organización? ¿Cuáles son sus objetivos y actividades? ¿Cuál es su zona de influencia? ¿Cuál 

es su relación con las otras organizaciones? Una síntesis se presenta en la Figura 1. 

 
 

Figura 1. Caracterización de organizaciones entrevistadas 

Organización Origen Caracterización/objetivos 

Movimientos socioespaciales 
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Red de 

Personas con 

VIH Mar del 

Plata 

(La Red) 

Surge en 1996, 

desde una 

agrupación de 

personas 

marplatenses que 

tienen VIH y 

evidencian las 

complejidades de 

la falta de acceso 

local a terapias. 

Inicia militando el VIH en el municipio y los hospitales, buscando 

capacitar y naturalizar las prácticas para el colectivo, intentando 

liberar el estigma presente en la sociedad. Actualmente ha 

diversificado sus funciones desde un abordaje feminista integral, 

entre la prevención y la detección temprana del VIH y otras 

enfermedades de transmisión sexual; desarrollan actividades de 

acompañamiento a comunidades vulnerables, luchando por el 

trato digno y el acceso a la salud, educación, vivienda y empleo. 

Trabajan con referentes sociales para la distribución de materiales 

provistos por el gobierno y la coordinación de acciones; desde la 

sensibilización y formación a la sociedad. 

Consultorio 

en Salud y 

Diversidad del 

Centro de 

Atención 

Primaria de la 

Salud 

Municipal 

N°1 

Localizado 

dentro del área 

de salud 

municipal, se 

inserta en la red 

de consultorios 

para salud y 

diversidad. 

 

Cuenta con una perspectiva de trabajo interdisciplinaria, 

agrupando trabajadores sociales, enfermería, medicina, abogacía, 

asesoramiento psicológico y administración. Este consultorio es el 

más complejo en su composición para realizar un 

acompañamiento certero, especialmente pensado para infancias y 

adolescencias trans. Busca desarrollar otro tipo de atención a la 

salud, donde las personas de forma interdisciplinar son recibidas y 

contenidas en su transición hacia el género deseado. 

Dirección 

General de 

Derechos 

Humanos de 

la 

Municipalidad 

de General 

Pueyrredon 

En esta oficina 

estatal funciona 

el “Programa de 

protección y 

promoción de 

derechos de las 

personas lgbt+” 

desde 2020. 

Trabajan en actividades sobre prevención, acompañamiento desde 

diferentes espacios -como el Consultorio Diverso N°1, Red de 

Personas Viviendo con VIH-; y capacitación en empresas y 

espacios municipales, entre otras actividades. 

El área trabaja a demanda o en intervención de situaciones de 

vulnerabilidad. Conectan con diversas áreas estatales, como 

pueden ser migraciones, educación, salud mental, registro de las 

personas, defensoría del pueblo, etc.  

Programa 

Integral de 

Políticas de 

Género 

(PIPG) de la 

Universidad 

Nacional de 

Mar del Plata 

Se 

institucionaliza 

en el año 2017 

como resultado 

de la lucha y 

militancia 

estudiantil 

universitaria 

feminista. 

Tiene por objetivo desandar las desigualdades que se producen y 

reproducen dentro de las aulas y dependencias universitarias 

desde diferentes líneas de acción. Trabaja desde la formación de 

políticas que promuevan la inclusión, el ingreso, la permanencia y 

el egreso en igualdad de las diferentes personas que transitan los 

espacios universitarios. Realizan diversas actividades de 

militancia y visibilización, conciencia y desnaturalización de las 

formas de habitar, trabajar, enseñar, estudiantar.  

Instituciones estatales 

Comisión de 

trabajo de 

Políticas de 

Género, Mujer 

y 

Diversidades 

del Honorable 

Concejo 

Deliberante de 

la MGP 

Se crea en el año 

2021, como parte 

del proceso de 

institucionalizaci

ón del feminismo 

que concurre a 

nivel nacional. 

La comisión de trabajo tiene por objetivo la creación de proyectos 

con perspectiva de género y feminista dirigido a la ampliación de 

derechos de las comunidades locales. 

Dentro de una lucha institucional por separar la estructura de 

ciertas perspectivas tradicionales, se desarrollan diversas 

legislaciones que buscan mejorar la calidad de vida y la inclusión 

de la mujer y las diversidades. En esta línea, la mesa de trabajo 

coordina esfuerzos con diversas organizaciones sociales, con el 

objetivo de entablar contacto y atender las complejas 

problemáticas que están afrontando.  
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Instituto 

Nacional 

contra la 

Discriminació

n, la 

Xenofobia y 

el Racismo 

(INADI) 

delegación 

regional Mar 

del Plata 

Surge como 

respuesta a la ley 

de Actos 

Antidiscriminator

ios N° 23. 592 en 

1995. 

La delegación en 

Mar del Plata en 

2020. 

Cuenta con tres ejes de acción: la recepción de denuncias sobre 

casos de discrminacion y racismo a grupos vulnerados 

históricamente en sus derechos -eje principal de la Ley de Actos 

Antidiscriminatorios-. La propuesta de elaboración de políticas 

públicas para prevenir situaciones de violencia. Y finalmente, 

capacitación, concientización, prevención y formación, 

atendiendo a las subjetividades de cada problemática, pero 

buscando erradicar la violencia en el colectivo lgbt+, la xenofobia, 

el bullying. A nivel local desarrolla una actividad clave en 

conjunto con los movimientos sociales. 

Movimientos socioterritoriales 

Mujeres Trans 

migrantes que 

ejercen 

trabajo sexual 

Mar del Plata 

Surge de la 

necesidad de un 

grupo de 

trabajadoras 

sexuales 

migrantas de 

encontrar 

espacios donde 

acompañarse 

para afrontar las 

complejas 

realidades con 

respecto al 

empleo, 

vivienda, salud y 

educación. 

La articulación que se desarrolla desde esta organización permite 

colaborar y atender de forma horizontal diversas situaciones de 

conflicto que se presentan en el cotidiano para personas 

migrantes, en muchos casos en conflicto con la ley o con un 

estigma constituido sobre ciertas instituciones estatales, 

consecuencia de los continuos procesos de violencia y 

revictimización que sufren en su cotidiano. Ante todo las moviliza 

la solidaridad y la integralidad del compañerismo que reviste esta 

organización. Su trabajo es diario y territorial con diversas 

autoridades para poder coordinar tareas y garantizar un ambiente 

seguro para desarrollar el trabajo sexual callejero. 

Esta organización posee acciones territoriales concretas, el 

caminar la ciudad es un cotidiano en la vida de esta su grupa, 

desde una dedicación completa y un acompañamiento maternal, se 

puede entretejer un movimiento socioterritorial anclado en 

espacios concretos, luchando y manifestándose, buscando hacerse 

visibles y obtener derechos. 

Colectiva 

Fuega 

Inicia con el 

desarrollo de la 

Pandemia Covid-

19 y el ASPO 

decretado a nivel 

nacional, con un 

conjunto de 

activistas de la 

comunidad lgbt+. 

Entre los integrantes se encuentra la Red de Personas con VIH, 

referentes de la ex organización Asociación Marplatense de 

Derechos a la Igualdad -AMADI-, la secretaría municipal de 

Consumo Problemático, la Asociación Ayuda al Alcohólico en 

Recuperación referente con trayectoria en la labor con personas en 

situación de calle, compañía de arte La Corte de los Milagros. 

Inicia en el 2020 en el momento más crudo del aislamiento para la 

distribución de alimentos y elementos de salud básicos. 

Rápidamente al entrar en contacto con las poblaciones comienzan 

a incorporar otras líneas de acción con respecto a la pérdida de 

viviendas rentadas, la insolvencia económica y los problemas 

psicosociales y de consumo problemático de sustancias. 

Centro de 

Atención a la 

Mujer 

Maltratada 

(CAMM) 

Se crea en 1988 

como 

consecuencia de 

la muerte de 

Alicia Muñiz y 

con la necesidad 

de tomar las 

calles para abrir 

el debate sobre la 

Este proyecto crea un espacio de atención para mujeres en 

situación de violencia bajo el eslogan “no estás sola, podemos 

ayudarte”, brindando asesoramiento, grupos de reflexión para 

mujeres, charlas, talleres y guardias de atención. En simultáneo 

trabaja en conjunto al sistema municipal como punto de referencia 

en actividades, mesas de trabajo y diversos proyectos, posee nexos 

con organizaciones nacionales e internacionales.  

El desafío que afrontó la agrupación, fue plantarse frente a la 

sociedad y darle voz a una problemática poco hablada al poco 

tiempo del retorno a la democracia, sin legislaciones que 
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violencia de 

género.  

acompañaran, esta agrupación de mujeres decide tomar las calles 

para visibilizar y poner el debate en escena. 

Fuente: Elaboración personal con base en entrevistas 2022. 

En esta primera caracterización densa de las organizaciones y referentes entrevistados, se han 

podido vislumbrar diversas líneas de acción, estrategias de movilización y reclamo, respuestas 

estatales a estos, redes de acción y acompañamiento, desde dependencias estatales, 

movimientos socioespaciales y socioterritoriales. La perspectiva territorial que ha emergido en 

cada entrevista permite también continuar avanzando en las propuestas de movilización y 

acción. En general se visibilizó que los espacios en la ciudad no son homogéneos, pero el 

contacto de primera mano con las comunidades implicadas llevó a otras instancias de debate 

más profundas sobre cómo se percibe y se habita la ciudad en clave de diversidad y de 

activismo, donde el cotidiano de cada organización es distinto. 

En contadas ocasiones el activismo se reúne para marchar y movilizarse, toman las calles como 

propias, buscan revertir al poder estatal y social trabajando codo a codo por otra realidad 

posible. Es en esos casos donde se manifiesta con mayor fuerza en territorio, pero no el único, 

también existen acciones menores, capacitaciones, charlas, campañas, en donde igualmente se 

está presente, interviniendo y construyendo otros habitares. 

Por ello, cuando se refiere a la lucha social por ser, y la lucha urbana por pertenecer, se piensa 

justamente en estas lógicas. No sólo las personas buscan construir una identidad objetiva entre 

el cuerpo, el territorio, y el habitar en el espacio, sino también percibirse y expresarse de la 

forma deseada. No sirve construir una identidad si debe ser invisibilizada para habitar la ciudad, 

o si genera violencias al circular por los espacios. 

En esta cuestión se reconoce un trabajo interconectado que se realiza entre los movimientos 

socioespaciales, movimientos socioterritoriales y el Estado, recuperando un nexo constante 

entre actores para abordar las problemáticas propias de la comunidad, encontrando límites 

difusos, donde las y los activistas también están en el gobierno, en los espacios profesionales y 

viceversa. Dando cuenta de multirrepresentaciones en cada entrevista. 

También es cierto que los reclamos son realizados mayoritariamente por parte del activismo, 

mientras que las voces estatales entrevistadas en situaciones son invisibilizadas en pos de otros 

discursos, donde los partidismos comienzan a intervenir para la toma de decisiones. En otras 

situaciones, las respuestas no pueden ser dadas a escala municipal, en estos casos nuevamente 

una comunión se moviliza y reclama. 
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Los trabajos en territorio han visibilizado diversos temas de interés, como se puede interpretar, 

la mayoría de las movilizaciones y marchas buscan reclamos puntuales sobre falencias en 

respuestas estatales que abordaremos en el apartado siguiente. Con respecto al acompañamiento 

y asistencialismo, se relaciona con procesos coyunturales, se trabaja con el acceso a diversos 

espacios de forma inclusiva (en relación con salud, educación, trámites, etc.), acceso a bienes 

básicos (como alimentos, medicamentos, etc), acompañamiento a comunidades vulnerables 

(por ejemplo con VIH, con consumo problemático de sustancias, trabajadoras sexuales, etc) y 

finalmente labores de formación y capacitación, buscando una inclusión real de la comunidad 

(charlas en escuelas, oficinas, dependencias estatales). 

Las acciones estatales para la comunidad lgbt+ en la ciudad pueden verse materializadas desde 

proyectos puntuales que apuntan a salvar problemas específicos, cuando referimos a comunidad 

“lgb”, pensar en días de conmemoración, izado de banderas o sendas viales de la diversidad. 

En cuanto a la comunidad “t+”4 específicamente, la mirada es más integral, atacando los 

principales focos de problemas (salud, empleo, educación y vivienda).  

En esta línea, se reconoce una falta de mirada integral de la situación, donde todos los factores 

intervengan en pos de una inclusión real de todas las diversidades, no salvando sólo cuestiones 

coyunturales y a corto plazo. Se reconocen miradas proyectivas de parte de movimientos 

sociales en la lucha por garantizar los Derechos Humanos y su calidad de vida. 

La comunidad activista se ha gestado desde hace varias décadas, pero es en estos últimos 15 

años que se referencia un florecimiento y diversificación. A modo de síntesis, la figura 2 procura 

reconstruir algunos lineamientos de los procesos sucedidos. Si bien no es exhaustivo, sí ha 

intentado ser representativa, construida en base a las entrevistas realizadas en yuxtaposición 

con el análisis de diversas leyes y normativas.  

 
4
 Esta distinción fue propuesta en la entrevista con la Colectiva Fuega, y se considera valiosa para representar 

diversas realidades, por lo cual se jugará con esa partición de la sigla lgbt+ en diversos momentos del relato. 
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Figura 2. Línea de tiempo: surgimiento de organizaciones y eventos relevantes 

Fuente: Elaboración personal con base en entrevistas 2022. 

Se puede reconocer una consonancia entre la visibilización de diversos problemas y el 

incremento de la cantidad de agrupaciones, donde a más cantidad de voces, mayor es la 

visibilidad de los eventos manifestados es decir, espacializados. También queda plasmado un 

crecimiento en la cantidad de movimientos socioespaciales-socioterritoriales, siendo de 

fundación general la última década,  

Antes era más complicado y yo siempre lo recalco. Antes salimos a marchar 20 o 30 a 

pedir derechos, basta de violencia, antes que estén las leyes, que se den las leyes de 

matrimonio igualitario, de identidad de género, todo eso. Por entonces me pasaba que 

salía con una bandera o una cosa, y siempre veía gente detrás mirándome, 

observando de lejos, de atrás de los árboles. Hoy esa gente se casó, salió y es libre, y 

en las marchas salen a demostrar quienes son. Gracias a esas luchas y a que muchas 

de nosotras salimos a blanquear nuestras vidas y a mostrarnos, ahora es mucho más 

libre para todos (entrevista Mujeres Trans Migrantes, 31 de mayo de 2022). 

Es interesante en esta línea cómo queda materializada la propuesta de Mancano-Fernandes 

(2005), al referir a los movimientos socioespaciales y socioterritoriales, y su imbricación con 

el Estado. Este nexo termina por transformar al activista en parte de la política estatal. Ejemplos 

de esto se han podido evidenciar con el CAMM al transformarse en parte estratégica del 

programa municipal de mitigación y prevención de violencia, o la Red en cuanto a la provisión 

y testeo de VIH e ITS para el gobierno nacional. De esta misma forma, de mayor o menor 

manera, la conexión y anclaje fue visible en el resto de las organizaciones. Recorrer el territorio, 
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trabajar en conjunto, y coordinar son tres cuestiones que quedaron plasmadas en todas las 

entrevistas.  

Finalmente, a modo de cierre se solicitó a las personas entrevistadas sinteticen objetivos que 

habían logrado cumplir en su periodo de tiempo de trabajo en la ciudad. Los resultados se 

presentan en la Figura 3. Por otro lado, se indagó sobre los objetivos a cumplir próximamente, 

cuáles eran esas deudas pendientes que percibían que tenían con la ciudad y la población lgbt+. 

Los resultados se encuentran ilustrados en la Figura 4.  

 

Figura 3. Nube de palabras: logros de las organizaciones en sus años de activismo 

Fuente: Elaboración personal con base en entrevistas 2022. 

 

 

 

Figura 4. Nube de palabras: pendientes de las organizaciones en sus años de activismo 

Fuente: Elaboración personal con base en entrevistas 2022. 

 

Se pueden reconocer agrupaciones comprometidas, insertas en el territorio local y sus luchas. 

Estas labores han permitido un recorrido y logros para la comunidad local, como también desde 

el apoyo a causas provinciales o nacionales, visibilizando y concientizando. Sin embargo, el 

compromiso no ha quedado allí, sino que constantemente se piensa en mejores leyes, atención, 
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educación, salud, vivienda, empleo, habitar urbano. Trabajar más, mejor y lograr una ciudad 

más justa. Estas han quedado plasmadas en los ejercicios precedentes. 

Cada referente demostró cómo sus movimientos socioespaciales y socioterritoriales caminan 

juntos. Si bien es real que existen temas que generan verdaderos zanjamientos y grietas entre 

quienes están dentro de las agrupaciones como la problemática prostitución/trabajo sexual. 

Cuando el fin es la comunidad lgbt+, logran entablar proyectos en conjunto, porque lo que 

siempre une a todes es la calle, como espacio de lucha, de reivindicación y como territorio a 

conquistar. 

 

Bienestar social lgbt+ ¿Una deuda pendiente? 

El Bienestar Social (Smith, 1980; Rojas, 2011) permite avanzar en la satisfacción de las 

necesidades del individuo desde una postura objetiva, como también subjetiva, ya sean básicas 

(alimento, vestimenta, empleo, salud, vivienda, educación, entre otras) o complejas (ambiente, 

desarrollo personal, sociabilidad, felicidad, etc). En base a estas lógicas se planean dimensiones, 

que permiten identificar qué, quién y dónde. Estas cuestiones visibilizan desigualdades 

socioterritoriales, que van más allá de lo estructural, buscando comprender la percepción 

subjetiva del individuo o colectivo. 

En este apartado se busca avanzar recuperando las diversas perspectivas que se han podido 

construir en conjunto con referentes para delimitar un panorama del bienestar en la comunidad 

lgbt+ en la ciudad de Mar del Plata para el 2022, profundizando y ampliando la propuesta inicial 

presentada por García Fernandez y Lan (2022). Para ello se tomarán como ejes vertebradores 

el bienestar en su conjunto a nivel objetivo y subjetivo respecto de las dimensiones empleo, 

salud, vivienda, educación, y habitar urbano. 

Al comenzar a realizar las entrevistas con referentes sociales, los conflictos en el bienestar en 

la ciudad fácilmente emergen a la luz, a la vez que, se comienzan a materializar los resultados 

y las luchas de estas organizaciones por mejorarlo, los pendientes con los que todavía continúan 

cargando, entre ellos la lucha por la igualdad, el reconocimiento, la reparación histórica y 

mejorar condiciones de vida.  

Comenzando con una caracterización general, la inclusión en la sociedad actual y en la ciudad 

de Mar del Plata, es compleja, ya que se refiere a una comunidad que comienza a sufrir violencia 

desde la primera infancia, desde los intentos de “heteronormar” los hábitos hasta la marginación 

por no representarlos. Siendo este el primer lugar de exclusión. En este marco, la propia 
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comunidad lgbt+ construye nichos y refugios de protección donde sentirse libres, escapar de la 

violencia, la marginación y la expulsión. Estos espacios de seguridad, regidos por los propios 

códigos y leyes se materializan en bares, esquinas, plazas, saunas, casas, hoteles, etc, que 

permiten socializar y estar contenidos. Estos son conocidos como “los lugares del ambiente”. 

Al exterior de estos la realidad, como se abordará es diferente.  

Se puede partir del acuerdo de que la comunidad lgbt+ se encuentra vulnerada en sus derechos, 

como se ha podido reconocer también en otros trabajos (García Fernández, 2021; Garcia 

Fernández y Lan, 2022). Sin embargo, en Mar del Plata, el foco de conflicto se acentúa en este 

último tiempo sobre el colectivo trans, en específico el que realiza trabajo sexual. Esta temática 

ha sido transversal a las entrevistas como consecuencia de la sanción de un decreto que busca 

determinar áreas de trabajo sexual en la periferia urbana, a la vez que criminalizar y penalizar 

la prostitución en la vía publica por medio de multas y prisión. En un contexto de 

marginalización social, donde las personas trans son excluidas sistemáticamente de diversos 

ámbitos de la órbita social, pública y privada, este tipo de estrategias sólo apuntan a revictimizar 

y retomar conductas que se consideraban a nivel nacional o provincial erradicadas.  

Es importante en este marco comprender también como un factor explicativo considerar a las 

franjas etarias. Las personas mayores de 30 y 40 años se reconocen como “sobrevivientes”, al 

VIH, al trabajo sexual, a la desidia estatal, a la discriminación social y a la exclusión sistemática. 

En cambio, ya en las edades intermedias se puede comenzar a visibilizar otro tipo de inclusión, 

un acceso a ciertos bienes y servicios básicos garantizados (educación, salud, empleo), donde 

si bien se reconocen vulneraciones de derechos y problemáticas específicas, no representa a 

todo el volumen como en la situación precedente, se comienza a diversificar la realidad, 

(...) vemos una variación positiva en cuanto a inclusión, lenta, lenta, demasiado lenta, 

porque no vamos a decir que está todo solucionado y vamos a festejar, pero gracias a 

todo este andamiaje legislativo, todo ese cúmulo de derechos, hace que hoy por hoy 

podamos decir que las nuevas generaciones sub30, por así decirlo, de algún modo 

experimentan cierta inclusión respecto a las más30. Ya no están en esa posición de 

marginalidad que, como cuentan referentas de la ciudad, no podían caminar por la 

calle porque les tiraban piedras. Hoy eso ya no pasa, son otras las problemáticas 

(entrevista Dirección General de Derechos Humanos, 30 de junio de 2022). 

El último eslabón, compuesto por las infancias, cuenta -en mayor volumen de casos- con un 

acompañamiento de parte del propio seno familiar. Muchas veces la movilización por la 

inclusión es parte de toda una familia y no solamente del sujeto lgbt+ particular. El conflicto 

surge al ingresar en el ámbito público, donde los espacios no se encuentran preparados, las 
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personas y estructuras institucionales no cuentan con herramientas para acompañar y terminan 

discriminando y excluyendo. 

Estas diversas realidades, manifiestan conflictos en cuanto al bienestar de las poblaciones 

abordadas. Con respecto a la vivienda, se pudieron recuperar desigualdades en la posibilidad 

de alquiler, y en segunda instancia en la legalidad o legitimidad del mismo. Esto relacionado al 

estigma sobre la comunidad, y en segunda instancia a la ausencia de una red de contención que 

pueda ser garantista de esos contratos como exige la ley, 

(...) la falta de acceso tiene que ver con no tener lo que te piden, no con no tener la 

plata a veces. Además pasa que cuando una persona trans quiere conseguir un lugar 

dueño directo, le piden más plata, le piden más porque especulan que va a armar un 

privado ahí y va a tener problema con los vecinos, entonces te cobra un 30% más 

porque saben que no tenes recibos de sueldo y no vas a conseguir otra cosa 

(entrevista Colectiva Fuega, 07 de julio de 2022). 

Las actividades relacionadas al trabajo sexual entonces dificultan el acceso legal y llevan a 

recaer en contratos de palabra, o pensiones y hoteles que en general no son ambientes 

ediliciamente aptos ni socialmente confortables. A estas nociones económicas se suma en 

algunos casos ser migrante y la necesidad del envío de las remesas al lugar de origen, 

(...) la vivienda es una cosa carísima, a veces los alquileres son una cosa que se 

accede de a 2 o 3 si les sale más barato, porque lo que les va sobrando es para enviar 

a sus familias. Ahora, la mayoría, el 90%, viene para generar dinero y mandar a sus 

familias, por más que tenga, vas a querer mandarles lo que puedas, y en estos casos 

con más razón porque tienen relaciones con las familias que necesitan (Mujeres Trans 

Migrantes Mar del Plata, 31 de mayo de 2022). 

Es importante recuperar no sólo la noción objetiva de la vivienda, sino también pensar en el 

hogar, como primer espacio de exclusión para la comunidad lgbt+. Donde desde la infancia se 

comienzan a gestar complejidades que en casos terminan provocando una expulsión de la 

persona. En esta línea también se recuperaron dificultades derivadas de la violencia de género 

en relaciones de pareja. La cual desencadena una doble complejidad en que la vivienda es un 

espacio de violencia, al igual que el espacio urbano -como se abordará más adelante-. 

La cuestión del empleo, lleva hacia los debates que coyunturalmente se desarrollan durante el 

relevamiento en la ciudad que apuntaban a regular el trabajo en las zonas donde se ejerce la 

prostitución. Analizando la problemática de manera transversal con el bienestar de estas 

comunidades y las posibilidades de alternativas se pudieron recuperar algunas reflexiones, 

¿Zona roja o cuál otra alternativa de trabajo se da para el colectivo? Justamente es 

un colectivo que es vulnerado en sus derechos y tiene una expectativa de vida muy 

corta porque la calidad de vida por todo hace que sea menor que el resto de la 

población (...). Pero la alternativa a eso, o sea, no ofreces, no se considera el trabajo 
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sexual como un trabajo para algunos sí, para algunos, no. Pero ¿Cuál es la 

alternativa para el colectivo? (entrevista INADI, 08 de junio de 2022). 

Es entonces donde se debe comenzar a pensar en una respuesta integral a la problemática que 

acompañe estos diferentes trayectos. Se puede visualizar que continúa el estigma como base de 

la construcción de políticas públicas locales. En los ámbitos privados la obtención de empleo 

en la comunidad también se complejiza, en una ciudad que ya estructuralmente cuenta con una 

población desempleada elevada. 

La dimensión educación, ha visibilizado un área de conflicto, donde el foco no se relaciona con 

el ingreso sino con la permanencia en las instituciones en un marco de discriminación y 

exclusión. En el ciclo inicial y medio se reconocen eventos de violencia, los cuales se ven 

agravados por ser parte de la comunidad lgbt+, llevando a abandonar los trayectos formativos. 

En lo que respecta al ciclo superior, ya sea universitario como no universitario, el acceso, 

consecuencia del punto anterior ya es limitado. Esto se ve agravado por un sistema que no se 

encuentra preparado para recibir y contener a las diversidades, sólo desde la infraestructura, 

algo tan simple como el uso del baño se puede transformar en un ámbito de exclusión, 

En lo que respecta al terciario, ahí está dura, porque ahora no accedió ninguna mujer 

trans, o sea yo hablo desde lo migrante, si bien es verdad que hay dos o tres 

compañeras argentinas. Pero dentro de nosotras la veo muy dura, y tampoco es que 

me hayan dicho Preta vamos a estudiar, porque no tienen todavía la secundaria 

completa, entonces la veo muy dura. Es algo de base, porque no tienen la base para 

pasar después al terciario (entrevista Mujeres Trans Migrantes, 31 de mayo de 2022). 

Este panorama complejo ya ha sido relevado en trabajos anteriores (García Fernández, 2021). 

En Argentina la educación como derecho está garantizada, sin embargo, los conflictos surgen 

desde los grupos sociales, desde las propias personas que conviven, tanto docentes como 

estudiantes. Se pueden encontrar nexos entre la exclusión del hogar o el acoso escolar como 

puntos fuertes que generan en casos la deserción del sistema educativo. En este marco es 

diferencial la aplicación de la educación sexual integral, donde instituciones públicas o privadas 

poseen resquemor o desarrollan instrumentos antiguos y desactualizados. La militancia en este 

contexto por parte de los movimientos dando charlas o talleres, es muy fuerte pero de corto 

alcance en una labor que debería ser desarrollada de forma diaria. 

Otra problemática surge en torno a la dimensión salud dentro de sus dos variables, por un lado 

la prevención, como también en el caso de la atención de la emergencia. La comunidad ya tiene 

construido un estigma sobre la medicina -el cual no queda exento de realidad-, que lleva algunas 

veces a autoexcluirse o no acudir hasta que el cuadro se agrava.  
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El acceso a métodos de prevención, la atención y la contención por parte del sistema público 

posee falencias graves que provocan una exclusión sistemática de las corporalidades. El sistema 

en general no se encuentra capacitado para contener ni atender a corporalidades no 

hegemónicas, para acompañar consumo problemático de sustancias, personas con VIH u otras 

ITS. En este punto, la salud ha sido una de las dimensiones fundamentales en referencia al 

bienestar desarrollado por parte de los movimientos para mejorar la calidad y el acceso.  

En está línea, la militancia de los consultorios en salud y diversidades por el acceso a servicios, 

a medicaciones y a una atención igualitaria y de calidad es una lucha extendida, que 

constantemente se encuentra en curso y logra también frutos en diversos ámbitos, que si bien 

no son un cambio estructural de fondo, ya que esa respuesta debería ser desde un cambio 

integral, logra una diferencia para que las personas vuelvan a confiar y a atenderse. 

Los espacios públicos, materializados en el habitar urbano, se transforman a diario en áreas de 

vulneración y violencia. Como mencionan les referentes es complejo, son lugares donde la 

discriminación es sistemática, y se encuentra naturalizada, 

Los casos no denunciados, la realidad es que son mayoría de los que suceden, porque 

justamente es un colectivo históricamente vulnerado, donde va a extirpar a hacer la 

denuncia como para otro tipo de cuestiones y recibe rechazo, entonces naturaliza ese 

maltrato. Y la mayoría de los casos de denuncia concretos tiene que ver con el acceso 

a comercios y demás, y la vida diaria tiene que ver con no tener totalmente 

garantizada esta situación, tiene que ver con la vulnerabilidad en general (entrevista 

INADI, 08 de junio de 2022).  

Focalizando en las zonas de trabajo sexual de la ciudad, la violencia recrudece, y en el último 

tiempo se ha intensificado, primero desde la violencia institucional ejercida por la policía, como 

se vio en trabajos anteriores (García Fernández y Lan, 2022), pero también desde quienes 

consumen sexo callejero, 

Ha recrudecido la violencia digamos, sobre todo en las calles, muchísimo. Es que 

recrudeció la violencia social, también recrudeció la violencia institucional, que es 

tremenda, todavía es tremenda, porque encima los que nos tienen que proteger nos 

violentan, Es una locura. Pero lo de que hay violencia hay violencia, todo el tiempo. 

En el ámbito laboral, en la calle, las agresiones verbales (...), la violencia 

institucional, que no tienen para comer, con esta ola de frío (entrevista Mujeres Trans 

Migrantes, 31 de mayo de 2022).  

Llegando al cierre del apartado, es importante recalcar la labor desarrollada buscando mejorar 

el bienestar de las poblaciones con las que trabajan, siendo parte de las mismas vivencias y 

sufriendo también las violencias. Las organizaciones colectivas contribuyen a dar respuesta a 

esos espacios en los que el Estado por acción, o incapacidad, no brinda, 
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Es muy difícil que mis compañeras no sigan pasando por lo que yo veo que pasan, por 

eso es que hay que luchar y militar. Porque es muy complicado cuando ni tienes 

educación y no sabes dónde preguntar y a dónde recurrir y todo te da miedo y cuando 

preguntas tienes a alguien que te discrimina (entrevista Mujeres Trans Migrantes, 31 

de mayo de 2022). 

Retomando finalmente la pregunta que le dió inicio al apartado, al momento actual se puede 

ver que el bienestar está transversalizado por deudas pendientes. Cómo se aborda, existe una 

disociación evidente entre las propuestas estatales y la realidad de la comunidad, y esto termina 

por configurar complejas realidades para la comunidad lgbt+ en su cotidiano. 

 

Reflexiones 

Como se debatió al inicio del trabajo, a pesar de las complejas realidades que habitan las 

personas lgbt+ en el cotidiano, no existen muchas fuentes de datos oficiales referidas a la 

existencia del colectivo en su vida diaria, especialmente si pensamos en la ciudad de Mar del 

Plata. En esta línea, trabajar desde enfoques cualitativos permitió una aproximación a la 

problemática desde la perspectiva sensible de cada sujeto, permitiendo recuperar algunos 

lineamientos. 

La construcción de información primaria en conjunto con el colectivo implicado en las 

problemáticas permitió conocer las realidades desde diversos referentes que caminan y habitan 

en esos territorios en el cotidiano, la contrastación con los organismos estatales en esa línea 

permitió avanzar en comprender cómo se configuran esas relaciones de poder entre las diversas 

personas implicadas. 

En lo que respecta al bienestar, se puede referenciar una población activista que se encuentra 

preocupada y ocupada por mejorar desde diversos ejes de trabajo la vida de los y las sujetos/as 

habitantes. En esta línea, el avanzar desde activismos que tenían líneas de trabajo específicas 

hacia los diferentes ejes también permitió otra representatividad al momento de abordar cada 

tema. 

Se puede afirmar a modo de cierre que el bienestar en la comunidad a nivel objetivo y subjetivo 

no está garantizado, la falta de contención en la infancia y en los sistemas educativos lleva a no 

tener un empleo, esto desemboca en una vivienda ineficiente, y se ve agravado por un habitar 

urbano discriminado y violentado, y un sistema de salud que no contiene. Se visibiliza una 

discrminación estructural, que se materializa en territorios fragmentados y excluidos, en donde 

las políticas públicas no acceden, o intervienen para promover una mayor marginación como 

es el caso de las areas de trabajo sexual. Referimos a poblaciones que cuentan con un promedio 
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de vida inferior a la media poblacional, donde las muertes son en muchas ocasiones violentas y 

repentinas, o consecuencia de enfermedades que no fueron tratadas correctamente, consumo 

problemático de sustancias o en situaciones asesinatos/suicidios. Un panorama general 

desolador, donde la pandemia y el aislamiento por Covid-19 agravó y complejizó el acceso a 

bienes y servicios básicos y a una vida digna. 

Finalmente el trabajo desde movimientos socioespaciales y socioterritoriales permitió avanzar 

en la comprensión de un entramado complejo de actores implicados en territorio, donde las 

líneas entre el Estado, movimientos y activismos es difuso, en una red compleja de trabajo 

cotidiano, militante y comprometido. 
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