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ANEXO III: FORMULARIO DE PROYECTOS DE I+D 

  

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

  

1. Título del Proyecto de I+D. 

 La cuestión del cuidado en los debates sobre la ética, la cultura, la política y la salud en la 

filosofía contemporánea.  

 

2. Departamento/Instituto de radicación:  

Departamento de Biología, Salud y Enfermería  

 

3. Línea de Investigación y Desarrollo de pertenencia: 

Prioritaria   Complementaria X 

  

Denominación: Filosofía del cuidado en enfermería. 

 

4. Tipo de Proyecto: 

(Marque con una cruz lo que corresponda) 

Acreditable   Reconocimiento institucional X 

  

5- Período de vigencia: 

01/03/2023 al 31/12/2024 

  

6. Justificación del Proyecto 

El Proyecto de Investigación y Desarrollo tiene como objetivo general producir conocimiento 

filosófico sobre estos tres conceptos fundamentales para la formación en las profesiones de 

las ciencias de la salud. 

El Grupo de investigación del PID está integrado por un equipo docente que ha estado 

enseñando e investigando este tema en los últimos tres años en la Escuela de Ciencias de 

la Salud de la Universidad Nacional del Oeste. 

En este proyecto se entiende que el cuidado (de sí y de los otros) pertenece, por un lado, a 

la estructura fundamental de la existencia humana, en cuanto que inhiere en la vida y las 

acciones de cada hombre en formas diversas, pero, por otro lado, el cuidado se 
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institucionaliza como un sistema que interacciona con otros aspectos culturales, políticos, 

económicos y éticos de la sociedad. 

Ciertamente, desde la perspectiva de las ciencias de la salud, el cuidado se presenta como 

un proceso intencional de intervención en los procesos de salud, enfermedad, dolor y 

muerte. Ahora bien, en la medida en que el cuidado no se limita a dicha intervención, sino 

que se orienta al bienestar del hombre como a su fin, el proceso de cuidado adquiere las 

características de complejidad e integralidad propios de la vida humana. 

A su vez, puede postularse que el fin del cuidado no solo busca el bienestar del hombre, 

sino la preservación y promoción de la dignidad humana. De ahí la importancia ontológica y 

ético-política del cuidado y de las profesiones que, mediante procesos de interacción social, 

institucionalizan un sistema del cuidado dentro de un determinado contexto sociopolítico y 

ético-cultural. 

Ciertamente, en el sistema del cuidado socialmente institucionalizado se incluyen 

cuestiones trascendentes para la vida y la salud de las personas. El cuidado conlleva una 

praxis que se sustenta en acciones responsables y en relaciones éticas que requieren 

reconocimiento y compromiso hacia y con los otros. Cuidar a la persona tiene como punto 

de partida la comprensión del otro en su integridad física, psicológica, cultural y social. 

Asimismo, cabe destacar que el sistema del cuidado socialmente institucionalizado se 

relaciona no solo con el sistema de salud, sino con otros sistemas socioculturales, políticos 

y económicos cuya importancia se pone en foco, reflexión y debate a partir de la 

emergencia sanitaria de la COVID-19 y sus consecuencias en el desarrollo de la sociedad 

actual. 

 Concretamente, la investigación presentada se dedicará a los siguientes ejes temáticos:  

1. El cuidado como concepto filosófico. Aportes en la filosofía contemporánea reciente. 

2.  El cuidado en la relación entre poder y trabajo. 

3. El cuidado como reconocimiento de sí y del otro. 

4. Elementos teórico-prácticos para una filosofía política del cuidado. 

a. Cuidado y régimen de bienestar. 

b.  Cuidado, liberalismo y la sociedad del riesgo.   

c. Cuidado, justicia y derecho. 

d. Cuidado, ciudadanía y democracia. 

 

 

7. Estado actual del conocimiento sobre el tema. 
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«En las sociedades contemporáneas, la forma de trabajo más extendida es el cuidado. Nuestra 

civilización considera la protección de las vidas humanas como su objetivo primordial. Foucault 

tenía razón cuando caracterizaba los Estados modernos como biopolíticos. Su función principal 

es velar por el bienestar físico de sus poblaciones. En este sentido, la medicina ha ocupado el 

lugar de la religión y el hospital ha reemplazado a la Iglesia. El cuerpo antes que el alma es el 

objeto privilegiado de los cuidados médicos: “La salud sustituye a la salvación”. (Foucault, 2001, 

277) Los médicos asumieron el papel de sacerdotes porque se supone que ellos conocen 

nuestros cuerpos mejor que nosotros mismos –de la misma manera en que los sacerdotes 

afirmaban conocer nuestras almas mejor que nosotros mismos–. Sin embargo, el cuidado de los 

cuerpos humanos va mucho más allá de la medicina en el sentido estricto del término. Las 

instituciones estatales no solo cuidan de nuestros cuerpos en cuanto tales sino también de la 

vivienda, la comida y otros aspectos que resultan importantes para mantener sanos nuestros 

cuerpos. Por ejemplo, los sistemas de transporte público y privado cuidan de los cuerpos de los 

pasajeros para que estos lleguen ilesos a sus destinos, mientras que la industria ecológica cuida 

del medioambiente a fin de hacerlo más apto para la salud humana». 

 (Groys, 2022, 9) 

  

La presente investigación toma como punto de partida las reflexiones actuales en torno a la 

relación entre Filosofía, Salud y Cuidado. En ese sentido podemos referenciarnos, entre 

otras cosas, en el libro “Philosophy of Care” (2022), de Boris Groys. Desde una mirada 

particular, Groys,  analiza en su texto el pasaje de la modernidad a nuestra 

contemporaneidad y el modo en el cual las distintas formas de comprender el trabajo de 

cuidado han contribuido al proceso de subjetivación. Pero lo hace partiendo ya de los 

planteos más antiguos. 

 Como si de un viaje en tren se tratara cada capítulo de la obra Groys se detiene en 

distintas estaciones, unidas por una misma temática, que se van transformando a través del 

itinerario. El autor toma a Platón y Sócrates como inicio del recorrido, y avanzando 

velozmente pasa principalmente por los aportes de Hegel, Kojève, Nietzsche, Bataille, 

Heidegger, Foucault y Arendt. En cada tramo vuelve sobre la cuestión principal, cuáles son 

las implicancias del cuidado en cada contexto y a qué tipo de sujetos se encuentra 

destinado. Sus reflexiones muestran pues, que las nociones de “salud” y “cuidado” 

atraviesan toda la tradición filosófica, abriéndose a un gran número de cuestiones 

problemáticas. 

En función de algunas de estas cuestiones, la presente investigación pretende dialogar, 

junto con el aporte de otros autores contemporáneos y los clásicos de la filosofía, a fin de 

profundizar y determinar más concretamente algunas de estas líneas. 
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- Repensando la Filosofía de la Historia de Georg W. F. Hegel, Groys, nos recuerda que en 

el núcleo de su filosofía se encuentra el concepto de libertad. “la libertad se manifiesta como 

la esencia de la subjetividad humana”. (Groys, 2022, 31) La historia encuentra su fin (meta), 

con la consumación del Estado de Derecho, post Revolución francesa. También nos 

recuerda el autor que, en la interpretación realizada por Alexandre Kojève, sobre esta 

temática, el motor de la historia es el deseo antropomórfico de reconocimiento 

(Anerkennung). Este deseo encuentra su formulación paradigmática en la dialéctica del amo 

y el esclavo, especialmente a partir de la noción de trabajo (Arbeit) entendida ésta en 

relación ahora al cuidado (care). Mediante el trabajo el esclavo deviene en cuidador, y el 

amo en el sujeto cuidado.  Ahora bien, con la realización del Estado de Derecho, a partir de 

los principios democráticos, que supone la abolición de la esclavitud y el reconocimiento de 

la dignidad humana, esta noción de reconocimiento será fundamental en la comprensión de 

toda praxis de cuidado actual. 

- Entre la filosofía de Hegel y la interpretación que Kojève realiza de éste, Groys interpone la 

filosofía de Nietzsche y su concepto de voluntad de poder, y la “transvaloración de todos los 

valores” que trae consigo el Superhombre (Übermensch). Se trata de una forma de 

entender la salud como acto creativo capaz de subvertir el orden del mundo impuesto, 

mediante la violencia. “La manifestación de la salud es la agresividad … como negación de 

un orden existente”. (Groys, 2002, 39) El cuidado de sí es el cuidado de la integridad física y 

moral del hombre, es decir, la salud. Ser “saludable” es estar sano, tener fortaleza, poseer 

energía desbordante e incontenible, es poseer el poder de la vida.  Esta energía vital se 

manifiesta como “agresividad”. 

- Otra de las líneas a investigar y profundizar, en relación directa con los conceptos antes 

mencionados (libertad, cuidado, poder y salud), se desarrolla en torno a la crisis sanitaria 

causada por el covid-19 y sus repercusiones en el ámbito ético-político. 

En el contexto de la pandemia, en algunas de las grandes ciudades del mundo se ha visto 

crecer un movimiento de ultraderecha y antidemocrático, que, en nombre de la libertad, 

mediante masivas manifestaciones, y haciendo uso de esa agresividad propia de la 

voluntad de poder, desafiaron el orden existente y las instituciones gubernamentales 

actuales. 

 En efecto, las restricciones sanitarias adoptadas por los Estados nacionales en el contexto 

de la reciente pandemia de Covid-19 desataron numerosos conflictos entre las autoridades 

gubernamentales y la población civil a nivel mundial. Uno de esos conflictos fue el presunto 

ataque a las libertades individuales que estas restricciones preventivas suponían. Los 

derechos humanos, las garantías constitucionales, el pacto social, los límites y facultades 
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de los Estados soberanos, se volvieron cuestiones problemáticas. Qué derecho es superior, 

el de los individuos a disponer libremente de su cuerpo (aún para elegir el riesgo, la 

enfermedad y la muerte), o el del Estado a proteger el “cuerpo social” (ejerciendo coacción 

sobre sus miembros, si fuese necesario para ello), fue la forma más común en que se 

planteó este debate. La sociedad o el individuo, el cuidado o la libertad: tal fue el dilema con 

que el problema ético-político se actualizó a nivel mundial, poniendo en entredicho la 

función del estado, la gubernamentalidad y la democracia en la sociedad occidental. Estas 

cuestiones han sido materia de diferentes reflexiones en la actualidad. (Agamben, Zizek, 

Nancy, 2020) 

“Solo en la medida en que el cuerpo se mantiene sano, sostiene Groys, puede un sujeto 

contribuir al bienestar de la sociedad”. La crisis sanitaria global, nos ha llevado a reconocer 

que vivimos vigilados por un riguroso sistema médico y de cuidado, estrictamente 

controlado y altamente burocratizado. Pero también nos invita a reflexionar qué significado 

tiene hoy en día el “cuidado de sí” y de la “población”, máxime si esto pone en tensión las 

libertades individuales con los principios fundamentales de la democracia. Todo esto tiene 

que llevarnos a preguntar, afirma Groys, hasta qué punto esta reivindicación de la libertad 

puede considerarse buena o mala para la salud. 

En efecto, puede decirse que la salud y el cuidado de sí ha sido desde la antigüedad una 

cuestión de máxima importancia. El equilibrio entre la sociedad, las políticas democráticas y 

la economía de libre mercado comprendido en términos de una “sana relación” o “relación 

saludable” depende en gran medida de ello, y de este equilibrio depende a su vez todo lo 

demás. Es por ello que, desde el advenimiento del Estado moderno, el cuidado del pueblo 

ha sido un tema central de la gubernamentalidad. 

Por otro lado, la pandemia del covid-19, instauró un debate centrado en el conflicto entre las 

libertades individuales y el interés gubernamental, poniendo de relieve que la biopolítica tal 

y como fue concebida ha dejado de ser el paradigma dominante, o, al menos, se encuentra 

en crisis.  

Desde sus primeros análisis sobre esta temática, Foucault distingue la soberanía de la 

biopolítica. La actividad esencial de la soberanía puede definirse mediante la afirmación que 

define al “soberano” como aquel que tiene el ‘derecho de hacer morir y dejar vivir’; pero las 

tecnologías de poder biopolítico responden más bien a la fórmula ‘hacer vivir y dejar morir’. 

(López, 2016) En efecto, la mirada de Foucault recae en la biopolítica entendida como una 

tecnología capaz de gerenciar la vida con el fin de normalizar a la población. Los sistemas 

de salud, a través de sus distintas instituciones, responden a este paradigma. 
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La natalidad es probablemente uno de los objetos paradigmáticos de la intervención 

biopolítica, en función de la reproducción de las fuerzas de producción acordes a las 

necesidades del sistema capitalista. (Foucault, 2001, 185-188) La población es concebida 

como una fuerza matriz energética “renovable”. En ese sentido la gubernamentalidad 

necesita que el individuo se comprometa con el cuidado de sí para garantizar su salud, y de 

este modo mantener en marcha el mecanismo del sistema productivo, que se encuentra a la 

base de la organización social actual. Cuidar la vida es cuidar el capital, cuidamos la fuerza 

de trabajo para tener más medios de producción. 

- Es probable que el cuidado y mejoramiento del cuerpo biológico humano en un futuro no 

muy lejano siga la misma lógica del mercado. 

Uno de los desafíos más inquietantes en lo que respecta al futuro de las prácticas de la 

salud y el cuidado es El transhumanismo, que consiste en un proyecto científico tecnológico 

que se propone integrar la vida biológica y la tecnología, para “mejorar” el conjunto de 

condiciones y habilidades humanas, superando ampliamente las limitaciones impuestas por 

la naturaleza. (Palma, 2022, 211-241; Diéguez Lucena, 2017) El hombre del futuro, el 

transhumano, será un híbrido entre la máquina y el organismo cibertrónico. El Homo-

Economicus devendrá así en Homo-Cyborg. Esto supone una transformación radical en el 

concepto de cuidado, donde el profesional del cuidado devendrá en un técnico altamente 

especializado. La enfermedad será suplantada por la avería; el tratamiento y la cura por el 

mantenimiento, servicio técnico y reparación. El Übermensch será un género muy distinto 

de lo que Nietzsche hubiera imaginado, esto es: un transhumano. 

- Bajo el lema “lo personal es político” las autoras feministas han llevado a cabo una muy 

interesante serie de críticas con respecto a la manera en que se ha abordado la discusión 

política moderna, denunciando la clásica escisión entre lo público y lo privado como un 

recurso teórico abstracto desde donde son encubiertas relaciones de dominación concretas. 

De este modo, a fines del siglo xx, aparecen una serie de autores que —haciéndose eco de 

tales críticas— habrán de proponer nuevos marcos y categorías éticas las cuales han 

resultado desatendidas por la antropología y la teoría política heredada por la tradición 

moderna: como por ejemplo los conceptos de “cuidado”, “emotividad” y “vulnerabilidad”. 

En este sentido, tenemos el caso de Carol Gilligan (1994), que, subvirtiendo lo que algunos 

han denominado como un “paradigma androcéntrico”, plantea una apuesta a favor de una 

ética en la que se vean privilegiadas las responsabilidades en el cuidado y los vínculos con 

los otros, incluso por encima del cumplimiento abstracto de deberes y del ejercicio de 

derechos. Judith Butler, (2011; 2012) desde la teoría de la performatividad, nos propone 
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pensarnos como sujetos interdependientes y vulnerables inscriptos en un reclamo profundo 

e íntimo por la igualdad. 

 - Por último, solo cabe mencionar, en este recorte selectivo de problemas fundamentales 

en torno a la relación entre filosofía, salud y trabajo, que, a partir de los aportes de 

Heidegger, Groys, tematiza el “cuidado” (Sorge) como la esencia del dasein. El autor 

advierte que el sistema de salud actual convierte al hombre en materia prima para la 

industria médica. Heidegger pensaba que no es posible el “cuidado” allí donde la era de la 

técnica subsume al hombre dentro de la lógica del rendimiento, la eficiencia, el cálculo y la 

razón instrumental.  Y, yendo más allá de la biopolítica, de acuerdo con Gilles Deleuze 

(1991), Groys piensa nuestra época como aquella en la que el “cuidado” ya no puede surgir 

de la voluntad de los individuos, ni de sus preocupaciones esenciales, sino que es 

“impuesto sobre ellos por los avances tecnológicos” en la sociedad de control. 

  

 

8. Objetivos generales y específicos. 

El presente proyecto de investigación se propone como objetivo general: 

● Indagar los diferentes aspectos y dimensiones ético-política, socioeconómica y 

cultural de la relación entre filosofía, cuidado y salud, a fin de establecer cuáles son 

sus aportes teóricos para la democracia y sus instituciones en la actualidad. 

Se trata de determinar sus núcleos problemáticos, sus alcances y limitaciones intrínsecas, 

desde una mirada amplia y filosófica capaz de integrar la dimensión ético-política, social y 

económica de las prácticas de cuidado.  

Y los objetivos específicos son los siguientes: 

● Dilucidar los aportes más recientes de la filosofía contemporánea a la noción de 

‘cuidado’.  

● Establecer los problemas teórico-prácticos principales de las relaciones de poder, 

trabajo productivo y salud en el marco del sistema institucional de cuidado. 

● Contribuir a la formulación de los elementos teóricos fundamentales de una filosofía 

política del cuidado que contenga sus aportes a los problemas de justicia, derecho, 

ciudadanía, y bienestar de la democracia contemporánea. 

   

 

9. Hipótesis de la Investigación  

Dado que el “cuidado” en cuanto concepto filosófico posee un largo recorrido histórico  

(como se puede apreciar en el Estado Actual antes descripto) relacionado con una amplia 
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variedad de temáticas, en este PID se destacarán los aspectos éticos y sociopolíticos del 

cuidado, particularmente la relación que existe entre la filosofía del cuidado y la democracia 

contemporánea o, en otros términos, las implicancias de la filosofía del cuidado en la noción 

de democracia y sus actuales debates teóricos. 

El problema de esta investigación se enmarca en el horizonte de los siguientes 

cuestionamientos: ¿Qué relación conceptual existe entre ‘filosofía’, ‘cuidado’ y 

‘democracia’? ¿En qué medida una filosofía política del cuidado permite delinear o describir 

las características principales de una sociedad democrática del cuidado? ¿De qué manera 

las prácticas del cuidado interfieren con el concepto de libertad y los principios 

fundamentales de las sociedades actuales? ¿Hasta qué punto las libertades individuales se 

sobreponen a las de la comunidad? ¿Qué aportes significativos puede realizar la noción de 

cuidado a los debates y problemas de la democracia contemporánea? 

Dados los problemas filosóficos ya mencionados, que se presentan en torno a las prácticas 

de salud y cuidado, y que se encuentran en relación directa con las cuestiones de índole 

ético-política, creemos que hay suficientes elementos para pensar que, a modo de 

hipótesis, una relectura y profundización de tales temáticas a la luz de los grandes 

pensadores (principalmente modernos y contemporáneos) puede resultar un aporte 

significativo para la cuestión. Esto nos permite realizar una aproximación a la relación entre 

filosofía, salud y cuidado que resulta relevante a la hora de comprender de manera más 

concreta algunas de las complejidades que las prácticas de cuidado, y sus desafíos, 

suponen para la sociedad, el Estado y sus instituciones en la actualidad.   

   

 

10. Metodología para utilizar. 

A partir del análisis cualitativo y la exégesis de la bibliografía de trabajo propuesta, el 

presente proyecto recurrirá a los principales métodos de investigación propios de la filosofía, 

mediante la combinación de sus diferentes variantes:  

1- Hermenéutico-exegético y analítico-comparativo, para la selección y clasificación del 

material bibliográfico; y  

2- Histórico-crítico y arqueológico-genealógico, para el análisis exhaustivo y cualitativos 

de las fuentes teóricas seleccionadas.  

 

 

11. Resultados Esperados 
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Mediante el presente proyecto esperamos poder estudiar y comprender críticamente la 

relevancia que las prácticas de la salud y el cuidado tienen en el contexto de la estructura 

social, política y económica en las democracias occidentales de la actualidad. De esta 

manera esperamos contribuir al debate contemporáneo y la mirada crítica desde una 

perspectiva filosófica, aportando una reflexión significativa y clarificante sobre la temática en 

cuestión. Al mismo tiempo esperamos que, como resultado de esta producción surjan 

nuevas líneas para desarrollar y profundizar en investigaciones futuras.  

 

12. Antecedentes y funciones previstas del Grupo de Investigación en el área 

temática/disciplina 

 El equipo de trabajo se encuentra integrado por un grupo de cinco profesores e 

investigadores de la Universidad Nacional del Oeste, que se desempeñan como docentes 

en el marco de las cátedras de Filosofía I y II, quienes en los últimos tres años han venido 

desarrollando una tarea de recopilación de bibliografía y producción de material teórico y 

didáctico-pedagógico en torno a la cuestión del cuidado y la salud desde un abordaje 

estrictamente filosófico.   

 

13. Transferencia de Resultados. 

 El Proyecto de Investigación y Desarrollo tiene por premisa producir una serie de 

materiales y documentos académicos, como: monografías, papers, reseñas, artículos en 

revistas especializadas, contribuciones en jornadas y eventos académicos, y la publicación 

final de una recopilación de las investigaciones producidas en el marco de esta empresa. 

 A partir de los resultados devengados de la investigación crítica se espera realizar una 

contribución al debate público y teórico sobre las problemáticas que involucran la salud y el 

cuidado, de sí y del otro, en la esfera ético-política. Esta contribución atañe tanto a la 

reflexión teórico-filosófica y la comunidad científica, como a los profesionales, 

investigadores y trabajadores de la salud y el cuidado. 

  

14. Viabilidad y Factibilidad Técnica 

Este trabajo intelectual se fundamenta en un adecuado manejo de las técnicas de 

investigación filosóficas: búsqueda, recopilación, análisis y procesamiento de la información; 

mediante el uso de los recursos bibliográficos de los centros de información, documentación 

y bibliotecas universitarias físicas y digitales. Se cuenta con los recursos de la biblioteca 

central UNO, artículos especializados, revistas científicas y todos los recursos digitales en 

línea disponibles en la Biblioteca Electrónica del MINCyT.   
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15. Aspectos Éticos. 

No corresponde. 

 

16. Aspectos de Seguridad Laboral, Ambiental y Bioseguridad requeridos 

No corresponde. 

 

17. Intervención de terceros 

No corresponde. 

 

18. Cronograma de Actividades 

 

1er Año 

Actividad Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Análisis y exégesis de la bibliografía. X X X X X X X X X X X X 

Redacción Artículos académicos.     X X X X X X X X 

Participación en eventos académicos     X X    X X  

Recopilación, síntesis  parcial           X X X X X X X 

  

2do Año 

Actividad Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Análisis y exégesis de la bibliografía. X X X X X        

Elaboración y publicación de Artículos  X X X X X X X X X X X X 

Elaboración y publicación de Artículos 
Participación en eventos académicos 

X X X X X X X X X X X X 

Recopilación, síntesis  final           X X X X X X X 

Publicación resultados final.           X X 

  

 

 19. Presupuesto 

Presupuesto del Primer año de ejecución 
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 Rubro Descripción Monto 

1 Bienes de consumo  $30.000 

2 Servicios no personales   

3 Servicios técnicos y 
profesionales 

  

4 Servicios comerciales y 
financieros 

  

5 Pasajes y viáticos  $50.000 

6 Bienes de uso   

7 Equipamiento Notebook negra 15.55", Intel Core i5 
1135G7 12GB de RAM 256GB SSD, 
Gráficos Intel Iris Xe G7 80EUs 60 Hz 
1920x1080px Windows 10/11 Home 

$200.000 

Total 1° Año $280.000 

  

Presupuesto del Segundo año de ejecución 

 Rubro Descripción Monto 

1 Bienes de consumo   

2 Servicios no personales   

3 Servicios técnicos y 
profesionales 

  

4 Servicios comerciales y 
financieros 

  

5 Pasajes y viáticos   

6 Bienes de uso Libros $120.000 

7 Equipamiento   

Total 2° Año  

  

Rubros 

1.     Bienes de consumo: insumos de laboratorio, útiles de oficina, librería, fotocopias, etc. 

2.     Servicios no personales: alquiler de equipos y mantenimiento, etc. 

3.     Servicios técnicos y profesionales: traducciones, desgrabaciones, data-entry, etc. 

4.     Servicios comerciales y financieros: imprenta, internet, transporte y almacenamiento, etc. 

5.     Pasajes y viáticos en ámbito nacional, inscripciones a congresos nacionales o internacionales. 

6.     Bienes de uso: libros, revistas, programas de computación, etc. 

7.     Equipamiento 
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