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El derecho a cuidar y ser cuidado en los adolescentes1 
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Cuidar y ser cuidado en nuestra cultura: representaciones acerca del cuidado de 

sí, de los otros y del ambiente 

 
Nuestro equipo durante todo el proceso investigativo persigue realizar un 

análisis crítico y reflexivo sobre los núcleos figurativos de las representaciones 

sociales en las prácticas de cuidados institucionales, familiares y entre pares de los 

adolescentes, particularmente con relación al cuidado de sí, de los otros y del 

ambiente. 

Esto resulta un paso significativo para la modificación de las representaciones, y por 

ende, de las prácticas de cuidado implementadas en áreas operativas de políticas 

públicas vinculadas: 1) al cuidado de la adolescencia, 2) a los cuidados entre 

adolescentes, y 3) a los ambientes de los adolescentes, y las cadenas de cuidados. 

A su vez, consideramos de especial interés fomentar espacios de debate y 

reflexión en el ámbito de la universidad respecto a dichas prácticas, y de este modo -a 

partir del conocimiento obtenido- contribuir con estrategias para incidir en ellas, 

mediante la realización de aportes valiosos a la formación profesional de aquellos que 

desempeñan su labor en escenarios complejos y ante situaciones y ambientes reales 

en las que las personas experimentan la necesidad de cuidar y ser cuidadas. 

En fin, los objetivos e impacto del proyecto se dirigen a producir 

argumentaciones científicas para proponer modificaciones en las actuales 

articulaciones institucionales y sociales en torno al cuidado de adolescentes y de sus 

ambientes, a los efectos de generar nuevas estrategias de intervención al respecto. 

Para ello, se realiza un estudio exploratorio-descriptivo, no experimental, de 

carácter cualitativo, que se hace eco de las incipientes investigaciones a nivel 

internacional y local, así como de las recientes implicancias del tema de estudio en las 

concepciones, prácticas y diseños de políticas sociales en el país y en la región. 

 

1 Eje 1. Democracia, Ciudadanía y Derechos Humanos. Mesa 6: Derechos y políticas públicas: 
avances y retrocesos en el contexto actual. 



Entendemos que la crisis de la organización social de los cuidados es 

ecológica, lo que implica pensar a los adolescentes en sus ambientes, y también, 

pensarnos a nosotros en esa interacción con el todo y con cada parte, partiendo de 

que el cuidado constituye una necesidad esencial para todo ser vivo. 

En este punto consideramos pertinente expresar a qué nos referimos al hablar 

de cuidado, conforme a ello, destacamos la conceptualización de Hochschild (año 

1990) quien expresa que el cuidado es el “resultado de muchos actos pequeños y 

sutiles, conscientes o inconscientes que no se puede considerar que sean 

completamente naturales o sin esfuerzo (…) ponemos en el cuidado mucho más que 

naturaleza, se ponen sentimientos, acciones, conocimientos y tiempo” (Hochschild, 

año 1990). 

Cabe agregar, que el cuidado comprende el conjunto de actos materiales e 

inmateriales, en una relación de servicio y preocupación por el otro, remunerada o no 

(Gattino et al., año 2011). 

Siguiendo esta línea, cuidadores son los agentes individuales y/o colectivos, 

institucionales, que asumen la responsabilidad del cuidado de los miembros más 

vulnerables de los hogares, o de los dependientes en el hogar; así como quienes 

asumen las responsabilidades sociales y públicas fuera del mismo, atendiendo a la 

complementariedad entre Estado, mercado, familias y comunidades (Gattino et al., op. 

cit.). 

En ese contexto se destacan las reflexiones éticas-políticas y teóricas más 

recientes, en torno a lo que significa “cuidar” en nuestra cultura según distintos actores 

y escenarios. “El cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de 

civilización que trata de emerger en todo el mundo. Este asume la doble función de 

prevención de daños futuros y regeneración de daños pasados.” (Boff, año 2000). 

Saber cuidar se constituye en el aprendizaje fundamental dentro de los desafíos de 

supervivencia de la especie porque el cuidado no es una opción: los seres humanos 

aprendemos a cuidar o perecemos. El cuidado tiene múltiples dimensiones: cuidar de 

sí, de los cercanos, de los lejanos, de los extraños, del planeta, de la producción, del 

consumo, entre otros. 

Como nuevo paradigma de la nueva civilización conlleva modificaciones 

profundas en todas nuestras formas de ver y estar en el mundo. Es un cambio en 

todas las dimensiones políticas, económicas, culturales, sociales y espirituales (Toro y 

Boff, 2009). Este punto de vista debe empapar la concepción sobre los cuidados y las 

responsabilidades a ellos referidas vigente en la cultura occidental y en el contexto 

latinoamericano, nutriéndola desde el ángulo ético-político y ecológico. 



Desde esta mirada, Boff (año 2000) afirma que “la ética de la sociedad hoy 

dominante es utilitaria y antropocéntrica. El ser humano estima que todo se ordena a 

él. Se considera señor y patrón de la naturaleza, que está ahí para satisfacer sus 

necesidades y realizar sus deseos (…) tal postura básica lleva a la violencia y a la 

dominación de los demás y de la naturaleza: no percibe que los derechos no se 

aplican sólo al ser humano y a los pueblos, sino también a los demás seres de la 

creación. Hay un derecho humano y social como hay un derecho ecológico y cósmico”. 

Parafraseando al mismo autor creemos que la ecología social relaciona la injusticia 

social con la injusticia ecológica. 

Como el ser humano es parte del medio ambiente, la injusticia social camina 

paralela a la injusticia ecológica. Sin un mínimo de justicia social se hace imposible 

realizar la justicia ecológica, entendida en su sentido pleno. Una envuelve a la otra. 

Esto se pone de manifiesto en la exigencia que la ecología social hace a la solidaridad 

generacional. Siguiendo a Boff, las generaciones venideras tienen derecho a heredar 

una Tierra conservada y una biosfera sana. Los que vienen después de nosotros, los 

seres humanos y todos los demás seres de la creación tienen derecho al futuro. 

Así concebido el cuidado y el imperativo ético que conlleva, desde una visión 

ecológica se resignifica la Alteridad en tanto relación con otros humanos y con el 

mundo. Boff (año 2000) agrega que “(...) Para una visión ecológica todo lo que existe 

coexiste. Todo lo que coexiste preexiste. Y todo lo que coexiste y preexiste subsiste a 

través de una tela infinita de relaciones inclusivas. Todo se encuentra relacionado 

(…)”. 

En esta concepción, la noción de alteridad ocupa un lugar central ya que toda 

vez que hablamos de dar y recibir se muestra palmariamente la presencia de Otro 

diferente a mí, no solamente humano. Cada ser, especialmente los seres vivos, 

merecen ser reconocidos y también respetados en su alteridad. Solamente el ser 

humano puede bendecir esta alteridad, convivir graciosamente con ella o atropellarla, 

y hasta perversamente destruirla. En eso reside su responsabilidad ética. Existen los 

derechos del ambiente y una justicia ecológica: todo tiene derecho a continuar 

existiendo, dentro del equilibrio ecológico. A ese derecho corresponde el deber del ser 

humano de preservar y defender la existencia de cada uno de los seres de la 

creación. Es lo que actualmente se llama dignitas térrea, la dignidad de la tierra como 

un todo (Boff, año 2000). 

Ahora bien, nuestra perspectiva enlaza este paradigma del cuidado a la lectura 

crítica del tema en nuestras realidades: contextos sociales desiguales y prácticas 



devastadoras del semejante y de la naturaleza que constituyen en sí mismos nodos de 

vulneración en la organización social de los cuidados, lo que como consecuencia, 

genera condiciones de vulnerabilidad para algunos grupos de población. 

Rosario Aguirre (2005) afirma que “La crisis económica de la región, las 

transformaciones de los Estados y la orientación de las políticas sociales en las 

últimas décadas se encaminaron a privatizar la responsabilidad por el bienestar social, 

transfiriendo a otras esferas - familias, comunidades y mercado- tareas que en ciertos 

casos los Estados dejan de cumplir.” 

Arriagada (2009) señala que “(…) una de las mayores dificultades reside en la 

escasa valoración cultural y económica que se adjudica al cuidado en la reproducción 

de nuestras sociedades, y por ende, a las dificultades existentes para otorgarle un 

status de derecho, respaldado en actos y tratados internacionales (…)”. 

Es por todo lo dicho que entendemos que la crisis de la organización social de 

los cuidados es ecológica. Desde esta arista, es conveniente precisar qué se entiende 

por políticas públicas, estas son los proyectos y actividades que un Estado diseña y 

gestiona a través de un gobierno, a los fines de satisfacer las necesidades de una 

sociedad (Graglia, año 2004). 

Por nuestra parte, construimos el “(...) concepto de cuidado inmerso en la 

geografía de relaciones sociales y de poder. El cuidado pone siempre en el relieve de 

la misma la existencia de un vínculo, de una relación al servicio y en pos de las 

necesidades y derechos de otro, sea por amor, por compromisos morales o jurídicos, 

conlleva acciones, decisiones y recursos para asistir, proteger, amparar, promover, 

evitar daños, sostenidas en relaciones afectivas o institucionales, remuneradas o no.” 

(Gattino, 2009) Las prácticas de cuidados (personales, familiares, transicionales, 

institucionales, ambientales) acontecen en procesos de subjetivación cotidianos que 

suponen y remiten a vínculos y redes sociales. 

Es decir, los cuidados hablan de relaciones sociales, y como tales, están 

insertos en relaciones de poder, articuladas asimétricamente, sea ya tras propósitos 

de vigilancia, seguridad, invisibilización, ocultamiento, conservación; sea ya como 

revelación de la trama social que crea las condiciones en que estas prácticas son 

posibles o inviables, según los actores y sus responsabilidades ante las mismas. 

De acuerdo con Borneman (1996), reivindicamos la prioridad de un proceso 

ontológico (cuidar y ser cuidado) como necesidad humana fundamental. Esto centra 

nuestro interés en las situaciones reales en las que las personas experimentan la 



necesidad de cuidar y ser cuidadas, así como en las economías políticas de su 

distribución. Atender cuáles son y cómo se expresan las representaciones de las 

prácticas del cuidado permite reconocer modos y procesos de constitución del 

pensamiento social por medio del cual las personas o grupos tienden a tomar posición 

o actuar ante estas cuestiones. 

Considerando a la cultura como el entramado de significaciones compartidas 

que orientan las prácticas y hacen inteligible la experiencia (Geertz, año 1995) 

creemos fundamental analizar ese universo simbólico a los fines de dar cuenta de la 

problemática hasta aquí expresada. 

Para ello resulta necesario por un lado abordar la cuestión en sus dimensiones 

histórica, discursiva y práctica; por el otro, detenernos particularmente en las 

representaciones sociales, porque de ese modo accedemos a las explicaciones que 

los sujetos extraen de los procesos de comunicación y del pensamiento social, y 

porque hacen referencia a un tipo especifico de conocimiento, cómo la gente piensa y 

organiza su vida cotidiana: el sentido común (Araya Umaña, 2002). 

El concepto de representación alude a sistemas cognitivos: estereotipos, 

opiniones, creencias, valores y normas. Sistemas de códigos, lógicas clasificatorias; 

principios interpretativos y orientadores de las prácticas. Todos estos definen la 

conciencia colectiva: límites y posibilidades de la forma en que hombres y mujeres se 

relacionan, actúan e interactúan (Araya Umaña, año 2002). 

Respecto a las normas su relevancia viene dada por enmarcar las prácticas 

institucionales dentro de leyes que atribuyen y delimitan competencias, o sea, que 

dibujan un entramado de acciones posibles/prohibidas en torno a lo que ha de 

entenderse y reconocerse culturalmente por cuidar y ser cuidado. 

Nos interesan de modo particular las representaciones sociales acerca del 

cuidado de sí, acerca del cuidado de los otros, y acerca del cuidado del ambiente, así 

como sus interrelaciones en la dialéctica cuidar- ser cuidado. 

Respecto a los cuidadores institucionales es posible observar la presencia de 

sentimientos, percepciones y sensaciones de exposición y vulnerabilidad, de 

desprotección legal y política a la hora de tomar decisiones acerca de la infancia y 

adolescencia. Estimamos que no cuidar a quienes cuidan (u ocupan posiciones 

profesionales y laborales para proveer cuidados institucionales) es en sí mismo un 

nodo de vulneración del derecho a recibir cuidados. Por ello, el Estado al diseñar y 

gestionar sus políticas públicas debe articular los medios y las medidas necesarias 



para capacitar adecuadamente a los operadores dedicados a esta tarea, como así 

también disponer de las herramientas pertinentes para que reciban la contención 

psicológica y laboral necesaria para que puedan desempeñar fructíferamente su 

función y resguardar su persona. 

Desde otra arista, también adquieren relevancia en este estudio las prácticas 

de cuidado entre pares, construidas en escenarios y redes de relaciones informales y 

organizacionales de jóvenes, en torno a diferentes necesidades y demandas, 

observando allí cómo se expresa la dinámica del dar-recibir cuidados, y quienes 

emergen en ella como cuidadores. 

En este orden de ideas, el derecho al cuidado de sí, de los otros y del 

ambiente, es un derecho humano fundamental que deriva del reconocimiento de los 

adolescentes como sujetos de derechos y en consecuencia, de la calidad de titulares 

de derechos humanos básicos que deben ser garantizados por el Estado mediante la 

implementación de una política pública que asegure su protección integral. Nuestro 

país, a través de instrumentos legales internacionales y nacionales ha asumido la 

responsabilidad de garantizar el crecimiento, el desarrollo armónico y el pleno goce de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; conforme a ello, es fundamental que 

todo lo relativo a los cuidados forme parte de la política pública implementada 

mediante una labor seria y responsable por parte del Estado, y de la concientización 

de la responsabilidad que nos infiere como sociedad. 

A modo de reflexión derivada de la experiencia de campo realizada con 

adolescentes en condiciones de vulnerabilidad -efectiva y potencial- como dato 

elocuente puede señalarse que: 

1. se reiteran las situaciones de negación y ocultamiento de las significativas 

labores que los jóvenes desempeñan en diversos ámbitos, lo que provoca un 

detrimento de sus propios derechos a ser cuidados. 

2. Por lo observado en estos años de estudio, cuidar y ser cuidado es un derecho 

que, junto al derecho al futuro (Boff, Op.Cit), se enlaza al derecho a un 

ambiente saludable, cuidado por los adultos y las instituciones y también por 

ellos mismos, así como el derecho a contar con cuidadores cuando no los 

tienen en sus organizaciones familiares 

3. Instalamos estos derechos en el horizonte de la discusión acerca de la 

implementación efectiva de las políticas públicas para este grupo etario en 

nuestra provincia, a fin de sostener que la transición institucional generada a 

partir de la vigencia de la Ley Nacional 26061 de Niñez y Adolescencia ha 

contribuido hasta el momento a vacíos significativos y rupturas en las cadenas 



institucionales de cuidadores, así como en la integración a los cuidados 

familiares, por lo cual se ve aún muy debilitada la organización social de los 

cuidados. 

4. Aún es muy fuerte en las representaciones y el pensamiento social la 

disociación que construye una imagen de individuo separada del ambiente, así 

como la que separa a los individuos entre sí (por ejemplo, en base aciertas 

categorías como la generacional) y también la que separa las 

responsabilidades de cuidar a los adolescentes, impidiendo el avance hacia la 

configuración de una representación social que involucre a todas/os las/os 

ciudadanas/os como responsables, construyendo el concepto de organización 

social de los cuidados en términos de responsabilidad colectiva, asunto público 

y político, con sentido de una ética ciudadana orientada hacia el futuro. 
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