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CUENTO LOS TRES ANCIANOS 

Una mujer salió de su casa y vio a tres ancianos con largas barbas blancas sentados al 
frente de su casa. No los reconocía, Dijo… 

Creo que no los conozco, ¡¡pero deben de estar hambrientos!!, Por favor entren y ten-
gan algo de comer. 

Está el hombre de la casa dentro preguntaron?. No, dijo ella. Él está fuera. 

Entonces no podemos entrar, replicaron. 

Al anochecer cuando su esposo llegó a casa, le contó lo que había ocurrido. 

Ve a decirles que estoy en casa e invítalos a entrar. 

La mujer salió e invitó a los hombres a entrar. 

Nosotros no entramos a la casa juntos», replicaron. 

¿Por qué?, Quería saber ella. 

Uno de los ancianos explicó: «su nombre es Riqueza», dijo señalando a uno de sus 

amigos, y luego dijo señalando al otro, «él es Éxito y yo soy Amor». Luego agregó, ahora 

entra a tu casa y conversa con tu esposo sobre a cuál de nosotros quiere en su casa. 

La mujer fue y le contó a su esposo lo que le había dicho. Su esposo estaba encantado 
y dijo… -¡Qué bonito! 

La conversación continuó entre los integrantes de la familia… 

Ya que este es el caso invitemos a la Riqueza, déjalo entrar y que llene nuestra casa de 
Riqueza.  

Su esposa no estaba de acuerdo. 

¡Querido!, ¿por qué no invitamos a Éxito? 

Su hija estaba escuchando desde el otro lado de la casa. Salto con su propia sugeren-

cia: no sería mejor invitar a Amor, nuestra casa se llenaría de Amor. 

Escuchemos el consejo de nuestra hija, dijo el esposo a su esposa. 

Ve e invita a Amor para que sea nuestro invitado. 

La mujer salió y les preguntó a los tres ancianos. 

¿Quién de ustedes es Amor?, Por favor entre y sea nuestro invitado. 

Amor se levantó y empezó a caminar hacia la casa. Los otros 2 se pararon y lo siguie-
ron. Sorprendida, la señora le preguntó a Riqueza y a Éxito… 

EDITORIAL 
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Solo invite a Amor, ¿Por qué vienen ustedes? 

Los ancianos replicaron juntos: 

Si hubieras invitado a la Riqueza o al Éxito, los otros dos de nosotros nos hubiéramos 

quedado afuera, pero como invitaste al Amor, entraremos juntos, pues don-de quiera 
que él vaya, nosotros le acompañamos. 

 

Moraleja: 

“Cada uno decide que privilegia en su vida” 

 

 

Lic. Norma B. Cabutti 

 

Todos los artículos de la Publicación Digital Peumayén son producto del análisis y re-
copilación de diversas fuentes bibliográficas bajo la responsabilidad de su autora 
Norma B. Cabutti. 

Edición de Contenido: Ing. Hernán Fariña 

Revisión y Normas APA: Bibliot. Diplomada Miriam Ponce 
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ENTREVISTA A LA LIC. ROSINA MAETTA 

En la 4ta entrega de esta Revista Digital nos permitimos 
seguir explorando los distintos ámbitos de trabajo junto 

con las actividades que despliegan y sus proyectos, en 

esta ocasión invitamos a sumarse a la sección a la Lic. 
Rosina E. Maetta  

 

Vamos a la entrevista: 

PREGUNTA: La invitamos a presentarse y contarnos de su trabajo en la Docencia 
en sus comienzos.  

RESPUESTA:  

Soy Rosina E. Maetta, docente, cursé el profesorado en Educación Primaria en el ISFDC 

de Villa Paranacito, realicé Especialización Rural, y el Profesorado de Educación Espe-
cial, luego finalicé el Postítulo de Actualización en Estimulación Temprana en el IFDC 

de la Ciudad de la Ciudad de Campana, la Licenciatura en Educación Especial en la 
UNSAM y recientemente el Post grado de Intervención Temprana (AEDIN /UNSAM). 

Comencé mi carrera como Profesora de Educación Primaria en la Escuela N°6 Gdor. 

“Miguel Laurencena” de Arroyo Brazo Chico, departamento de Islas del Ibicuy, Provin-
cia de Entre Ríos, lugar donde me establecí y formé mi familia. 

Se trataba de una escuela de zona desfavorable, de contexto rural en Isla, situada en 

la orilla del arroyo, contaba con un Director a cargo del aula multigrado de Segundo 
Ciclo, Docente de Primer Ciclo y Nivel inicial con cargo itinerante. Los “gurises” llega-
ban en el transporte fluvial desayunaban y almorzaban en la Escuela.   

Fue maravillosa la experiencia del trabajo en sala multigrado de Primer ciclo, recibía 

a un pequeño grupo de alumnos de distintas edades y, desde la planificación buscaba 

modos de desarrollar diferentes contenidos en condiciones de enseñanza simultánea. 

Los alumnos más grandes colaboraban con los que iniciaban el proceso de alfabetiza-
ción en la dinámica del aula. 

Se daban situaciones extraordinarias características de la zona como de inundacio-
nes, fuegos en pajonales, mañanas de niebla en el río, mañanas de frío en que las fa-

milias colaboraban con la leña para prender las salamandras.  Aprovechaba cualquier 

imprevisto para despertar la curiosidad, favorecer debates, investigaciones, ilustra-
ciones, redacciones y planteo de problemas, involucrando a los niños desde el princi-

pio de su alfabetización en un trabajo con textos completos que guíen sistemática-

mente en el aprendizaje del funcionamiento de la lengua escrita.  Los matices res-

pecto a la alfabetización se pueden establecer generalmente a partir de las 

ENTREVISTAS 
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experiencias más o menos significativas de contacto de los chicos con la lectura y la 
escritura. La dificultad en el ámbito del plurigrado, desde el punto de vista de la ense-

ñanza nace de la necesidad de desarrollar la gradualidad en condiciones de simulta-

neidad, es decir, de considerar en una propuesta de enseñanza que debe desarrollarse 
al mismo tiempo y en el mismo lugar, los puntos de partida y las posibilidades de pro-
greso de todos los niños.  

Fui la maestra de mis hijos mayores, a la mañana concurríamos a la escuela y a la tarde 

a trabajar al campo, colaboraban con el trabajo de los animales, la madera, leña o 

desmalezar, distintas actividades dependiendo la época del año. Valoro haber podido 

criar a mis hijos en ese contexto donde aprendieron sobre la responsabilidad, el tra-

bajo y la resiliencia, en la isla se vuelve a empezar muchas veces. 

Debido a las inundaciones los pobladores se fueron mudando y actualmente esa es-
cuela ya no funciona.  

Atesoro cada recuerdo, anécdota, alumno, familias y colegas de esa etapa de mi ca-
rrera docente en la querida isla. Fui afortunada por compartir esa grata experiencia en 
mi vida.  

PREGUNTA: ¿Hoy está transitando dos vertientes de su actividad profesional, 
puede hacer un recorrido?  

RESPUESTA: 

Actualmente trabajo como docente titular en el CeAT N°1 de la Ciudad de Zárate, per-

teneciente a la Modalidad de Educación Especial, cuidando la primera infancia con 
articulación entre Salud, Educación y distintos organismos, poniendo atención en los 
desvíos del desarrollo. 

Soy Fundadora de la Asoc. Civil “La Casita de July” y Directora del Servicio de Centro 

Educativo Terapéutico. La Casita de July nace como un proyecto familiar luego de ha-

ber recibido el diagnóstico de Julyan, nuestro hijo menor, con Síndrome de Angelman. 
Con ayuda de familiares y amigos adquirimos el inmueble en la calle Larrea 1164, 
donde funciona actualmente la Asociación Civil. 

Desde el año 2013, nos encontramos trabajando a favor de las Personas con Discapa-
cidad; nuestra MISION es promover la calidad de vida de dichas personas, en pos de 

su pleno desarrollo personal integral y fortalecimiento familiar. 

La Asociación se encuentra inscripta en la Dirección Provincial de Persona Jurídica. 

PREGUNTA: Nuestra Institución mantiene vínculos con la Casita de July puede 
ampliar la propuesta   

RESPUESTA:   

En el año 2018 iniciamos la Inscripción de los Servicios de Centro Educativo Terapéu-

tico y Centro de Estimulación Temprana, de acuerdo con el Decreto 3020/02 de Esta-

blecimientos de Salud y en el Marco del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención 
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Integral a favor de las Personas con Discapacidad, instituido por la Ley Nacional 
24.901. 

En febrero del año 2021, logramos la Resolución favorable del Ministerio de Salud de 
la Prov. de Buenos Aires para los Servicios antes mencionados. 

En febrero de 2022 la Municipalidad de Zárate otorgó la habilitación definitiva de los 
Servicios de CET y Estimulación Temprana. 

En julio del año pasado se llevó a cabo la Auditoria del Registro Nacional de Prestado-
res, ANDIS, logrando inscribir y categorizar los Servicios.  

En la Carrera de Psicopedagogía del Instituto Charles Babbage, en el Campo de la 

Práctica; los estudiantes llevan a cabo observaciones de los distintos Servicios y de la 
labor de los profesionales en el trabajo clínico, con el fin de fortalecer el conocimiento. 

Se realiza una reunión informativa con el grupo que asistirá, se coordina tiempo y es-

pacio, se solicitan las correspondientes autorizaciones de los familiares y luego reci-

bimos a los estudiantes en la Institución.  

Nos sentimos honrados y agradecidos de colaborar en la formación de los futuros pro-
fesionales del Instituto Charles Babbage. 

PREGUNTA: ¿Qué representa para Ud. ser la responsable de una Institución que 

realiza desde admisiones, plan de tratamiento, entrevistas con padres, coordinar 
con los distintos profesionales y además sostener un vínculo con la Superinten-

dencia de Salud?   

RESPUESTA:  

Para mi representa una inmensa responsabilidad, me siento fortalecida por el profe-
sionalismo de las personas que forman los equipos Directivos, Docentes y Técnicos. El 

Servicio de CET tiene como objetivo la incorporación de conocimientos y aprendizajes 

de carácter educativo a través de enfoques, metodologías y técnicas de carácter tera-
péutico. Está dirigido a niños y jóvenes que por sus limitaciones requieren otro tipo de 
abordaje, adecuado, personalizado e integral.  

Destaco que no podría haber pensado y gestionado los servicios sin el apoyo de la fa-
milia, amigos y grupo de profesionales que apuntalaron los proyectos desde el Inicio.  

PREGUNTA: Cuales son sus objetivos de trabajo  

RESPUESTA:  

En el trabajo con los más pequeños podría nombrar situaciones referidas reducción 

del tiempo dedicada a los hijos; la cantidad y calidad del tiempo que se les dedica, la 

carencia de la figura de apego, vínculos de crianza que alteran el proceso de subjeti-
vación de los niños.  El Enfoque Centrado en la Familia es determinante en el abordaje, 

basado en la colaboración, el coprotagonismo en la toma de decisiones y la planifica-
ción. 
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En el trabajo del CET articular las estrategias orientadas hacia la posibilidad de alcan-
zar el mayor nivel de autonomía, comunicación, auto valimiento e integración psico-
social, respetando las características individuales.  

PREGUNTA: ¿Puede comentarnos el Proyecto que se está desarrollando en la ac-
tualidad, su alcance y finalidad?  

RESPUESTA:  

Actualmente nos encontramos ampliando nuestra institución con el Servicio de Hi-

droterapia, gestionando la habilitación Municipal y en construcción de los vestuarios, 
sanitarios, techo y cerramiento. Las propiedades físicas del agua brindan numerosos 

beneficios al proceso de rehabilitación, entre ellos facilitar el movimiento y reducir el 

impacto en las articulaciones, disminuir el dolor y alcanzar una relajación física y men-
tal por parte del paciente. 

Este proyecto es importante no solo en la rehabilitación desde un enfoque integral de 

nuestros concurrentes sino también de otras personas de la comunidad. 

PREGUNTA: Dada la naturaleza de su tarea Ud. es invitada a participar de Semi-
narios en el Exterior, ¿De qué se tratan estos encuentros?  

RESPUESTA:  

 Orgullosamente soy Embajadora Latinoamericana de FAST, por sus siglas en inglés: 

“Fundación para la terapéutica de Síndrome de Angelman” es una organización que 

agrupa padres, profesionales e investigadores del Síndrome de Angelman abocados a 
encontrar una cura. Comenzó en 2008 en USA, y 15 años después cuenta con sedes en 

Canadá, Italia, Inglaterra, Australia, España, Francia. FAST Latam nace en el 2020 lide-

rado por Argentina, Colombia, Guatemala, Chile y México, unidos por el mismo norte: 
potenciar la calidad de vida de las personas con SA, convertir la ciencia básica (inves-

tigaciones) en prácticas médicas efectivas, sentar las bases para futuros ensayos clí-

nicos, hacer accesible las terapias genéticas y brindar soporte y contención a nuevas 
familias en TODA la región. 

Como embajadora asistí a Congresos en los cuales la comunidad científica y terapéu-

tica expusieron sobre avances de los proyectos que se están llevan a cabo en la actua-
lidad. Fast ha financiado treinta proyectos de investigación para implementar nuevas 

terapias génicas en última instancia la cura del SA. Estos tratamientos buscan reem-

plazar genes ausentes o que funcionan mal, ya sea por una deleción, una mutación o 
un defecto de impronta, entre ellos.  En el SA se busca activar el gen de origen paterno 
que por un mecanismo normal se encuentra silenciado.  

Los niños y adultos con SA suelen tener problemas de equilibrio, desafíos en la motri-

cidad, discapacidad intelectual y epilepsia. Algunas personas tienen ataxia y dificultad 

para caminar. La mayoría no habla. El trastorno del sueño también puede ser un serio 

desafío para la persona y los cuidadores. Otro de los síntomas señalados son la sonrisa 
frecuente, que se traduce en personalidades felices, sociables y excitables. 
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Uno de los objetivos como Embajadora es colaborar en la identificación de todas las 
personas en Argentina que viven con el síndrome de Angelman. Esta iniciativa global 

fue puesta en marcha por FAST. Cuenta con el respaldo de docenas de afiliados inter-

nacionales y un equipo de reconocidos médicos y expertos en diagnóstico y genética 
nacionales e internacionales.  

El síndrome de Angelman (SA) es una condición neurogenética poco común que afecta 
aproximadamente a 1 de cada 15.000 personas, unas 500.000 en todo el mundo. Es de 

difícil diagnóstico y suele confundirse con Autismo o Parálisis Cerebral. La importan-

cia de la difusión radica en encontrar a aquellos sin o con diagnóstico erróneo, ya que 

hoy en día existen tratamientos que pueden ayudar a nuestros hijos, con una gran co-

munidad médica y científica trabajando para alcanzar la cura. Por ello, es crucial en-

contrar a todos aquellos niños que estén sin diagnóstico. La Fundación FAST Latam 

ofrece un programa de diagnóstico genético gratuito, con el fin de no solo acortar la 
odisea diagnóstica, sino poder ayudar a los padres a recibir las respuestas correctas. 

Quiero mencionar el importante trabajo de Casa Angelman (ahora también forma 
parte de FAST) en la detección de los pacientes con SA en Latinoamérica, la conten-
ción de las familias y sus programas terapéuticos.  

Casa Angelman (Maxie Aubi su fundadora) nos recibió cuando recibimos el Diagnós-
tico de Julyan, fue siempre nuestro punto de referencia y encuentro con otras familias.  

PREGUNTA: Rosina qué más quisiera aportar para culminar esta entrevista y 

como cierre que mensaje quiere dejarnos  

RESPUESTA:   

Quiero agradecer la invitación a participar de esta entrevista, es un honor para mi con-
tarles mi experiencia, seguimos aprendiendo día a día.  

Siento que necesitamos urgentemente transformarnos en una sociedad con indivi-

duos más empáticos, amables y solidarios. Una sociedad que aprenda a vivir en diver-
sidad y el respeto mutuo.  

La Casita de July tiene las puertas abiertas para que la conozcan y descubran las po-

sibilidades en cuanto a tratamiento que poseen las personas con alguna condición 
que requiera de un tratamiento como sostén para mejorar su calidad de vida. 

 

Agradecemos infinitamente a la Lic. Rosina por haber accedido a la entrevista y con-
tarnos abiertamente su experiencia de vida, trabajo y proyectos. 

 

Lic. Norma B. Cabutti 
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LA DIVERSIDAD 

La fuerza radica en las diferencias, no en las similitudes – Stephen R. Covey 

Diverso es el sentir, el pensamiento, la forma de ver el mundo e interactuar con él. Son 

las expresiones que las personas imprimimos en los objetos que manipulamos, en las 
acciones que desplegamos, en el lenguaje que hablamos, y en la particular forma de 

mirar nuestro entorno, por ello el vocablo Diversidad nos convoca a pensar mucho 

más allá, en distintas alternativas y dilemas, pero apelamos a diversas fuentes biblio-

gráficas para saber que nombramos cuando queremos referirnos a lo Diverso. 

 

Diversidad es una de esas palabras que han sido usadas de múltiples formas en los 

discursos educativos/institucionales del momento. Se habla de diversidad en los pla-

nes políticos de desarrollo, en los tratados institucionales, en los manuales de convi-
vencia. 

La diversidad es la cualidad de ser diferente, pero a la vez es también la convivencia e 

interacción entre las distintas personas con sus particularidades, incluso la persona 
más reacia tiene que admitir que todos somos diferentes de algún modo. Eso nos hace 
únicos. 

La Declaración Universal de la UNESCO hace referencia a los siguientes tipos de diver-
sidad, hecho este que permite crear un concepto de inclusión más grande: 

• Diversidad cultural 

• Diversidad étnica 

• Diversidad sexual (orientación sexual) 

• Diversidad lingüística 

• Diversidad genética 

• Diversidad biológica o biodiversidad (incluye organismos vivos) 

A partir de este abanico de posibilidades se debería considerar la diversidad como un 

patrimonio común de la humanidad, ya que al final, cada uno de nosotros es un ser 
diverso con derecho a ser respetado.   

Las Naciones Unidas consideran un derecho humano la inclusión social y poder parti-
cipar plenamente en cualquier tipo de actividad social.                                  

DOSSIER PSICOPEDAGOGÍA 
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Menciona Skliar: El hablar de la diversidad se ha convertido en una suerte de práctica 
que dirige la palabra y la mirada hacia los “extraños”, en tanto mero ejercicio descrip-

tivo de cierta y determinada exterioridad: si bien hay diversidad “ellos/ellas” son los 

diversos, “ellos/ellas” poseen atributos que hay que denotar y remarcar como “diver-
sidad”.                                                                                                                 

De la revisión bibliográfica advertimos distintas posturas a lo largo del tiempo. 

“Diversidad” es, al mismo tiempo, todo y nada; una marca, un consumo, la obse-

siva afirmación de las leyes y la excesiva ignorancia de los sentidos; es la mímica 

de la alteridad, de aquello que debe tener un nombre para ser excluido o incluido 
y luego, otra vez, ignorado”. Carlos Skliar 

“Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo con-
tiene”.  Eduardo Galeano 

“Sólo nos resultaría posible percibir, escuchar y adivinar al otro, abriendo nues-

tros sentidos y haciendo pensar a nuestro corazón sobre la perturbación que en 
nosotros produce su posible presencia”.   Nuria Pérez de Lara Ferré 

Siguiendo la clasificación anteriormente mencionada interesa a los fines de este ar-
tículo poner luz a dos tipos de Diversidad: Cultural y lingüística. 

Diversidad Cultural: 

La expresión es relativamente nueva y a lo largo del tiempo diversos estudios y auto-

res hacen que el concepto de Diversidad Cultural haya sufrido un sinfín de connota-
ciones y no sea unívoco, Alejandra Val Cubero expresa en su artículo de la Revista Co-

municación y Sociedad que:” la creciente movilidad de bienes y servicios, pero tam-

bién de personas que implican los procesos de globalización, transforman el tejido 
social de las ciudades y de los Estados. Es decir, la propia realidad demográfica y cul-
tural de las naciones-Estado del siglo XXI”. 

Es dable destacar que la sociedad de nuestro tiempo está participando de expansio-

nes en todos los aspectos, comunicación, tecnología, economía, arte, educación, por 
citar algunos y que son parte sustancial de este fenómeno creciente. 

Por su parte la Convención de la Unesco se ha pronunciado en este sentido poniendo 

de relieve la importancia de celebrar el 21 de Mayo como el Día Mundial de la Diversi-
dad Cultural para el diálogo y el desarrollo asegurando que:  

“Un aula diversa desde el punto de vista cultural no solo será más inclusiva, sino 

que potenciará además el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. Un en-
torno de trabajo multicultural no solo será más innovador, sino que será además 
más productivo y rentable económicamente. 

Este Día nos brinda la oportunidad de celebrar los enormes beneficios de la diversi-

dad cultural, entre los que se incluye el rico patrimonio inmaterial de la humanidad, 

y de reafirmar nuestro compromiso de construir un mundo más pacífico, basado en 
los valores del entendimiento mutuo y el diálogo intercultural”. 
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Diversidad Lingüística: 

La lengua, como sistema de comunicación, es el eje de la vida social, común a todas 

las culturas. El aprendizaje de la lengua supone la puerta de acceso a los demás ám-
bitos culturales y la ampliación de nuestras posibilidades de relación, participación y 
comunicación. 

Según el Centro Virtual Cervantes “Variedad lingüística hace referencia a la diversidad 

de usos de una misma lengua según la situación comunicativa, geográfica o histórica 

en que se emplea y según el nivel de conocimiento lingüístico de quien la utiliza. Así 

pues, en función de la variable que interviene, se distinguen cuatro tipos de varieda-
des: las variedades funcionales o diafásicas (los registros de lengua), las variedades 

socioculturales o diastráticas (los niveles de lengua), las variedades geográficas o dia-
tópicas (los dialectos) y las variedades históricas o diacrónicas. 

Diversidad lingüística es la habitabilidad de un conjunto de lenguas dentro de un 

mismo espacio geográfico.  Este concepto se usa para hablar de una misma comuni-
dad donde se hablan diversos idiomas o variantes de lenguas.   

Por su parte Andrés Vargas Aguilar señala en “La importancia de diseñar para la lectu-
rabilidad”: es la facilidad con la que el texto puede ser leído. La comprensión es el fac-

tor clave en términos de lecturabilidad, así como la facilidad de observar rápidamente 
y entender las letras. 

La lecturabilidad también tiene como factor las palabras en sí mismas y cómo éstas 

son fáciles de comprender y entender.  

Si nos remitimos a la diversidad lingüística como eje principal para entendernos, co-

municarnos, interactuar y aprender debemos ampliar esta concepción a los sistemas 

educativos que son testigos de la diversidad de etnias que conforman hoy las aulas y, 
podría pensarse con criterio universal algunos parámetros para esta diversidad a que 

se hace referencia como: personas extranjeras que viven hace poco en nuestro país, o 

aquellas que tienen poco conocimiento del idioma español, personas de cualquier 

edad con un bajo nivel de alfabetización, personas con diversas dificultades para com-
prender textos escritos, para lo cual se recomienda la simplificación del lenguaje, o la 
utilización de un lenguaje más apropiado para la población destinataria. 

 

Lic. Norma B. Cabutti 
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La Salud es el estado de bienestar físico, emocional y social en el cual influyen 
factores personales, sociales y de capacidades físicas. 

LA SALUD LABORAL 

Interesa poner de manifiesto este tema porque el trabajador constituye un recurso 
indispensable para la realización de cualquier tarea o actividad y las condiciones bajo 

las cuales se efectúa dependerá la calidad, productividad, seguridad y el bienestar. Es 

una relación de reciprocidad donde las condiciones son necesarias para la eficacia y 

eficiencia. 

 

La OMS define a La Salud Laboral como “una actividad multidisciplinaria que pro-

mueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los acci-
dentes y las enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo”. 

La salud laboral se ocupa de todos los aspectos de la salud y la seguridad en el lugar 
de trabajo. El objetivo de la salud laboral es prevenir las lesiones en el trabajo, mejorar 
las condiciones laborales y ambientales y promover la educación de los empleados. 

Así se entiende la salud laboral como la reducción y/o eliminación de los factores de 

riesgo dentro del centro de trabajo, más concretamente en el puesto de trabajo y en 

las tareas que realiza el trabajador. Se tienen en cuenta tanto las condiciones de tra-
bajo como la organización de este. 

Es necesario un equipo multidisciplinar que actúe en la protección y promoción de la 
salud, teniendo en cuenta las divisiones de: 

• Higiene Industrial: Debe encargarse de evitar que el trabajador enferme por la ac-

tividad laboral que desarrolla o los elementos que manipula. 
 

• Seguridad en el trabajo: Esta disciplina se encarga de evitar los accidentes de tra-

bajo comprobando que el lugar de trabajo, las máquinas, herramientas y cualquier 
objeto que utilice el trabajador cuente con las normas de seguridad. 

 

DOSSIER RECURSOS HUMANOS 
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• Medicina del trabajo: Esta debería profundizar en acciones de prevención de posi-
bles daños, enfermedades y/o accidentes y no solo actuar cuando ya se ha produ-

cido el daño. 

 

• Ergonomía y Psicosociología Aplicada: en primer lugar, la ergonomía tiene como 
función principal adaptar el puesto de trabajo y las tareas a la persona que lo 

ocupa, y la segunda se encarga de tratar los temas psicosociales que pueden afec-
tar al trabajador. 

La salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores son de fundamental impor-

tancia para los propios trabajadores y sus familias, y también para la productividad, 

la competitividad y la sostenibilidad de las organizaciones.  

El documento, que se publicó en el mes de junio de 2013, pretende servir de marco de 

referencia para la planificación y ejecución de estrategias sobre protección y promo-
ción de la salud en el entorno laboral a escala mundial. La salud ocupacional está ex-

perimentando un notable avance, de tal manera que hoy en día no sólo hace referen-

cia a la protección de la salud física, sino también a la prevención y promoción de la 
salud psico-social de los trabajadores.  

Según los datos aportados por la OMS, cada año se producen 160 millones de nuevos 
casos de enfermedades relacionadas con el trabajo. Asimismo, el 8% de la carga glo-
bal de las enfermedades asociada a depresión se atribuye a riesgos ocupacionales. 

De esta manera, el informe de la OMS describe los factores que intervienen en la crea-
ción de ambientes de trabajo saludables, así como los riesgos que pueden presentarse 
en cada una de las cuatro áreas básicas de actuación:  

El ambiente físico de trabajo,  

El ambiente psicosocial (es decir, la organización del trabajo, la cultura institucional, 
las actitudes, los valores, las creencias y las prácticas que se realizan diariamente en 
la empresa),  

Los recursos personales de salud y, 

La participación de la empresa en la comunidad.  

Además, se debe tener en consideración que los factores psicosociales son las condi-

ciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con: la organi-

zación del trabajo, con el contenido del puesto, con la realización de la tarea e incluso 
con el entorno, que tienen la capacidad de afectar al desarrollo del trabajo y a la salud 
de las personas trabajadoras.  

En la actualidad, estos riesgos psicosociales en el trabajo son una de las principales 
causas de enfermedades y de accidentes laborales.  

De la investigación realizada en la web en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires 

verificamos innumerables empresas de Medicina Laboral disponibles para asesorar y 
trabajar con las distintas organizaciones/empresas, 
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entre las acciones que más se destacan se puede mencionar: 

Examen Médico Laboral (Preocupacional); Salud Laboral; Accidentes de Trabajo; 

Rehabilitación; Deportología; Médicos In Company; Exámenes Periódicos; Informes 
socioambientales, entre los más ofrecidos. 

Podemos concluir que la Salud psicofísica y socioambiental para todo trabajador, 
independientemente de la actividad que desarrolla constituyen los pilares bási-

cos del tejido productivo; entonces valorar las condiciones bajo las cuales estas 

se llevan a cabo conlleva valores éticos, de seguridad y cuidado de la salud irre-
nunciables. 

Lic. Norma B. Cabutti 
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MIGRACION 

 
En el año 2000, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) estableció el 18 de di-

ciembre como el Día Internacional del Migrante. El objetivo era concienciar a la socie-

dad actual sobre el derecho a la movilidad de los seres humanos. 

 
¿QUÉ ES LA MIGRACIÓN HUMANA O MOVIMIENTOS MIGRATORIOS? 

 

La definición de migración humana es sencillamente un "cambio de residencia" apli-
cado a comunidades sociales. Los flujos migratorios han adquirido la falsa creencia de 

ser negativos, cuando muchos países se han desarrollado gracias a ellos como Reino 

Unido, Francia, Australia, Canadá, Estados Unidos o España. 
 

Si bien está bastante claro qué es la migración humana, sus causas son más variables 

y complejas, aunque en muchos casos en esencia se busca mejorar las condiciones 

socio-económicas, no siempre se parte voluntariamente hacia un destino cierto y las 
personas van mutando sus destinos en búsqueda de países que puedan alojarlos. 

 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS? 
 

Puede decirse que, entre las causas principales de la migración humana se detectan 

las siguientes: 

 

• Migración humana por causas ecológicas: normalmente relacionadas con catás-

trofes naturales que obligan a abandonar el lugar de residencia.  

• Migración humana por causas económicas: principal causa de migraciones desde 
países en vías de desarrollo o con una profunda crisis económica del país.  

• Migración humana por causas políticas: vinculadas generalmente a persecucio-

nes o venganzas contra esas personas, debido a la intolerancia o la intransigencia 

política. 

• Migración humana a causa de la guerra y conflictos bélicos activos, lo que hace 
que las personas quieran otros destinos para sus familias. 

ESTADÍSTICAS 
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COMO AFECTA LA MIGRACION A LAS PERSONAS 
 

LA MIGRACION EN NUMEROS 

 
Entre enero y agosto de 2023 se han registrado un total de 29.821.467 movimientos de 

personas con nacionalidades diferentes a la argentina, siendo mayor el número de in-

gresos que el de egresos con una diferencia de 422.273 movimientos. 

 
MOVILIDAD EN LA REPÚBLICA ARGENTINA (2023) 

 

Según un informe de la ONU Migración se transcriben las tablas que muestran la mi-

gración de diferentes países hacia la República Argentina. 

 

Se transcriben datos de un análisis de dos fuentes estatales: la Dirección Nacional de 
Población y la Dirección Nacional de Migraciones que nos permiten caracterizar la mo-

vilidad interna e internacional de la población migrante en el país. 

 

La Dirección Nacional de Población de la República Argentina publicó en septiembre 
de 2023 información sobre población migrante con DNI residente en el país al mes de 

enero de 2023.  

 
El total de población asciende a 3.007.251 personas con DNI siendo 1.454.376 varones 

y 1.552.869 mujeres y 6 personas no binarias, de ese total las nacionalidades más re-

levantes son: 
 

• Paraguaya 897.366 personas (422.850 V, 474.515 M y 1 X) 

• Boliviana 654.743 personas (332.763 varones, 321.980 mujeres) 

• Peruana 285.163 personas (135.864 varones y 149.299 mujeres) 

• Venezolana 217.742 (106.249 varones y 111.493 mujeres) 
 

Es importante tener en cuenta que este dato excluye a las personas sin DNI vigente 

(personas con documentación vencida o con residencia precaria) y a quienes han sa-

lido del país a la fecha de corte. 
 

MOVILIDAD INTERNA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN ARGENTINA 

 
Utilizando la misma fuente de información, la Dirección Nacional de Población pu-

blicó un informe donde identifica un total de 440.884 personas migrantes en Argentina 

que registraron al menos un cambio de residencia entre 2012 y 2022. Esta población 
representa el 15,2% de la población migrante de los países incluidos en el estudio. Se 

destaca que el 77% de esta población nació en la República de Paraguay, el Estado 

Plurinacional de Bolivia, la República Bolivariana de Venezuela o la República de Perú. 
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El estudio analiza los movimientos a nivel departamental, en él se observa que tanto 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como los partidos que conforman el 

AMBA son los principales puntos de partida y llegada en la mayoría de los casos, ex-

cepto para la población de origen chileno, cuyo principal destino es la región de Con-
fluencia. 

 

En cuanto a los movimientos más frecuentes, se destaca que el 61% de los casos tie-

nen al AMBA como punto de origen, mientras que un 26% se registra como destino. 
 

Los desplazamientos entre provincias que se inician en el AMBA tienen como princi-

pales destinos el interior de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, 

Chubut, Río Negro y Mendoza. 

 

Al indagar en la edad de las personas que registran migración interna, se trata de una 
población en edades jóvenes, con una edad mediana de 34 años. Más de la mitad de 

esta población, el 54%, se encuentra concentrada en el rango de 20 y 40 años. En estas 

edades, a su vez, se observa una mayor presencia de población masculina. 

 
Al observar la frecuencia de cambios de domicilio registrados se destaca que: 

 

• En promedio, el 90% de la población migrante interna posee un único cambio en 
el período (2010-2022). 

 

• La subpoblación nacida en la República Popular China es la que presenta mayor 

proporción de múltiples cambios de domicilio (19.2%). 
 

• En el extremo contrario, solo un 7% de la población de origen venezolano registró 

más de un cambio en el período. 

 
La Dirección Nacional de Migraciones registra los movimientos de ingreso y egreso al 

país. Entre enero y agosto de 2023 se han registrado un total de 29.821.467 movimien-

tos de personas con nacionalidades diferentes a la argentina, siendo mayor el número 
de ingresos que el de egresos con una diferencia de 422.273 movimientos.  Los princi-

pales puntos de ingreso entre enero y agosto se concentran en el Puente Internacional 

Tancredo Neves (Misiones), en Posadas (Misiones) y en el Aeropuerto de Ezeiza (Bue-

nos Aires). 
 

Al observar la diferencia entre ingresos y egresos, la mayor diferencia se da en los pa-

sos del noreste del país que concentran más entradas que salidas de personas de na-
cionalidades diferentes a la argentina. 

 

Esto se puede vincular con la proporción mayor de personas de nacionalidad brasilera 
y paraguaya registradas en estos movimientos. 
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Las personas provenientes de países limítrofes son las que concentran mayor canti-
dad de movimientos agregados (ingresos y egresos), encabezados por quienes provie-

nen de la República de Paraguay y la República Federativa de Brasil. Excluyendo a los 

países limítrofes, en segundo lugar, se encuentran los movimientos de personas na-
cionales de los Estados Unidos de Norteamérica, la República del Perú, la República 

de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. En cuanto a la distribución por-

centual de los movimientos agregados, la misma es la que se observa a continuación: 

 
Si se observa la diferencia entre entradas y salidas, el orden de importancia cambia ya 

que las nacionalidades con mayor saldo positivo son: paraguaya, brasileña, boliviana, 

ecuatoriana, peruana, uruguaya, colombiana y venezolana. Las nacionalidades extra-

regionales presentan saldos negativos, es decir, mayor volumen de egresos que de 

ingresos. 

 
Al cotejar la estacionalidad mensual de los movimientos se destaca que el mes de julio 

concentra mayor cantidad de movimientos de ingreso y egreso, seguido por el mes de 

enero. Más allá de esa leve concentración no hay diferencias significativas entre un 

mes y otro.  
 

Las personas de nacionalidad peruana tuvieron una diferencia considerable de ingre-

sos por sobre egresos en el primer cuatrimestre del año, el mes de agosto concentra 
la mayor cantidad de movimientos, pero no da cuenta de diferencias por tipo de mo-

vimiento. 

 
Las personas de nacionalidad ecuatoriana registran más ingresos que egresos du-

rante el primer trimestre del año, siendo marzo el mes más significativo en cuanto al 

volumen de los movimientos. En los meses de abril y mayo no hay diferencia entre 

ingresos y egresos, mientras que en junio, julio y agosto vuelve a aparecer una preemi-

nencia de los ingresos sobre los egresos. 

 

Las personas de nacionalidad rusa vienen mostrando un descenso de los ingresos 
desde enero, también se acorta la diferencia entre ingresos y egresos que es mayor 

durante el primer trimestre del año, pero a partir del mes de abril se reduce conside-

rablemente. 

 

Las personas de nacionalidad colombiana concentraron sus movimientos en el mes 

de enero. Los meses de febrero y marzo se destacan por una mayor cantidad de mo-

vimientos de ingreso que de egreso, mientras que los meses siguientes no dan cuenta 
de grandes diferencias. 

 

Las personas venezolanas registraron mayor cantidad de movimientos durante el mes 
de agosto, sin embargo, no hay grandes diferencias mensuales. En los meses de marzo 

y abril hubo más cantidad de ingresos que de egresos. 
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Las personas de nacionalidad paraguaya no presentan grandes diferencias estaciona-
les en sus movimientos, salvo por el mes de enero donde se registra la mayor diferen-

cia entre ingresos y egresos. 

 
Es destacable que la diferencia entre ingresos y egresos se mantiene constante todos 

los meses. 

 

Las personas de nacionalidad brasilera han registrado más movimientos entre los me-
ses de junio y agosto, sin embargo, no hay grandes diferencias entre ingresos y egre-

sos. La diferencia entre ingresos y egresos es constante en los 8 meses analizados. 

 

Las personas de nacionalidad uruguaya han concentrado mayor volumen de movi-

mientos en abril, julio y agosto. A diferencia de las nacionalidades anteriores, es muy 

reducida la diferencia entre ingresos y egresos. 
 

Las personas de nacionalidad chilena concentran mayor cantidad de movimientos en 

el mes de febrero, durante el primer trimestre del año no hay grandes diferencias en-

tre ingresos y egresos, únicamente los meses de abril y mayo presentan diferencias 
menores. 

 

Los movimientos de personas de nacionalidad boliviana se concentran en enero y ju-
lio, la mayor diferencia entre ingresos y egresos se da en los meses de febrero, marzo 

y abril. 

 
Los movimientos de personas estadounidenses se concentraron en el primer trimes-

tre del año, luego presentaron un marcado descenso, las salidas en general son ma-

yores que los ingresos, pero no hay grandes diferencias.  

 

Para concluir podemos expresar que:  

 

El fenómeno de la Migración humana es uno de los temas necesarios de ser con-
templados en las agendas políticas de todos los Países. La movilidad si bien es de 

larga data en los últimos años se advierte en la República Argentina un impacto 

importante y creciente afluencia de personas según lo hemos propuesto en este 

artículo. 

 

La fuente consultada es la Dirección Nacional de Población que analiza la información 

Sociodemográfica del país, en diversas escalas geográficas. Utiliza registros adminis-
trativos del Renaper como fuente continua de datos y genera estudios y estadísticas 

en distintos formatos. Es el organismo público de referencia, sobre temas de pobla-

ción y desarrollo y punto focal ante Naciones Unidas. 
 

Lic. Norma B. Cabutti 
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LA TECNOLOGÍA Y LA VIDA COTIDIANA 
 

La tecnología es el uso del conocimiento científico con fines prácticos o aplicaciones, 
ya sea en la industria o en nuestra vida cotidiana. 

QUE ES LA TECNOLOGÍA 

La tecnología es el conjunto de nociones y conocimientos científicos que el ser hu-

mano utiliza para lograr un objetivo preciso, que puede ser la solución de un problema 
específico del individuo o la satisfacción de alguna de sus necesidades. 

Es un concepto amplio que abarca una gran variedad de aspectos y disciplinas dentro 

de la electrónica, el arte o la medicina. También podemos ampliar el concepto di-

ciendo que "La tecnología es la aplicación coordinada de un conjunto de conocimien-
tos (ciencia) y habilidades (técnica) con el fin de crear una solución (tecnológica) que 
permita al ser humano satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas". 

ALGUNAS CARACTERISTICAS 

• Está presente en todos los ámbitos de la vida personal y en sociedad, como el tra-
bajo, la educación, la medicina, la comunicación, 

• Permite fabricar nuevos objetos: a través de ella, el ser humano modifica el medio 

que lo rodea. 

• Es responsable de la mayoría de los descubrimientos del hombre. 

• Si está bien utilizada mejora la calidad de vida del ser humano, si está mal utilizada 

puede causar graves daños a los individuos y a la sociedad. 

• Está sujeta al cambio (los cambios tecnológicos se dan de manera discontinua). 

• Sus desarrollos implican cambios culturales, laborales y sociales. 

• El desarrollo tecnológico dispar puede generar brechas sociales y económicas 
dentro de una comunidad o entre regiones o naciones. 

 

 

 

TECNOLOGÍA 
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DONDE ENCONTRAMOS TECNOLOGÍA 

Veamos algunas aplicaciones: 

Robótica. Utiliza herramientas y conocimientos de diversas disciplinas (ingeniería 

electrónica, ingeniería eléctrica, informática) para el diseño y fabricación de robots, 

pudiendo concretar tareas automatizadas y trabajos rutinarios y abaratar costos de 
producción en las empresas. 

Biotecnología. Esta disciplina maneja la tecnología para crear productos a partir de 

sistemas biológicos y organismos vivos. La biotecnología ha sido la responsable de la 
creación de vacunas y anticuerpos y se utiliza en medicina, agricultura, industria y cui-

dado del medio ambiente. 

Impresión 3D. Es un tipo de impresión por adición que crea de forma eficiente piezas 

únicas y geometrías complejas en una gran variedad de materiales. A través de la im-

presión 3D se crea un objeto tridimensional mediante la superposición de las capas 

de materiales, y se utiliza en gran cantidad de industrias para diferentes usos. 

Criptomonedas. Se constituyen en un tipo de divisa digital que utiliza una tecnología 
de registro distribuido (permite registrar y sincronizar transacciones entre múltiples 
usuarios en distintas ubicaciones). 

Inteligencia Artificial. Implica la creación de máquinas que imitan las funciones cog-
nitivas de los seres humanos. Esta tecnología es utilizada en varias disciplinas como 

economía, medicina, transporte, software de videojuegos, control de sistemas, reco-

nocimiento de escritura, reconocimiento del habla y reconocimiento de patrones en 
los asistentes en línea. 

Vehículos autónomos. Se utiliza la tecnología para la creación de automóviles sin 
conductor que están programados para imitar las capacidades humanas de manejo y 

control. Este tipo de vehículos percibe el entorno mediante sistemas de láser, radares, 
visión computarizada.  

..Señala Correa (2004: 503), el nuevo siglo se enfrenta a lo divergente, convergente, 

diacrónico, construcción, desconstrucción, fragmentación, heterogeneidad, territo-

rialización, codificación, descodificación, a lo uno y a lo múltiple, y, en fin, a la com-
plejidad; fenómenos éstos que no responden a criterios de racionalidad». Esta veloci-

dad de transformación y desarrollo lleva parejo un problema, y es que se están incor-

porando con tal velocidad a todos los sectores que falta un análisis y una reflexión 
crítica sobre sus verdaderas posibilidades, las limitaciones que introducen, en nuestro 
caso, en el sistema educativo, y los impactos que en los mismos llegan a tener..  

También aporta Silvio (2000: 35), la nueva sociedad tiene un espacio (ciberespacio), 
una red social (cibersociedad) y una cultura (cibercultura). 
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Por su parte Fernando Vaca da el siguiente argumento para tener en cuenta: Si conve-
nimos en llamar “máquina” a toda tecnología, con observar alrededor y reflexionar un 

momento caeremos en la cuenta de que hoy las actividades sociales las llevan a cabo 

nuevos seres nosotros, que son binomios o acoplamientos temporales humano-má-
quina. 

Si por infotecnología entendemos aquí lo que suele denominarse como Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), son Tecnologías para la Vida Cotidiana 

(TVIC): Terminales móviles, multifuncionales; ordenadores personales; páginas, sitios 

o servidores web; blogs; cámaras digitales; videoconsolas; reproductores MP3; repro-

ductores o grabadores DVD; navegadores GPS; correo electrónico; múltiples servicios 

de Internet (mensajería instantánea, telefonía,); multimedia en diferentes instrumen-
taciones, etc. 

Pero no podemos olvidar que el ser humano inventa una tecnología y ésta, en una 

relación dialógica (E. Morin), o sea, a la vez complementaria y antagonista, lo trans-

forma a él y de paso a todo lo que le rodea. Las profundas transformaciones provoca-
das por la tecnología se abren paso en medio de serios conflictos entre formas vigen-
tes y formas emergentes.  

Michel De Certeau afirma que, la primera condición de la comunicación es la de las 
«redes sociales que aseguran su dinámica y gestión» (1995, 142). 

El sentido de las prácticas cotidianas, por ejemplo, levantarse, asearse, vestirse, co-

mer, usar el transporte, ir a trabajar, adquieren su pertinencia, relevancia y significado 

a la hora de disponer para cada acción de las mencionadas medios o productos tec-

nológicos asociados y por si acaso no se nos había ocurrido todo está mancomunado 
a una funcionalidad (positiva o negativa), según sea el caso y debemos aceptar (o no) 
estas formas. 

En el hogar se dispone de determinados productos que cumplen su cometido para 

facilitar nuestro sistema de vida citamos entre muchos artefactos: secadores de cabe-

llo, procesadora de alimentos, robot barredora, la televisión o el aire acondicionado, 
etc.  

Si utilizamos un medio de transporte con solo pasar una tarjeta por el lector de datos 

ya queda registrado el pago, continuando con la incursión por la vida cotidiana vamos 

al Banco y al colocar el número de DNI en el Totem habilitado nos dan la bienvenida, 

pero sin movernos de nuestro hogar también podemos gestionar un crédito o realizar 
operaciones a través de nuestro teléfono celular. 

Los trabajos no son un dato menos interesante de visualizar, muchas tareas se desa-

rrollan a través de programas que accionados por el hombre realiza determinadas ma-
niobras; a lo que agregamos un valor surgido mayoritariamente luego de la Pandemia 

por el virus SARS 19 y que se ha convertido en un aliado de muchas organizaciones 

estatales, privadas alcanzando a la Educación y es el formato bimodal, combinado o 
mixto presencial como virtual. 
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En otros órdenes de la vida también asistimos al uso de las Tecnologías para llamar al 
mozo en un restaurant, acceder a un turno médico, a realizar compras a través de la 

web. Esto nos conduce a la afirmación del impacto que poseen las distintas Tecnolo-
gías en nuestro sistema de vida. 

Finalmente pongo en cuestión si, toda esta enunciación de elementos, acciones y 

prácticas que son de origen tecnológico no merecen una mirada también humaniza-
dora, y, a la vez que planteo algunas reflexiones para futuros debates. 

¿En pos de esta tecnologización por doquier, hay comunicación persona a persona?   

¿Qué pasa con cualquier sistema/aparato que no puede ser comprendido o manipu-

lado por el usuario? 

¿Esta sociedad de la información y de la comunicación es para todos, o solo para los 

más avezados y atentos a todas las novedades e innovaciones que se van produ-
ciendo? 

En ocasiones esta rapidez con que operan los cambios de procesos y servicios no 
puede ser debidamente procesado por todos.  

 

Lic. Norma B. Cabutti 
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Esta sección invita a contemplar la Obra de Artistas que expresan con habilidad su 
sentir, visión e imaginación a través de distintas manifestaciones y creaciones. 

Max Felinfer Italia Diciembre 2023 

Oleo sobre tela 40 x 60 cm Serie de los Sueños 

 

 

 

Elsa Fender-Argentina/Diciembre 2023 
Destellos Collage 

 

 
 

ARTE Y CULTURA 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnEammSAR0IK7ZnJz9-LtRZ-mAU6CJNXBUDWS7AOzibBL5rjWP8DjXKdF8naZEBZfnSUzkatmwXexnBC9giPvtQFcnQRz6bOukdBOmA52Qq9bevxmRLG3k6P70d5TFvHoO_xkifN2JLft3DKwmBeDsJ2b256-wbS-P8oEPjmKJNgQz572k7Z2K2t_om10/s409/Maxs%20Felinfer,%20y%20Oleo%20sobre%20tela,%2040%20x%2060%20cm,%20Serie%20de%20los%20Sue%C3%B1os.jpg
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¡HASTA EL PROXIMO ENCUENTRO! 

 

 

 

 

HUMOR 


