
Propuesta: CICLO DE ATENEOS DE PSICOLOGIA EN SERVICIOS DE
SALUD.

Tipo: sincrónico por Zoom                                                Créditos: 3

Fechas: 24 y 31 de julio, 21 de agosto, 18 de setiembre, 23 de octubre y 27 
de noviembre de 2020.  

Horario: de 16 a 19 hs. Modalidad Zoom (se enviará link al inscribirse).

Cupos: 40 personas

Carga Horaria presencial:  18 hs

Profesor/a:    Coordinación a cargo de Profa. Dra. Alicia 
Muniz y Prof. Adj. Mag. Silvana Contino.

Exposición a cargo de los residentes de Psicología en 
convenio ASSE-FP.

DESTINATARIOS: estudiantes, profesionales, técnicos y 
trabajadores de la salud y afines.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI x              

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA:

DESCRIPTORES:  

Prácticas en servicios de salud – Modelos de intervención – 
Psicología de la Salud

OBJETIVO:

1) Presentar prácticas llevadas a cabo en la comunidad 
provenientes de diferentes servicios de ASSE en el territorio 
nacional.

2) Discutir sobre los modelos de intervención.

3) Acercar a los actores protagonistas de las prácticas en 
salud mental en el país a través del trabajo de residentes de 
Psicología.



TEMARIO:

24 de julio: Inserción del residente en el Hospital de día de Colonia,
perspectiva de cuidados paliativos
Presenta: Lic. Magdalena Lujambio

Bibliografía:
Dapueto, J; Varela, B: (2016): “Modelos y Praxis Psicológicos en la 
medicina: Psicología Médica. Sociedad Uruguaya de Psicología 
Médica. Disponible en: 
http://www.psicologiamedica.org.uy/pdfs/modelos-ypraxis.pdf.

Otrega, C; López, F. (2005) “Intervención psicología en los cuidados 
paliativos: revisión y perspectivas”. Clínica y salud, 16 (2), 143-160.
 

Plan nacional de cuidados paliativos, guía de buenas prácticas para 
su implementación. Ministerio de salud pública. 2013. Recuperado 
de https://www.gub.uy/ministerio-salud-
publica/comunicacion/publicaciones/plan-nacional-de-cuidados-
paliativos-guia-de-buenas-practicas-para-su

31 de julio: Patología dual: una mirada desde el Hospital Vilardebó 
y el Centro Nacional de Información y Referencia de la Red Drogas - 
Portal Amarillo.
Presentan: Lic. Leonela Avondet y Lic. Inés Castro.
Bibliografía:
Fernández, S. Lapetina, A. (s/a). Contacto. Guía para el trabajo con
usuarios de drogas en el Primer Nivel de Atención en Salud y otros
contextos clínicos y comunitarios. Editorial El Abrojo.

Forselledo,  A.,  Esmoris,  V.  (1994).  Consumo de  Drogas  y  Familia.
Situación  y  Factores  de  Riesgo.   Recuperado  de:
http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/Lectura%2011_UT_1.pdf

García,  M.  (2011).  Comorbilidad  entre  adicciones  a  sustancias  y
enfermedades  mentales  (Patología  dual).  El  Portal  de  la  Salud.
Recuperado  de:  http://www.enlinea.c
ij.gob.mx/Cursos/Hospitalizacion/pdf/coexistencia.pdf

Moriana, J. et al. (2015). El entrenamiento en habilidades sociales en
la esquizofrenia.  En Behavioral  Psychology/  Psicología Conductual,
Vol. 23, N°1, 2015, pp. 5 24 Recuperado de:
https://www.researchgate.net/publication/277012053_El_entrenamie
nto_en_habilidades_sociales_en_la_esquizofrenia  h

Redes, L., Brescia, M., Wschebor, M., Gutiérrez, M. (2013). Acerca de
un  caso  clínico  de  patología  dual,  de  psicosis  y  consumo  de
sustancias.  Rev Psiquiatría Uruguay 2013;77(1):68-74.  Recuperado
de: http://www.spu.org.uy/revista/jul2013/08_ComBreve_01.pdf

http://www.psicologiamedica.org.uy/pdfs/modelos-ypraxis.pdf
http://www.spu.org.uy/revista/jul2013/08_ComBreve_01.pdf
https://www.researchgate.net/publication/277012053_El_entrenamiento_en_habilidades_sociales_en_la_esquizofrenia
https://www.researchgate.net/publication/277012053_El_entrenamiento_en_habilidades_sociales_en_la_esquizofrenia
https://www.researchgate.net/publication/277012053_El_entrenamiento_en_habilidades_sociales_en_la_esquizofrenia
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Velosa Forero, J. (2009) Las toxicomanías. Algunas consideraciones
críticas  sobre  cómo  se  ha  comprendido  el  fenómeno,  se  han
diseñado  las  políticas  y  los  tratamientos.   Recuperado  de:
http://www.redalyc.org/pdf/1390/139013586008.pdf

21 de agosto: 1) Dificultades en el Tránsito Escolar: análisis de un
Proyecto  de  Intervención  en  una  Escuela  de  contexto  socio
económico vulnerable.
Presenta: Lic. Daniela Maidana.

Bibliografía:
Axline, V. (1975). Terapia de juego. México: Editorial Diana.
Ducret, J. (2004). Método clínico-crítico piagetiano. Ginebra, Suiza: 
Service de la  Recherche en Èducation del Cantón.

García, J. (2009). Tema 1. Introducción a la Estimulación Cognitiva. 
Estimulación Cognitiva. España: Universidad de Murcia, Facultad de 
Psicología, Departamento de Psicología Básica y Metodología.

Palacios, A., Stolkiner, A., Díaz, A., Techera, A., Fernández, B., Silva, 
C.,Lema, S. (2017). Salud Mental, Comunidad y Derechos Humanos. 
Uruguay, Montevideo: Psicolibros Universitario.

2) De addictus a consumidor: apuntes acerca de la realidad fundada 
y definida por un discurso.
Presenta: Lic. Federico Casas

Bibliografía:  
Barthes, R. (2015). El placer del texto y lección inaugural. Buenos
Aires: Ed. Siglo XXI editores.

Bauman, Z. (2007). Vida de consumo. Buenos Aires: Ed. Fondo de
Cultura Económica.

Deleuze,  G.  y  Guattari,  F.  (2015).  Mil  Mesetas.  Capitalismo  y
Esquizofrenia. Valencia: Ed. Pre-Textos.

Deleuze,  G.  y  Guattari,  F.  (2019).El  Anti  Edipo.  Capitalismo  y
Esquizofrenia. Buenos Aires: Ed. Paidós.

Guattari, F. y Rolnik, S. (2005).Micropolítica. Cartografías del deseo.
Buenos Aires: Ed. Tinta Limón.

Hadot, P. (2007). Wittgenstein y los límites del lenguaje. Valencia:
Ed. Pre-textos.

Lacan, J. (2013). Seminario 17. El reverso del Psicoanálisis. Buenos

http://www.redalyc.org/pdf/1390/139013586008.pdf


Aires: Ed. Paidós.

Lacan, J. (2017). Seminario 1.Los escritos técnicos de Freud.Buenos
Aires: Ed. Paidós.

Lacan,  J.  (s/f). Seminario  20.  Encore:  1972-1973. Versión  crítica.
Escuela Freudiana de Buenos Aires.

18 de setiembre: Abordajes vinculares en el trabajo con niños en
el primer nivel de atención. 
Presentan: Lics. Valeria Colina y Lucía Quinteros.

Bibliografía:
Berenstein, I. (comp.) (2000). Clínica familiar psicoanalítica. 
Argentina: Paidós.
Berenstein, I. y Puget, J. (1997). Lo vincular. Argentina: Paidós.
Gomel, S. (1997) Transmisión generacional, familia y subjetividad. 
Argentina: Lugar Editorial.
Levcovitz, E, Antoniol, G, &Fernández, M (2011). Atención primaria 
de salud en Uruguay: experiencias y lecciones aprendidas. 
Montevideo: OPS
Rojas, Ma. C. (2016) Violencias epocales y sufrimiento familiar. Rev.
de  Psicoterapia  Psicoanalítica.  Tomo  IX  N.º  2,  mayo  2016.
Montevideo. AUDEPP

23 de octubre: 1) Apuntes sobre una investigación en proceso: Las
adicciones y sus derivas terapéuticas en una sociedad de consumo.
Narraciones  de  usuarios  del  Servicio  de  Adicciones  del  Hospital
Maciel.
Presenta: Lic. Carolina Samudio

Bibliografía:  
Baremblitt (2005) Compendio de Análisis institucional. Buenos Aires:
Ediciones Madres de Plaza de Mayo.

Bauman, Z. (2007) Sociedad de consumo. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica.
 
Bauman, Zygmunt. (2007). Vida de Consumo. Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económica.

Deleuze, G. (1990) ¿Qué es un dispositivo? En Foucault, filósofo. 
Argentina: Gedisa Editores.

Deleuze, G. Guattari, F. (1985) El Antiedipo. Capitalismo y 
esquizofrenia. Barcelona: Paidos.

Deleuze, G. Guattari, F. (2004) Mil Mesetas. Capitalismo y 



esquizofrenia. Valencia: Pretextos.

Guattari (s.f.) Los adictos maquinicos. Conversaciones recopiladas 
por Jean-Fancis Held. Les nouvelles, entre el 12 y el 18 de abril de 
1984. Disponible en: https://www.google.com/url?
sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.iztacala.unam.mx/errancia/v0/PDFS/POLIETICAS
%2520DEL%2520CUERPO%25202%2520LOS%2520ADICTOS
%2520MAQUINICOS.pdf&ved=2ahUKEwj2vtLXqtznAhVvEbkGHWIHCsMQFjAAegQIAxAB&usg
=AOvVa  h  w1-PIeBehiC_XKiP9-v58Ua&cshid=1582071292012

Guattari, F. Rolnik, S. (2006) Micropolitica. Cartografías del deseo. 
Madrid: Traficantes de sueños

2) Dispositivo APCE, Abordaje de Situaciones Complejas desde el 
Equipo de Salud. Experiencia en el Primer Nivel de Atención, 
Policlínica Balneario Buenos Aires, Maldonado
Presenta: Lic. Dayiana Longo

Bibliografía:
Benitez,  R.  De  Perini,  L.  López,  R. (2016). La  intertevención
interdisciplinaria en Salud Mental: lo que la ley no puede resolver.
Recuperado  de:  http://perspectivas.unam.edu.ar/wp-
content/uploads/2016/11/La-intervencion-interdisciplinaria-en-salud-
mental.pdf

Bleger,  J.  (1970).  El  grupo  como  institución  y  el  grupo  en  las
instituciones,  en  Kaës,  R.  et  al.  La  institución  y  las  instituciones.
Buenos Aires: Paidos

Kaes, R. (2005). La palabra y el vínculo, procesos asociativos en los
grupos. Buenos Aires: Amorrortu.

Lourau, R. (1970). El análisis institucional. Buenos Aires: Edit-Tores

Morín, E. (2007). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona:
Gedisa

Morín, E. (1992). El pensamiento subyacente. Las ideas, su hábitat,
su vida, sus costumbres, su organización. Madrid: Cátedra

Najmnovich, D. (1998). Interdisciplina: Riesgos y beneficios del arte
dialógico. Revista Tramas, 4 (4), 1-7

Peiró, J.M. (1997). Desgaste psíquico en el trabajo: El síndrome de
quemarse. Madrid: Sín- tesis.  

Stolkiner, A. (1999). La interdisciplina: Entre la epistemología y las
prácticas.  Revista  Campo  Psi-  Revista  de  la  Información
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https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.iztacala.unam.mx/errancia/v0/PDFS/POLIETICAS%2520DEL%2520CUERPO%25202%2520LOS%2520ADICTOS%2520MAQUINICOS.pdf&ved=2ahUKEwj2vtLXqtznAhVvEbkGHWIHCsMQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1-PIeBehiC_XKiP9-v58Ua&cshid=1582071292012
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.iztacala.unam.mx/errancia/v0/PDFS/POLIETICAS%2520DEL%2520CUERPO%25202%2520LOS%2520ADICTOS%2520MAQUINICOS.pdf&ved=2ahUKEwj2vtLXqtznAhVvEbkGHWIHCsMQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1-PIeBehiC_XKiP9-v58Ua&cshid=1582071292012
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.iztacala.unam.mx/errancia/v0/PDFS/POLIETICAS%2520DEL%2520CUERPO%25202%2520LOS%2520ADICTOS%2520MAQUINICOS.pdf&ved=2ahUKEwj2vtLXqtznAhVvEbkGHWIHCsMQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1-PIeBehiC_XKiP9-v58Ua&cshid=1582071292012


Especializada.

27 de noviembre:
1) Intervenciones Subjetivantes: Abordajes grupales en una Unidad 
de Hospitalización de Salud Mental de Corta y Mediana Estadía. 
Presenta: Lic.Sebastián Godoy

Bibliografía:
De León, N. (2013). Abrazos: Experiencias y narrativas acerca de la 
locura y la Salud Mental. Montevideo : Levy

Ghiso, A. (2011). Sistematización. Un pensar el hacer que se resiste 
a perder su autonomía. Decisio, (18), 3-8. Recuperado de: 
http://www.cepalf  orja.org/sistem/documentos/decisio28_saber1.pdf

Melgar, M, López de Gomara, E, Doria Medina Eguía, R. (2000). Arte 
y locura. Buenos Aires: Lumen

Moccio, F. (1989). El taller de terapias expresivas. México: Paidos

Rodríguez, A., Giménez, L., Netto, C., Bagnato M., & Marotta C. 
(2001) De ofertas y demandas: una propuesta de intervención en 
psicología comunitaria. Revista de Psicología; 10(2), pp: 101- 109.

Techera, A; Apud, I y Borges, C. (2010). La sociedad del olvido. Un 
ensayo sobre enfermedad mental y sus instituciones en Uruguay. 
Montevideo: UdelaR.CSIC

Uruguay (2017). Ley 19.529 24 de agosto. Diario Oficial 19 de 
setiembre de 2017. Recuperado 
de: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19529-2017

Weinstein, L. (1989). El concepto de salud. En Salud y autogestión: 
la antimedicina a examen, (pp. 21-56). Montevideo: Ed. Nordan.

2) Aportes de la psicología en Cuidados Paliativos: rol del residente 
de psicología en el equipo de soporte de cuidados paliativos en el 
Hospital de Canelones.
Presenta: Lic. Lucía Ramos

Bibliografía:
Barreto, P. Soler, M (2003) Psicología y fin de vida. Psicooncología.
(0) pp. 135-146.

Fernández Alcántara, M., García-Caro, M., Pérez Marfil, M. N., & Cruz
Quintana, F. (2013). Experiencias y obstáculos de los psicólogos en
el  acompañamiento  de  los  procesos  de  fin  de  vida.  Annals  of
Psychology, 29 (1), 1-8.

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19529-2017
http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/decisio28_saber1.pdf


Gonçalves, J. E., & Araújo, V. S. (2016). O Psicólogo e o Morrer: como
Integrar  a  Psicologia  na  Equipe  de  Cuidados  Paliativos  numa
Perspectiva Fenomenológico Existencial. Brasil: Editorial Psicologado.
Recuperado  de:  https://psicologado.com.br/atuacao/psicologia-da-
saude/o-psicologo-e-o-morrer-como-integrar-a-psicologia-na-equipe-
de-cuidados-paliativos-numa-perspectiva-fenomenologico-existencial

Ministerio  de  Salud  Pública  (2013)  Plan  Nacional  de  Cuidados
Paliativos. Área de Enfermedades Crónicas No Transmisibles - DPES -
DIGESA.  Recuperado de:
 https://www.sup.org.uy/wp-content/uploads/2016/11/GUIA-DE-
BUENAS-PRACTICAS-CP_0.pdf

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Para quienes deseen acreditar el ciclo, deberán contar con el 80% de
asistencia a los ateneos y realizar un trabajo sobre uno de los temas
dados a elección, teniendo en cuenta la bibliografía de referencia.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 90 días luego de finalizado
el último ateneo.

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI   x        NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Máximo  4  carillas  más  carátula  y  bibliografía.  Letra  Arial  12,
interlineado sencillo.

Debe entregarse vía  mail a Formación Permanente.

https://www.sup.org.uy/wp-content/uploads/2016/11/GUIA-DE-BUENAS-PRACTICAS-CP_0.pdf
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