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EEDDIITTOORRIIAALL

Los tiem pos que co rren pro du cen una
sub je ti vi dad so me ti da en la ilu sión de
la uto pía de la fe li ci dad pri va da. La vi -
da en co mu ni dad se de ja de la do al ce -
le brar el in di vi dua lis mo co mo má xi mo
re fe ren te po si ble. La exal ta ción del Yo y
el nar ci sis mo se elo gian co mo un lo gro
des de una pers pec ti va post mo der na.
Uno de sus re fe ren tes, Gi lles Li po vets -
ki, lle ga a rei vin di car el “fin del ho mo
po li ti cus y el ad ve ni mien to del ho mo psi -
co ló gi co que só lo cree en el bie nes tar”.
De es ta ma ne ra el fu tu ro es vi vi do co -
mo una ca tás tro fe y el pa sa do no exis te
ya que só lo que da un per pe tuo pre sen -
te en el que la cul tu ra do mi nan te ofre ce
la po si bi li dad de ser fe liz con pro duc tos
que pue den ser com pra dos en có mo das
cuo tas men sua les. Su re sul ta do es la
rup tu ra de los la zos ne ce sa rios pa ra vi -
vir en co mu ni dad y el pre do mi nio de
sín to mas efec to de la muer te co mo pul -
sión: la vio len cia des truc ti va y au to des -
truc ti va, la sen sa ción de va cío, la na da
de la de pre sión y la me lan co lía.1
En es ta pers pec ti va es ne ce sa rio con si -
de rar un gi ro en la prác ti ca del psi coa -
ná li sis de ri va do de las trans for ma cio -
nes en la sub je ti vi dad y los nue vos pa -
ra dig mas en la cul tu ra: en el cam po de
lo so cial, la se xua li dad, la cues tión de
gé ne ro, las nue vas for mas de co mu ni -
ca ción, etc. De es ta ma ne ra la clí ni ca se
en cuen tra con una sub je ti vi dad efec to
del ma les tar en la cul tu ra cu ya his to ria
so cial es so por te de la his to ri za ción del
apa ra to psí qui co. Es to lle va a po ner en
cues tio na mien to el dis po si ti vo clá si co
pa ra im ple men tar Nue vos Dis po si ti -
vos Psi coa na lí ti cos. Don de lo “nue vo”

re fie re a aque llo que fue ex clui do de
la his to ria del psi coa ná li sis ya que su
ofi cia li za ción tra jo la ex clu sión de
aque llas prác ti cas que cues tio na ban lo
ins ti tui do. Pe ro tam bién con “nue vo”
que re mos plan tear la ne ce si dad de
mo di fi car al gu nos con cep tos que son
in sos te ni bles con la com ple ji dad que
plan tea nues tra épo ca.
Con “el gi ro del psi coa ná li sis” nos es ta -
mos re fi rien do a que el pa ra dig ma de la
re pre sión se xual en el que se ha de sa -
rro lla do nues tra prác ti ca, ha tro ca do en
el pre do mi nio del tra ba jo de la muer te
co mo pul sión cu ya con se cuen cia es
acep tar la ne ce si dad de rea li zar mo di fi -
ca cio nes no so lo del or den de la téc ni ca,
si no de la teo ría, la for ma ción y la trans -
mi sión del psi coa ná li si s.2 De allí la im -
por tan cia de de sa rro llar al gu nas cues -
tio nes epis te mo ló gi cas que lle va ron a
Freud a con si de rar en el or ga nis mo una
pul sión de muer te con su co ro la rio en
lo psí qui co.3

El con cep to de en tro pía

Si bien no so tros no es cu cha mos en un
tra ta mien to te ra péu ti co el or ga nis mo,
és te apa re ce en la teo ría psi coa na lí ti ca
pa ra se ña lar nos el tra ba jo que le es im -
pues to al apa ra to psí qui co en su vín cu -
lo con lo so má ti co. Es aquí don de la de -
fi ni ción de pul sión co mo con cep to lí mi -
te en tre lo psí qui co y lo so má ti co im pli -
ca una se pa ra ción pe ro tam bién un en -
cuen tro. Freud ela bo ra una se rie de
prin ci pios que in ten tan des cri bir, en el
pla no de la teo ría, una ar ti cu la ción po -
si ble.
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En ri que Car pin te ro
Psicoanalista
en ri que .car pin te ro @to pia .co m.ar

La im per fec ción y el des gas te to ma ron
el con cep to de ma so quis mo ori gi na rio
pa ra dar cuen ta en el psi quis mo de la
pul sión de muer te, que se tra du ce en el
in cons cien te co mo com pul sión a la re -
pe ti ción. Di ce Freud: “El su pues to de la
pul sión de muer te o de des truc ción tro -
pe zó con re sis ten cias aún den tro de cír -
cu los ana lí ti cos; sé que mu chas ve ces se
pre fie re atri buir to do lo que se en cuen -
tra de ame na za y hos ti li dad en el amor
a una bi po la ri dad ori gi na ria de su na -
tu ra le za mis ma... Ad mi to que en el sa -
dis mo y el ma so quis mo he mos te ni do
siem pre an te nues tros ojos las ex te rio ri -
za cio nes de la pul sión de des truc ción,
di ri gi da ha cia afue ra y ha cia aden tro,
con fuer te li ga de ero tis mo; pe ro ya no
com pren do que po da mos pa sar por al -
to la ubi cui dad de la agre sión y des truc -
ción no eró ti cas, y de je mos de asig nar le
la po si ción que se me re ce en la in ter pre -
ta ción de la vi da. En efec to, la ma nía
de des truc ción di ri gi da ha cia aden tro
se sus trae ca si siem pre de la per cep -
ción cuan do no es tá co lo rea da de ero -
tis mo.”4 Qui sie ra des ta car es ta úl ti ma
fra se que apa re ce en la ci ta an te rior, ya
que des de ella in ten ta mos dar cuen ta
de la hi pó te sis que pre ten de mos de sa -
rro llar a con ti nua ción.
Freud uti li za dos prin ci pios de la ter -
mo di ná mi ca que le sir vie ron pa ra ejem -
pli fi car a tra vés de la fí si ca una rea li dad
que só lo es po si ble en ten der -co mo to -
da teo ría que quie re ex pli car lo real- a
tra vés de imá ge nes, mo de los, pro pios
de to do de sa rro llo teó ri co.
Uno de ellos ex pre sa que den tro de un
sis te ma ce rra do las di fe ren cias de ni vel
ener gé ti co tien den a igua lar se, con lo
cual se for ma un es ta do ideal de equi li -
brio. Es te pri mer prin ci pio de la ter mo -
di ná mi ca nie ga la po si bi li dad del mo vi -
mien to per pe tuo, de lo ab so lu to. No
hay po zo ina go ta ble. De una mi na de
car bón se pue de ex traer de ter mi na da
can ti dad de mi ne ral, y na da más.
Pe ro a es te prin ci pio de be agre gár se le
el de en tro pía, el cual se re fie re al des -
gas te.

Es ta se gun da ley de la ter mo di ná mi ca
in di ca que, en sis te mas ce rra dos, el ni -
vel de en tro pía nun ca des cien de; al con -
tra rio, tien de a cre cer has ta un pun to
má xi mo en que se con si gue el es ta do de
equi li brio y la mez cla se ha vuel to ho -
mo gé nea, no que dan do ya ener gía
apro ve cha ble. La en tro pía es una me di -
da de va lor de la ener gía, de su uti li dad
y en ella las pro por cio nes es tán in ver ti -
das: cuan to más ele va da es la en tro pía,
me nos uti li za ble es la ener gía. En el
océa no, por ejem plo, la en tro pía es má -
xi ma ya que la ener gía de la ma sa de
agua no le sir ve de nin gu na ayu da al
na ve gan te. En cam bio, la ga so li na es
una fuen te de ener gía de po ca en tro pía,
pues una frac ción im por tan te de la
ener gía quí mi ca con te ni da en los hi dro -
car bu ros del pe tró leo pue de ser trans -
for ma da en mo vi mien to me cá ni co, o en
elec tri ci dad si se tra ta de un ge ne ra dor5.

La en tro pía se ría una me di da de de sor -
ga ni za ción. Den tro de sis te mas ce rra -
dos el ni vel de en tro pía nun ca ba ja, só -
lo pue de cre cer has ta que to dos los ele -
men tos se dis tri bu yen al azar.
En es te sen ti do he te ro ge nei dad-ho mo -
ge nei dad re pre sen ta en el ni vel ener gé -
ti co el par de pul sio nes de vi da y de
pul sio nes de muer te. St. Lu pas co 6 plan -
tea que la vi da per ma ne ce co mo po ten -
cia li za ción, mien tras que la muer te
tien de a la ac tua li za ción. Es de cir, rea li -
zar es vi vir por que es ma ni fes tar el po -
der ener gé ti co, pe ro es ya mo rir pues to
que la ener gía se me ca ni za o se co si fi ca
en un pro duc to ne ce sa ria men te en
equi li brio.
Por ello “...na da pue de exis tir si to do es
ho mo gé neo. La he te ro ge nei dad re sul ta
de ese mo do in dis pen sa ble no so la men -
te pa ra la vi da, co mo se ha vis to, si no
pa ra to da co sa exis ten te, o que pue da
exis tir, por lo me nos pa ra nues tra re pre -
sen ta ción del mun do. A su vez, tam po -
co po dría exis tir una he te ro ge nei dad
in fi ni ta sin ho mo ge nei dad con res pec to
a la cual se de fi ni rá.” 
Es de cir, re mi te al par ho mo ge nei dad-
he te ro ge nei dad y, de es ta ma ne ra, a los
pro ce sos de con tra dic ción y an ta go nis -
mo cons ti tu ti vos de la ener gía que, co -
mo de mos tra ra Fe de ri co En gels, no ha -
cen otra co sa que man te ner una re la -
ción dia léc ti ca en tre pa res con tra pues -
tos .7
Es tas ob ser va cio nes con du cen a una ca -
rac te ri za ción de la muer te, que se ha ce
si nó ni mo de re duc ción ho mo ge nei za -
do ra por la au sen cia de com ple men ta -
rie dad an ta go nis ta. Sus ma ni fes ta cio -
nes se rían la en tro pía y la de gra da ción
de lo bio ló gi co en lo fí si co. Es de cir que
se mue re por ho mo ge nei za ción o, pa ra
de cir lo de otra ma ne ra, por caí da ha cia
el acon te cer fí si co. Pa ra usar pa la bras
de Freud “to do lo vi vo re gre sa a lo inor -
gá ni co”

La fle cha del tiem po

La ley de la en tro pía sur ge co mo una
ma ne ra de opo ner se al de ter mi nis mo y
al me ca ni cis mo en la cien cia, se re la cio -
na con la des truc ción y la muer te. En
los se res vi vos en tro pía equi va le a en -
fer me dad, ve jez y muer te. Es to úl ti mo
plan tea el pro ble ma acer ca de la con -
cep tua li za ción del tiem po. No es nues -
tra in ten ción de sa rro llar es ta pro ble má -
ti ca, pe ro sí enun ciar al gu nas cues tio -
nes que se des pren den de las ac tua les
in ves ti ga cio nes en la fí si ca cuán ti ca. Il -
ya Pri go gi ne es ta ble ce que un sis te ma
fí si co ge né ri co de be ser irre ver si ble y
que di cha irre ver si bi li dad se ma ni fies ta
tan to en el uni ver so co mo en ca da uno
de los sub sis te mas. Des de es ta pers pec -
ti va la en tro pía con du ce al mun do ha -
cia una ma yor com ple ji dad don de, en
cier tas cir cuns tan cias, po si bi li ta que un
sis te ma se in vo lu cre en pro ce sos de au -
toor ga ni za ción8.
En la teo ría de la fí si ca clá si ca no exis te
el tiem po tal co mo lo en ten de mos co ti -
dia na men te. El tiem po es tan só lo una
ilu sión, en el de cir de Eins tein. En cam -
bio, Pri go gi ne sos tie ne que la si me tría
pa sa do-fu tu ro no es me ra men te con -
ven cio nal si no sus tan cial, ya que per ci -
bi mos por nues tra ex pe rien cia dia ria
que el pa sa do es sus tan cial men te dis -

tin to que el fu tu ro. Es to se ex pre sa a
tra vés de lo que se de no mi na “la fle cha
del tiem po”, tal co mo la des cri be Step -
hen Haw king: “El que con el tiem po
au men ten el de sor den o la en tro pía es
un ejem plo de lo que se lla ma una fle -
cha del tiem po, al go que dis tin gue el
pa sa do del fu tu ro dan do una di rec ción
al tiem po... Hay al me nos tres fle chas
del tiem po di fe ren tes. Pri me ra men te
es tá la fle cha ter mo di ná mi ca, que es la
di rec ción del tiem po en la que el de sor -
den o la en tro pía au men tan. Lue go es tá
la fle cha psi co ló gi ca. Es ta es la di rec -
ción en la que no so tros sen ti mos que
pa sa el tiem po, la di rec ción en la que re -
cor da mos el pa sa do pe ro no el fu tu ro...
Fi nal men te es tá la fle cha cos mo ló gi ca.
Es ta es la di rec ción del tiem po en la que
el uni ver so es tá ex pan dién do se en vez
de con tra yén do se”9.
Es ta pers pec ti va, al te ner en cuen ta lo
que se co no ce co mo la teo ría del caos y
el prin ci pio de in cer ti dum bre, es ta ble ce
pa ra dig mas de ma yor com ple ji dad
don de lo im pre de ci ble es un va lor que
rom pe con las con cep cio nes cau sa lis tas
y de ter mi nis tas10.
En es te sen ti do ¿có mo se pue de con ce -
bir la atem po ra li dad del in cons cien te?
¿Qué en ten der cuan do se ha bla de so -
bre de ter mi na ción del in cons cien te?
El sis te ma in cons cien te tie ne un mo do
par ti cu lar de fun cio na mien to lla ma do
pro ce so pri ma rio que se ca rac te ri za
por: A) La atem po ra li dad, don de las
fan ta sías y de seos ten drán per ma nen te
vi gen cia mien tras se man ten gan en el
in cons cien te. B) El reem pla zo de la rea -
li dad ex te rior por la in te rior mien tras
és ta sa tis fa ga los de seos. C) La fal ta de
con tra dic ción de los opues tos. D) El
des pla za mien to. E) La con den sa ción. F)
La po si bi li dad de sim bo li za ción. Es te
mo do de fun cio na mien to se opo ne al
sis te ma pre cons cien te-cons cien te en el
que fun cio na el pro ce so se cun da rio don -
de apa re ce la di men sión tem po ral 11.
Al de sa rro llar Freud el con cep to de pul -
sión de muer te plan tea que el mis mo se
ex pre sa en el in cons cien te a tra vés de la
com pul sión a la re pe ti ción, lo cual lle va
al su je to a co lo car se en si tua cio nes do -
lo ro sas, re pi tien do ex pe rien cias no re -
cor da das de su pa sa do, pe ro que re fie -
ren a su pre sen te. Pa ra ex pli car es te

com por ta mien to Freud ha bla de una
se rie de fe nó me nos en los que apa re ce
una iner cia de la vi da or gá ni ca que se
ma ni fies ta por una ten den cia a vol ver a
lo inor gá ni co. 
La com pul sión a la re pe ti ción pue de
que dar en un per ma nen te re pe tir o bien
per mi ti rá, tal co mo se da en un tra ta -
mien to ana lí ti co a par tir de la con tra -
trans fe ren cia-trans fe ren cia, la po si bi li -
dad de re cons truir se cuen cias tem po ra -
les del pa sa do, bo rran do las la gu nas
ané mi cas pro du ci das por la re pre sión.
Es la ma ne ra co mo la pul sión de muer -
te, que es tá ins crip ta en la pul sión de vi -
da, pue de ten der a la muer te o po ner se
al ser vi cio de la vi da. Por ello el de sor -
den en tró pi co de la pul sión de muer te
jue ga en be ne fi cio de la crea ción del
or den de la pul sión de vi da. Es te es el
des cu bri mien to freu dia no: que la pul -
sión de muer te da sen ti do a la pul sión
de vi da. Es así co mo  un tra ta mien to
ana lí ti co im pli ca la po si bi li dad de uti -
li zar la fuer za de la muer te co mo pul -
sión al ser vi cio de la vi da. 
Des de es ta pers pec ti va, si el in cons cien -
te es atem po ral, “la fle cha del tiem po”
es tá pre sen te co mo com pul sión a la re -
pe ti ción don de el pa sa do -la pri me ra
muer te- es tá ahí pa ra se ña lar nos lo
omi no so de la muer te co mo pul sión
que se ac tua li za co mo pre sen te.  

Por otro la do la so bre de ter mi na ción del
in cons cien te no plan tea una pers pec ti -
va de ter mi nis ta si no -por el con tra rio-
da cuen ta de la im por tan cia de lo alea -
to rio y del azar en la his to ria del su je to.
Por ejem plo, que un ni ño sea ama man -
ta do amo ro sa men te por su ma dre du -
ran te los pri me ros me ses de vi da,
acom pa ña da por el pa dre y con una
bue na re la ción de pa re ja, es tos me ses
ini cia les no es ga ran tía de una bue na
sa lud psí qui ca. Por el con tra rio, un ni ño
cria do con ca ren cias afec ti vas no de ter -
mi na au to má ti ca men te un psi có ti -
co. El fu tu ro no es tá ga ran ti za do, ☛

El pa ra dig ma de la re pre sión
se xual en el que se ha de sa rro -
lla do nues tra prác ti ca, ha tro -
ca do en el pre do mi nio del tra -
ba jo de la muer te co mo pul sión.

A par tir del pen sa mien to de Spi no za y Freud el au tor tra ta de com pren der los pro ble -
mas po lí ti cos y so cia les ac tua les, has ta al can zar, co mo psi coa na lis ta, las sin to ma to lo -
gías don de pre do mi na lo ne ga ti vo y su ge ri rá el mo do de en fren tar las.

Del pró lo go de León Ro zitch ner

2ª edi ción co rre gi da y aumenta da



ción de es te es cri to, 1918, po drá ad ver -
tir se que las ob ser va cio nes rea li za das a
Jung, así co mo el ne ce sa rio “en tra ma -
do” del con cep to de en tro pía con otros
as pec tos de la teo ría psi coa na lí ti ca, es -
ta ban sus ten ta das en el con cep to de
pul sión de muer te que apa re ce ría dos
años más tar de en Más allá del prin ci pio
de pla cer (1920).
Pe ro en Freud la en tro pía se va a si tuar
en las dos pul sio nes fun da men ta les, es -
ta ble cien do que el in ter jue go de las pul -
sio nes de vi da (Eros) y las pul sio nes de
muer te cons ti tu ye la ba se del mun do
hu ma no. Es que pa ra Freud la en fer me -
dad -y, en úl ti ma ins tan cia la muer te,
co mo pul sión- es un pro ce so que no sig -
ni fi ca so la men te au sen cia de sa lud. Es -
ta po ne del re vés el pro ce so sa no si -
guien do sus pro pias ar ti cu la cio nes. La
en fer me dad tras-tor na la sa lud y am bas
se ar ti cu lan pa ra dar cuen ta de un su je -
to fi ni to 14. De es ta ma ne ra ne gar la po -
si bi li dad de en fer mar nos con du ce a que
no cui de mos nues tra ca li dad de vi da.
La ne ga ción es ta al ser vi cio de un su -
per yó exi gen te que no cum ple con el
ideal om ni po ten te de es tar sa no; el su je -
to, al no po der evi tar en fer mar se, se
sien te cul pa ble de su pro pia en fer me -
dad. Es así co mo apa re cen au to rre pro -
ches y ra cio na li za cio nes con di fe ren tes
ca rac te rís ti cas, al ser vi cio de las exi gen -
cias de un su per yó que nie ga la cas tra -
ción. 
Es que los se res vi vos na cen en tró pi cos,
son se res fi ni tos, tal co mo lo plan tea
Freud en Más allá del prin ci pio de pla cer
(1920). Pe ro en el ser hu ma no su fi ni tud
tie ne los ava ta res de la vi da, es tá li ga do
a su de seo. Si el ma so quis mo ori gi na rio
nos es tá ha blan do de es te su je to en tró -
pi co, és te se ma ni fies ta co mo ma so quis -
mo eró ge no, cons ti tu yén do se el par sa -
dis mo-ma so quis mo en una es truc tu ra
fun da men tal en el su je to hu ma no.
Por ello el prin ci pio de cons tan cia se -
gún el cual el apa ra to psí qui co tien de a
man te ner cons tan te la ener gía -o lo más
ba ja po si ble- apa re ce aso cia do con el
prin ci pio de pla cer-dis pla cer (ho meos -
ta sis), o con el prin ci pio de Nir va na (en -
tro pía). Tam bién va mos a en con trar que
el prin ci pio de pla cer-dis pla cer es tá li -
ga do a la pul sión de muer te.
¿Con fun de Freud en al gu nos pa sa jes de
su obra el prin ci pio de cons tan cia y el
prin ci pio de Nir va na? En un tex to co -
mo Más allá del prin ci pio de pla cer (1920)
es to apa re ce cla ra men te. Pe ro, ¿no apa -
re cen con fun di dos am bos prin ci pios en
to do su je to hu ma no en tan to su ne ce si -
dad va a es tar me dia ti za da por el de seo
in cons cien te?
Es que pa ra Freud la idea de que la pul -
sión lle va al or ga nis mo a un es ta do de
quie tud se cons ti tu ye en el da to esen -
cial de su ar ma zón teó ri ca. El prin ci pio
de Nir va na que tien de a re du cir a ce ro
el quan tum de ener gía, es tá in di can do la
ex tin ción del de seo y, por lo mis mo, lle -
va a la ani qui la ción del su je to en tan to
es tá apun ta la do por el de seo in cons -
cien te. Pe ro con si de ran do que el su je to
se cons ti tu ye co mo su je to de sean te, su
muer te no es na tu ral, és ta va por el ca -
mi no de la vi da.
El prin ci pio de Nir va na nos se ña la el
ca mi no que lle va la li bi do a la muer te,
el cual no es cual quie ra, es el ca mi no de
su pro pia vi da.
De es ta ma ne ra, el or ga nis mo to ma do
co mo má qui na de ja de ser esa má qui -
na que es tu dia la ana to mo fi sio lo gía
pa ra es tar atra ve sa da por una sub je ti -
vi dad que da cuen ta de la his to ria del
su je to en el in te rior de una cul tu ra. La
má qui na or gá ni ca en el ser hu ma no
de ja de ser tal pa ra trans for mar se en
un cuer po so bre de ter mi na do por el
de seo in cons cien te.
El mo de lo to ma do de la fí si ca del equi -
li brio per fec to es ideal. La ten den cia al
equi li brio es una hi pó te sis pro duc ti va;
en bio lo gía, por ejem plo, se apli can al -
go rit mos li nea les a re la cio nes que no lo
son, por que así son más sim ples de ma -
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no es li neal ni ho mo gé neo, ya que se
de be te ner en cuen ta una mul ti pli ci dad
de fac to res. Dos con cep tos per mi ten co -
rro bo rar es ta pers pec ti va. Uno de ellos
es el de re troac ti vi dad (Nach trä glich -
keit), con el cual Freud se ña la que el su -
je to ela bo ra re troac ti va men te los acon -
te ci mien tos pa sa dos. Las ex pe rien cias y
hue llas mné mi cas son mo di fi ca das ul -
te rior men te en fun ción de nue vas ex pe -
rien cias a par tir de las cua les tie nen un
sen ti do e in clu so una efi ca cia pa tó ge na. 
La ela bo ra ción freu dia na de re troac ti vi -
dad es tá de ter mi na da por va rios fac to -
res: A) Lo que se ela bo ra re troac ti va -
men te no es lo que se vi ve en ge ne ral si -
no aque llo que no pue de ser in te gra do
en el mo men to de ser vi vi do. B) Es ta
ela bo ra ción re troac ti va es de bi da a la
apa ri ción de si tua cio nes nue vas o a una
ma du ra ción del su je to que le per mi te
al can zar un nue vo ti po de sig ni fi ca cio -
nes y ree la bo rar sus ex pe rien cias pa sa -
das. En es ta pers pec ti va la evo lu ción
del de sa rro llo psi co se xual fa vo re ce es te
fe nó me no de la re troac ti vi dad 12.
El otro con cep to es el de “se ries com -
ple men ta rias”. Es te tér mi no es uti li za -
do por Freud pa ra ex pli car el de sen ca -
de na mien to de la neu ro sis. Tam bién
pue de ex ten der se pa ra ex pli car el pa de -
ci mien to psí qui co, en el que apa re ce
una mul ti pli ci dad de fac to res tan to en -
dó ge nos co mo exó ge nos. Una se rie es tá
com pues ta por el pun to de fi ja ción, que
se di vi de en dos fac to res: la cons ti tu -
ción he re di ta ria y las pri me ras ex pe -
rien cias in fan ti les. La otra se rie re pre -
sen ta la si tua ción ac tual. Pa ra que se
de sen ca de ne un sín to ma pue de ser su -
fi cien te una si tua ción cu yo trau ma tis -
mo sea mí ni mo en el pre sen te, en el ca -
so de que la fi ja ción sea in ten sa y, vi ce -
ver sa, si el pun to de fi ja ción es dé bil la
si tua ción trau má ti ca de be ser fuer te. En
es te sen ti do las dos ti pos de se ries va -
rían en sen ti do in ver so.

El con cep to de en tro pía en la obra
Freud

Lue go de es tas bre ves con si de ra cio nes
acer ca del tiem po va mos a con ti nuar
con el con cep to de en tro pía tal co mo
apa re ce en la obra de Freud. Sin ser
men cio na das ex plí ci ta men te, és te se en -
cuen tra des de sus pri me ros tra ba jos. En
el Pro yec to de psi co lo gía (1895) ha bla de
“iner cia neu ro nal”, por la cual la neu ro -
na tien de a eva cuar com ple ta men te las
can ti da des de ener gía.
Lue go en De la his to ria de una neu ro sis
in fan til co men zó a re fe rir se a la “iner cia
psí qui ca” co mo una par ti cu la ri dad del
su je to hu ma no -en po lé mi ca con Jung,
que que ría ver en la mis ma una ten den -
cia ex clu si va de las per so nas neu ró ti cas
Freud su bra ya las vi ci si tu des que és ta
tie ne en la sub je ti vi dad de ca da per so -
na- re la cio nán do la en di fe ren tes tex tos
con “la fi ja ción de li bi do”, “la re sis ten -
cia al ello”, “la com pul sión a la re pe ti -
ción”, es de cir, con la pul sión de muer -
te13.

Si se tie ne en cuen ta la fe cha de pu bli ca -

ni pu lar. En el mo men to del aná li sis el
equi li brio sue le ser lo pre fe ri do, pues
los pro ce sos irre ver si bles son mu cho
más com ple jos, pe ro al tra tar los de es ta
ma ne ra se em po bre ce la pers pec ti va de
la rea li dad.
Qui zás pue da pen sar se, por lo di cho
an te rior men te, que quie ro co lo car en
un lu gar se cun da rio a los fe nó me nos
or gá ni cos.
Ni se cun da rio, ni pri ma rio. Lo que in -
ten to ex pre sar es que es tu diar las le yes
ge ne ra les de los fe nó me nos or gá ni cos
en sus as pec tos fí si co quí mi cos y ana to -
mo fi sio ló gi cos, pro por cio na da tos im -
por tan tes con los cua les se de be dar
cuen ta de lo pro pio de ca da or ga nis mo
hu ma no: su sub je ti vi dad. Es ta to ma la
for ma en la teo ría psi coa na lí ti ca de un
apa ra to psí qui co cu ya es pe ci fi ci dad in -
ten ta de fi nir Freud.
El or ga nis mo se cons ti tu ye en un cuer -
po pul sio nal con le yes pro pias, que dan
cuen ta de ma ni fes ta cio nes or gá ni cas en
per ma nen tes pro ce sos de es truc tu ra -
ción-de ses truc tu ra ción y he aquí, nue -
va men te, el con cep to de pul sión co mo
unión-se pa ra ción.
To do sín to ma re quie re una “so li ci ta ción
so má ti ca”, es de cir, una ar ti cu la ción en
la se rie real, la se rie so má ti ca, que per -
mi ta unir la a la se rie psí qui ca en el in te -
rior de una cul tu ra. Lue go, tan to lo psí -
qui co co mo lo so má ti co apa re cen di sar -
mó ni ca men te des cen tra dos. Por eso di -
ce el poe ta “Da voz al do lor; la pe na
que no ha bla, re sue na al co ra zón de so -
se ga do y le man da que bran tar se” (Sha -
kes pea re).
Eros y pul sión de muer te. Es truc tu ra -
ción-de ses truc tu ra ción, he te ro ge nei -
dad-ho mo ge nei dad; en de fi ni ti va, pro -
hi bi ción y de seo. Ya que re pe tir es traer
el pa sa do al pre sen te don de Eros tra ta
de reem pla zar la re pe ti ción por el re -
cuer do y la pul sión de muer te que dar
en un per ma nen te re pe tir.
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hu ma na, de Sche lling (1809), po de mos
es tu diar el ho ri zon te de sig ni fi ca ción
ad he ri do al tras-tor no. Allí, es te au tor
ci ta al teó lo go Baa der. El mal en el mun -
do hu ma no no es au sen cia de bien; es
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que Baa der ilus tra su con cep to del mal
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del pro ce so sa no en tan to lo po ne del
re vés si guien do sus pro pias ar ti cu -
la cio nes.”, Pág. 85.

UN PA RA DIG MA 
DE ÉPO CA:
(Cont.)

Los tiem pos que co rren pro du -
cen una sub je ti vi dad so me ti da
en la ilu sión de la uto pía de la
fe li ci dad pri va da. La vi da en
co mu ni dad se de ja de la do al
ce le brar el in di vi dua lis mo co -
mo má xi mo re fe ren te po si ble.
La exal ta ción del Yo y el nar ci -
sis mo se elo gian co mo un lo gro
des de una pers pec ti va post mo -
der na.



Dossie
r

Del tiem po sa be mos al gu nas co sas: que se
mi de, se em pa que ta, se ven de, se co bra, se
pier de o se re ma ta en una su bas ta de crio ge -
nia. Ayer, el tiem po es his to ria. Hoy, es el
mi nu to que se pier de pa ra lle gar a no sa be -
mos dón de. 
Pa ra Ulloa, el tiem po su ce de en la re cu pe ra -
ción de la me mo ria y lo que reac tua li za la
mi se ria, en tre los ñau pas y los acon te ce res
co ti dia nos. Y sin du dar, afir ma que la pa la -
bra y el de ba te crí ti co son el gran mo tor de
sa li da.

1- Los tiem pos de ñau pa

P:¿Có mo con cep tua li za la no ción de “tiem -
po”, en una épo ca dón de se vi ve a con tra re -
loj?

ULLOA: Pró xi mo a cum plir 84 años,
mis tiem pos son un po co dis tin tos a los
de los de más, pro mue ve la ex cla ma ción
“¡Có mo co rre el tiem po!”. Yo pien so en
los tiem pos de ñau pa, por dos ra zo nes:
una es en que ya hay más de un si glo de
Freud y otra, en que es te año se van a
cum plir los 50 años de la “Ex pe rien cia
Ro sa rio” de Pi chon Ri vié re, que to mó el
va lor de un pró lo go pa ra mu chos de los
que par ti ci pa mos, en cuan to a una in cli -
na ción por lle var la prác ti ca clí ni ca del
psi coa ná li sis al cam po so cial. Fue una
con vo ca to ria muy am plia que iban for -
man do gru pos se gún des ti nos, don de
coin ci dían per so nas de to das las cla ses
so cia les: alum nos uni ver si ta rios, amas
de ca sa, tra ba ja do res del puer to, bo xea -
do res, pros ti tu tas… 
Pe ro mi rá vos si se rá ñau pa la co sa, que
yo me iden ti fi co con un mo de lo del si -
glo VI a. C., el de los sa bios pre fi lo só fi -
cos, de los cua les el pri me ro fue Ta les
de Mi le to. Y me iden ti fi co con ellos por -
que te nían dos ca rac te rís ti cas: pri me ro,
se in te re sa ban por la co sa so cial, por las
co sas de su co mu ni dad, y yo tam bién
me in te re so por lle var el psi coa ná li sis al
cam po so cial. Se gun do, to dos eran há -
bi les ar te sa nos pa ra ali viar los tra ba jos
co ti dia nos, y ese es el ana lis ta que tra -
ba ja en el cam po so cial, co mo es mi ca -
so que tra ba jo en con di cio nes ad ver sas,
en equi pos asis ten cia les y en equi pos
do cen tes, y di go con di cio nes ad ver sas
por la mi se ria o bien por la mi se ria y su
mar gi na ción o por la ma ni co mia li za -
cion y su mar gi na ción. 
Pe ro hay un se gun do ñau pa, que es mu -
cho más chi co, que tie ne que ver con la
vi da del su je to. En el cam po con ven cio -
nal freu dia no, lo le gí ti mo es tra ba jar
des de la in ten ción de la aso cia ción li bre
y la in ten ción de la aten ción li bre men te
flo tan te, dos li ber ta des pa ra la cap tu ra
de la neu ro sis de trans fe ren cia. Pe ro en
el cam po pú bli co, se tra ta de la nu me ro -
si dad so cial: cuan do vos a ese due to bi -
cor po ral ana lis ta-ana li zan te y tri per so -
nal por la cons ti tu ción so cial que nos
ha bi ta, le agre gás un su je to de cuer po
pre sen te pa ra otro su je to de cuer po pre -
sen te, ahí se va ha cien do la idea de nu -
me ro si dad. En esa nu me ro si dad ya no
es la neu ro sis de trans fe ren cia; no es
que no exis ta, pe ro cuan do uno es con -
vo ca do no es de man da do co mo ana lis -
ta en su men tal in ter pre ta ti vo: lo que
pre va le ce es la trans fe ren cia ín ter tó pi -
ca, y es pre ci sa men te por los tiem pos

del ñau pa, por los tiem pos an ti guos,
por que lo cen tral en un aná li sis siem pre
re mi te a los pri me ros  tiem pos.

P: ¿Y en un gru po co mo ri ge la nu me ro si -
dad so cial?

ULLOA: Yo tra ba jo con equi pos asis -
ten cia les aco ta dos, en el mar co de la in -
ter dis ci pli na. Y de fi no a la “nu me ro si -
dad so cial” co mo el cam po don de cuen -
tan tan tos su je tos co mo su je tos cuen tan.
El pri mer “cuen tan” alu de a la mi ra da
de re ci pro ci dad que va ha cien do  al su -
je to so cial, es un ele men to cen tral. Pe ro
del dis cur so del se gun do “cuen tan”,
del dis cur so sin gu lar del su je to, ahí se
rea fir ma mu cho más el su je to sin gu lar,
en ton ces con vi ve en ca da uno de no so -
tros la con di ción de su je to so cial y su je -
to sin gu lar. Si yo tra ba jo con un equi po
asis ten cial o do cen te y pon go co mo eje
mi con di ción de ana lis ta pro mo vien do
un de ba te cri ti co, don de la gen te se es -
cu che y se mi re en re ci pro ci dad, ahí,
em pie za a ser un dis po si ti vo ele men tal
de esa nu me ro si dad, aco ta da cla ro por
el nú me ro, pe ro dis po si ti vo esen cial pa -
ra la prác ti ca clí ni ca psi coa na lí ti ca.

2- La re cu pe ra ción de la me mo ria

P: Us ted men cio na ex pe rien cias gru pa les, el
en cuen tro con el otro, la nu me ro si dad so -
cial, pe ro ¿có mo pen sar el en cuen tro hoy,
don de el “ca ra a ca ra” es ca da vez más di fí -
cil?

ULLOA: Cuan do yo tra ba jo en un cam -
po so cial es toy pen san do en un dis po si -
ti vo en el que sea po si ble la mi ra da y la
pa la bra en re ci pro ci dad. Es el dis po si ti -
vo si ne qua non pa ra que fun cio ne. In -
clu so me pa sa cuan do doy una char la
en la que trans mi to psi coa ná li sis.

Me pa só en el úl ti mo Con gre so La ca -
noa me ri ca no, en Tu cu mán, ha ce cua tro
o cin co años. Yo lle va ba un te ma acer ca
de la su bli ma ción y en ton ces em pe cé a
de cir: “¿Us te des qué quie ren? ¿Es cu -
char co sas vie jas que ter mi né ha ce un
tiem po o quie ren es cu char las úl ti mas
no ve da des so bre la su bli ma ción que las
fui ha cien do en la me di da en que fui es -
cu chan do mu chos tra ba jos?”. Y en con -
se cuen cia, ar mé otro tra ba jo. Yo veía
que mu cha gen te se en tu sias ma ba con
eso por que se le ocu rrían mu chas co sas,
y eso es por efec to de la es cu cha, co mo
pue de ser por efec to de la lec tu ra de un
li bro.
La ocu rren cia es la re cu pe ra ción de la
me mo ria. Si hay al go que te to có de lo
que di jo el otro, tie ne efec to de in ter -
pre ta ción. Des de la so fis ti ca ción de un
di ván pue de ser “me aca bo de dar
cuen ta que siem pre su pe lo que aca bo
de sa ber”, pe ro ahí, en el de ba te, vos

ves que la gen te re cu pe ra al go, di ce
“có mo no se me ocu rrió an tes”. Yo tra -
to co mo ana lis ta de que la gen te re cu -
pe re su pro pia in ven ti va, co sas que tie -
ne re pri mi das y que ge ne ran ma ne ras
de ser, ca si co mo ras gos ca rac te ro ló gi -
cos. 
Sin em bar go, Freud tam bién ha bla de
las pri mi ge nias ex pe rien cias psí qui cas
y que son las que ge ne ran ma ne ras de
ser, te to can el al ma: no apa re ce el re -
cuer do, te po nen tris te o ale gre. 
En la re cu pe ra ción de la me mo ria, em -
pie za a fun cio nar la tem po ra li dad cons -
cien te don de el tiem po flu ye co mo flu -
ye el pen sa mien to. Pe ro en el to que del
áni mo, uno em pie za a to mar con cien cia
de eso y em pie za a fun cio nar de ma ne -
ra mu cho más pre ca ria esa tem po ra li -
dad cons cien te. 
En una ins ti tu ción, en un equi po asis -
ten cial, es tas co sas, que pa san en la nu -
me ro si dad so cial en ge ne ral y en tan to
dis po si ti vo, pa san a la tem po ra li dad
cons cien te, em pie zan a en ve je cer, de sa -
pa re cen y son las le gí ti mas cu ras de la
trans fe ren cia in ter tó pi ca: al go que es ta -
ba mo les tan do en la atem po ra li dad in -
cons cien te, es ta ba pro vo can do ma ne ras
de ser ge ne ran do cam bios en el su je to.
Yo veo co mo los equi pos em pie zan  a
cam biar y en ton ces sa len de la re sig na -
ción. 

3- La mi se ria y la pa la bra

P: ¿Có mo es tra ba jar so bre la re sig na ción,
en es pe cial cuan do los equi pos de asis ten cia
lle gan a la mis ma con di ción?

ULLOA: Cuan do se es tá tra ba jan do en
con di cio nes muy ad ver sas, no so la -
men te la po bla ción es ta re sig na da si no
tam bién los equi pos se em pie zan a re -
sig nar. La re sig na ción con du ce al sín -
dro me de pa de ci mien to, que tie ne tres
sín to mas muy cla ros: pri me ro se pier de
co ra je, se gun do se pier de lu ci dez, por -
que fun cio na el me ca nis mo de re ne ga -
ción por las con di cio nes ad ver sas e ine -
xo ra ble men te se atie ne a las con se cuen -
cias, y la ter ce ra co sa que se ve no tan to
en los equi pos pe ro sí en la po bla ción a
tra tar, so bre to do cuan do la in di gen cia

es una chan ce que ame na za y se vi ve, es
que eli ge so la men te mo vi mien tos re fle -
jos pa ra so bre vi vir. Pe ro no eli ge ser pi -
que te ro y cor tar una ru ta o sa lir a la
pro tes ta, la que ja nun ca se re ci be de
pro tes ta.
Los equi pos asis ten cia les o do cen tes
con los que tra ba jo, son ver da de ros ex -
per tos en con di cio nes ad ver sas. Y es ta
si tua ción es bas tan te im por tan te pa ra
po der trans for mar a una so cie dad, po -
der or ga ni zar la. Ser clí ni co en con di cio -
nes ad ver sas sig ni fi ca to mar me di das
acer ta das, es de cir, con sen sua das en lo
po si ble y te ner un am plio es pec tro de
du da, por que ca da tan to, lo que pa re ció
una me di da acer ta da re sul tó un gro se ro
error. Yo tra ba jo ge ne ral men te so bre es -
tos erro res.
To das es tas co sas que yo es toy ha blan -
do del tiem po del Ñau pa, es tas ocu rren -
cias, apa re cen en la re cu pe ra ción de
una me mo ria, que Freud lla ma la me -
mo ria pe re la bo ra ti va y tam bién es tos
to ques del áni mo son la re cu pe ra ción
de al go que no fue me mo ra ble pe ro que
tu vo ins crip ción en el apa ra to psí qui co
y que ge ne ran ma ne ras de ser. 

P: ¿Qué obs tá cu los con si de ra en ton ces pa ra
el de sa rro llo de su je tos que de ben en fren tar
día a día la ine qui dad de una so cie dad que
los ex clu ye?

ULLOA: Yo es toy tra ba jan do so bre la
po si bi li dad de pro du cir ahí sa lud men -
tal, que ca da gru po ten ga su pro pia po -
lí ti ca. John Ber ger di ce, en un li bro que
se lla ma Ca da vez que de ci mos adiós, que
la po bre za no es un pro ble ma de es ca -
sez si no de dis tri bu ción per ver sa de los
be ne fi cios. Yo es toy ha blan do de una si -
tua ción en don de hay un por cen tual de
la po bla ción que va a es tar ex clui da, y
so bre la que yo tra ba jo.
La po bre za es una si tua ción que con ta -
gia el em po bre ci mien to del pen sa mien -
to. Un ana lis ta que tra ba je en el cam po
so cial, tie ne que po der coor di nar un
de ba te crí ti co, in sis to en es to: no hay
con di ción de pen sa mien to crí ti co con
vo ca ción de fu tu ro si no hay pro ce de -
res crí ti cos. 

LOS TIEMPOS QUE CORREN

Yo tra to co mo ana lis ta de que
la gen te re cu pe re su pro pia in -
ven ti va, co sas que tie ne re pri -
mi das y que ge ne ran ma ne ras
de ser, ca si co mo ras gos ca rac -
te ro ló gi cos.

SOBREVIVIR EN LOS 
TIEMPOS QUE CORREN
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P: Pe ro lo que abun da no es jus ta men te el
de ba te o la dis cu sión, el len gua je en sí mis -
mo es tá de va lua do. ¿Có mo se ha ce en ton ces
pa ra in tro du cir la pa la bra, pa ra que el otro
to me la pa la bra en gru pos don de tie ne to do
pa ra per der?

ULLOA: Va lo ran do la pa la bra. Y ahí la
res pues ta es co mo ha cés pa ra ins ta lar el
de ba te cri ti co y ele gir un ana li za dor su -
fi cien te men te con vo can te co mo pa ra
con ci tar la opi nión e in te re ses de ese
gru po, y lo su fi cien te men te aco ta do pa -
ra que ese de ba te no sea un de ba te cós -
mi co, es de cir no de cual quier co sa si no
de lo que hoy es tá dán do se. Es la di si -
den cia lo que real men te en ri que ce:
cuan to más res ta ble ce la in ti mi dad, más
se en ri que ce el de ba te crí ti co. 
Una pa la bra que yo in tro duz co, so bre
to do tra ba jan do en ins ti tu cio nes psi -
quiá tri cas, no es tan to el pre gun tar se el
por qué ge né ti co de un sín to ma, de un
de li rio por ejem plo, si no el pa ra qué
pros pec ti vo de ese sín to ma, el fu tu ro. 
Yo re cuer do que ha ce mu chos años, Ma -
ri lú Ma ri ni, una ac triz ami ga di jo una
fra se muy in te re san te: “Co mo di ce Cio -
ran, la es pe ran za es el es ta do na tu ral
del de li rio” y yo di je en ton ces que si la
es pe ran za es el es ta do na tu ral del de li -
rio, en si tua cio nes lí mi tes co mo pue de
ser la de un pa cien te en es ta do ter mi nal,
por ejem plo, el de li rio es el es ta do he -
roi co de la es pe ran za. En ton ces, es te es
el ejem plo del pa ra qué de un sín to ma.
Yo ad vier to que son las per so nas me nos
for ma das, las que tie nen me nos teo ría,
las que más be ne fi cio en cuen tran de
pre gun tar se el pa ra qué de un sín to ma,
la pers pec ti va de un sín to ma. Ahí te das
cuen ta que la pa la bra se va lo ri za, por -
que tie ne un pa ra qué. Ade más un ana -
lis ta, que tra ba ja con la pa la bra, lo pri -
me ro que tie ne que ha cer es en ri que cer
esa pa la bra.

P: ¿Có mo ope rar en ton ces des de es te mo de -
lo de pro duc ción so bre la vio len cia co ti dia -
na?

ULLOA: La Sa lud Men tal a la que yo
as pi ro es una pro duc ción cul tu ral pri -
me ro, es una va ria ble po lí ti ca y es un
con tra po der. Yo me ba so en una vie ja
lec tu ra de Nietzs che, que di ce que el

hom bre no bus ca la fe li ci dad, bus ca el
po der y tie ne po der aquel que lo gra
ven cer los obs tá cu los per so na les que le
im pi den que rer se. El que lo lo gra, tie ne
un po der que no es sor pre si vo ni pa ra
sí ni pa ra el otro. Po der que dia lo ga,
que se va ha cien do co mu ni ta rio.
Aris tó te les, mu chí si mos si glos an tes,
di ce que la fe li ci dad es el des plie gue de
to do el po ten cial del al ma (hoy di ría -
mos de un su je to) sin obs tá cu los per so -
na les. Los dos em plean la pa la bra “obs -
tá cu los per so na les”, uno pa ra el po der
y otro pa ra la fe li ci dad.
El psi coa ná li sis tie ne una re sis ten cia

au to in mu ne a de sa ni mar la cruel dad a
pe sar de que es un dis po si ti vo to tal -
men te idó neo pa ra ha cer lo. Pre ci sa -
men te, yo tra ba jo so bre la cruel dad, so -
bre los de re chos hu ma nos.
El que lo gra ven cer la pro pia dis po si -
ción uni ver sal a la cruel dad tie ne tan to
po der co mo fe li ci dad pa ra el de sa rro llo
de to das las po ten cia li da des del su je to.
Yo em pe cé a tra ba jar con la cruel dad,
con Abue las de Pla za de Ma yo en los
jui cios de apro pia ción y te nía que con -
tes tar una pre gun ta en el ex pe dien te y
era qué le pa sa ba a un chi co cuan do su
ma dre es se cues tra da y tor tu ra da fí si ca -
men te, una ma dre em ba ra za da tor tu ra -
da, es un chi co tor tu ra do. Una ma dre
man te ni da con vi da has ta el mo men to
del par to y lue go muer ta en la sa la de
par tos. Ahí em pe cé  a tra ba jar con la
cruel dad. Hay va rias ca te go rías so bre
la cruel dad, el tor tu ra dor es un ve ro
cruel por ejem plo. Pe ro hay una ca te go -
ría que es la ve ra cruel dad del so bre vi -
vien te de la mi se ria, por que un su je to
pue de asis tir a su pro pia muer te ma -
tan do. En una épo ca, ha ce ya tres o cua -
tro años, cuan do he rían a una per so na
en un ac to de lic ti vo, he ri do de gra ve -
dad, él de cía en una es pe cie de con sig -
na: “No lla men a la am bu lan cia, quie ro
mo rir en la ca lle” y ahí, an te la muer te,
te nía su pro pia éti ca. En ton ces yo de cía
un oxi mo ron, un de ter mi nis mo: que la
éti ca del so bre vi vien te de la mi se ria es
la vio len cia.
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In fe li ces los po bres...

Bue nos Ai res, no viem bre de 2002. Ter -
mi na ba la char la or ga ni za da por la
Asam blea de Pla za Con gre so. La no che
caía so bre el mo nu men to. Sen ta da so -
bre las es ca li na tas, la bue na de Su san,
una yan qui fa ná ti ca de Mi chael Moo re
y mi li tan te del Par ti do Ver de nor tea me -
ri ca no, ex pli có: “Aquí (en Ar gen ti na)
no hay re vo lu ción por que es tán do mi -
na dos por el “con su me ris mo”... Co mo
mu chos de los allí pre sen tes se sor pren -
die ron, acla ré que esa ex tra ña ex pre -
sión de bía en ten der se co mo “con su mis -
mo”, la cla ve de la teo ría so cial de la
com pa ñe ra del nor te. Su san creía que la
Bue nos Ai res de en ton ces no pro gre sa -
ría ha cia el so cia lis mo por que la gen te
ves tía de ma sia do bien y las vi drie ras
es ta ban re ple tas de ideo lo gía ten ta do ra,
ba jo la for ma de “nai quis” y “ri bocs”. A
su jui cio, los ar gen ti nos del 2002 con su -
mía mos de ma sia do... Va no re sul tó ex -
pli car le que la ma yor olea da re vo lu cio -
na ria ar gen ti na, la de los ’70, fue pro ta -
go ni za da por los obre ros me jor pa gos
de to da Amé ri ca La ti na y, pro ba ble -
men te, de to do el Ter cer Mun do. Peor
se pu so cuan do uno de los asam bleís tas
le con tes tó que, en rea li dad, lo que no -
so tros que ría mos era, pre ci sa men te,
con su mir...
La idea de que un con su mo ele va do va
acom pa ña do de con ser va du ris mo po lí -
ti co es pro pia, no só lo de cier tos sec to -
res de la iz quier da nor tea me ri ca na, si -
no del sen ti do co mún. Ese sen ti do co -
mún su per fi cial y pre-cien tí fi co pue de
de fi nir se co mo “po bris mo” y tie ne más
de cris tia no que de so cia lis ta. Si fue ra
cier ta la pro po si ción in ver sa, cuan to
más po bre más re vo lu cio na rio, en Hai tí
ha bría do ce oc tu bres por año.
En la mi to lo gía cris tia na de la ex pul -
sión del pa raí so, el con su mo de la man -
za na re sul ta en un cas ti go. De he cho, la

gu la, una for ma de con su mo, es uno de
los pe ca dos ca pi ta les. El de seo que pro -
ve yó tal ac to, tam bién es pe na li za do,
aun que se res trin ja a la “mu jer del pró -
ji mo”. El con su mo del tiem po per so nal
pa ra be ne fi cio pro pio (la pe re za) tam -
bién. El vo to de cas ti dad y el de po bre -
za co ro nan es ta apo lo gía de la mi se ria.
La iz quier da tie ne su pro pia ver sión de
la “op ción por los po bres”. Así, un mi li -
tan te con se cuen te de be ha cer pro fe sión
de po bre, adop tar las pau tas de con su -
mo de los po bres, si es po si ble, vi vir con
los po bres. De allí a iden ti fi car el so cia -
lis mo con la es ca sez y to do con su mo
por en ci ma del ni vel de po bre za co mo
“bur gués”, hay un so lo pa so: “¡Ah!
Muy zur di to pe ro aho ra te nés au to...”.
La con clu sión ló gi ca es ob via: el mi li -
tan te de iz quier da, el so cia lis ta, co mo el
cris tia no, ha ve ni do al mun do pa ra su -
frir. La ima gen del Che, muer to co mo
Cris to, re sul ta la ico no gra fía per fec ta.
Es ta iden ti fi ca ción de con su mo con ca -
pi ta lis mo y de po bre za con so cia lis mo,
no só lo re sul ta en un fla co fa vor a la
pro pa gan da re vo lu cio na ria, si no en
una in com pren sión ab so lu ta del ob je ti -
vo de la lu cha por nue vas re la cio nes so -
cia les. Im pli ca des co no cer por com ple -
to qué ti po de so cie dad es eso que lla -
ma mos co mu nis mo.

¿Por qué lu cha mos?

Con una can di da ta a pre si den te por
una coa li ción de iz quier da de ba ti mos,
en un co le gio del co nur ba no y ha ce una
dé ca da, so bre va rios te mas, en par ti cu -
lar so bre uno que la de jó per ple ja, por -
que pen só que en ese, se gu ro íba mos a
coin ci dir. La can di da ta di jo: “Por que, y
en es to se gu ro va mos a es tar de acuer -
do con Eduar do, ¿qué es el so cia lis mo?
Que to do el mun do ten ga tra ba jo.” Res -
pon dí que no, que la esen cia del so cia -
lis mo era no tra ba jar. Que el so cia lis mo
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se cons tru ye so bre la abo li ción del tra -
ba jo y la su pe ra ción de la ne ce si dad, es
de cir en el rei no de la abun dan cia. No
hay li ber tad sin abun dan cia. La li ber tad
es, an tes que el re sul ta do de una for ma
de go bier no, así sean los so viets, la con -
se cuen cia de un gra do ele va do de de sa -
rro llo de las fuer zas pro duc ti vas. La
ma yor y me jor de las de mo cra cias (que
si gue sien do una dic ta du ra, co mo bien
lo ex pli có Le nin) no pue de si no hun dir -
se en el rei no de la ne ce si dad: es ésa, y
no otra, la ra zón por la que Le nin y
Trotsky se trans mu tan en Sta lin. Esa es
la ra zón por la que to da so cie dad an tes
del ca pi ta lis mo y el ca pi ta lis mo mis mo
in mo lan sus pro me sas ini cia les en aras
de nue vas dic ta du ras de cla se. El co mu -
nis mo pri mi ti vo se sal vó de tal des ti no
por in ca pa ci dad. Los “hom bres de las
ca ver nas” (y las mu je res, no hay que ol -
vi dar se de la Ra quel Welch de Un mi -
llón de años an tes de Cris to) no eran me -
jo res que no so tros, sim ple men te no te -
nían la po si bi li dad de ser peo res. La ex -
pan sión de esa po si bi li dad sig ni fi có un
sal to cua li ta ti vo en el de sa rro llo hu ma -
no: las so cie da des de cla se son un avan -
ce no ta ble y su éxi to con sis te en la ca pa -
ci dad de ges tio nar la ne ce si dad. La es -
pe cia li za ción exi to sa de las fun cio nes
so cia les de ri vó, in va ria ble men te, en el
ejer ci cio con cen tra do del po der. El ejer -
ci cio con cen tra do del po der, a su vez, se
ex pre só y per mi tió un ac ce so di fe ren -
cia do al con su mo: pa ra que to dos so -
bre vi vie ran era ne ce sa rio que unos po -
cos al can za ran las más ele va das po si bi -
li da des de con su mo so cial. La ri que za,
con cen tra da en po cas ma nos, fue, has ta
hoy, has ta el ca pi ta lis mo, la pre con di -
ción ne ce sa ria del do mi nio hu ma no
acre cen ta do so bre la na tu ra le za. La ex -
pan sión de las po ten cias hu ma nas se
va lió de la de si gual dad. Lo que dis tin -
gue al ca pi ta lis mo es la crea ción de las
con di cio nes ma te ria les pa ra la li ber tad
hu ma na ge ne ra li za da. Es, en es te sen ti -
do, el fin de la pre his to ria hu ma na. Su
gran lo gro es la abo li ción del tra ba jo.
Cuan do de ci mos que lu cha mos por el
so cia lis mo, de ci mos que lo ha ce mos
por un mun do en el cual el tra ba jo sea
abo li do. No lu cha mos pa ra tra ba jar
(pa ra eso es tá el ca pi ta lis mo). Lu cha -
mos pa ra no tra ba jar…

El fin del tra ba jo

“Yo”, me di jo una alum na en mi cur so
de eco no mía en la Uni ver si dad de La
Pla ta, “cuan do es cu cho so cia lis mo, me
ima gi no a la gen te la van do la ro pa en el
río”. Efec ti va men te, la pro pa gan da ca -
pi ta lis ta iden ti fi ca al rei no bur gués con
la “so cie dad de la abun dan cia” y al so -
cia lis mo con el atra so. Co mo to da ideo -
lo gía, en ello hay par te de ver dad y par -
te de men ti ra. Si no hu bie ra ver dad en
la men ti ra, no po dría ser men ti ra. Efec -
ti va men te, el ca pi ta lis mo ha de sa rro lla -
do co mo nin gu na otra so cie dad las
fuer zas pro duc ti vas. Es lo más pa re ci do

ob se sio na da con el sta tu quo. Y sin em -
bar go, es así.
En el mun do ca pi ta lis ta, nin gún bur -
gués tie ne ase gu ra da su su per vi ven cia,
a me nos que va ya al mer ca do y ven da.
Rea li za da la plus va lía, vol ve rá con ten to
a su ca sa só lo pa ra cons ta tar que los
ame na za dos por su éxi to ya han to ma -
do me di das pa ra en fren tar al in so len te.
Es la ac ti vi dad que se lla ma com pe ten -
cia. Los ca pi ta lis tas se agre den unos a
otros, por que es la úni ca for ma de ase -
gu rar se el fu tu ro in di vi dual. El prin ci -
pal ins tru men to de es ta gue rra de to dos
con tra to dos, es la tec no lo gía. Es ta es la
ra zón de la fa bu lo sa ca pa ci dad ex pan si -
va del ca pi ta lis mo. La tec no lo gía per -
mi te caí das sis te má ti cas y pro lon ga das
de pre cios por la vía de reem pla zar tra -
ba jo hu ma no por im ple men tos me cá ni -
cos. Di cho de otra ma ne ra: la re vo lu -
ción de la cien cia y la téc ni ca tie nen por
con se cuen cia la mul ti pli ca ción de la
pro duc ti vi dad del tra ba jo. En crio llo y
sim pli fi can do en ex tre mo: más má qui -
nas, me nos obre ros. Pe ro es el tra ba jo
hu ma no el que crea la plus va lía, el co -
ra zón de la ga nan cia ca pi ta lis ta. Si hay
me nos tra ba jo hu ma no, hay me nos
plus va lía. Pa ra el ca pi ta lis ta in di vi dual
se rá un ne go cio: aho rra rá en sa la rios y
mul ti pli ca rá sus ven tas, de mo do que
com pen sa rá la me nor pro duc ción de
plus va lía por la vía de am pu tár se la a
sus com pe ti do res. El con jun to de los ca -
pi ta lis tas de be rá imi tar al atre vi do, in -
no van do ellos tam bién. En ese mo men -
to, la ta sa de ga nan cia cae rá pa ra to dos
sin po si bi li dad de com pen sa ción al gu -
na. Si no hay ga nan cia no hay in ver sión
por que los ca pi ta lis tas no pro du cen pa -
ra el con su mo si no pa ra la ga nan cia. Lo
que era ma ra vi llo so pa ra el ca pi ta lis ta
in di vi dual, re sul ta rá de sas tro so pa ra el
sis te ma en su con jun to, que en tra rá en
una cri sis sis té mi ca de lar go pla -

a la “abun dan cia”. Co mo en to da so cie -
dad de cla ses, la “abun dan cia” se dis tri -
bu ye muy de si gual men te: me dios in -
creí bles en ma nos de unos po cos que
pue den dar se el lu jo de pa sar sus va ca -
cio nes en el es pa cio; mi se ria ge ne ra li za -
da pa ra las gran des ma yo rías. Del otro
la do tam bién hay ver dad en la men ti ra:
las ex pe rien cias so cia lis tas se cons tru -
ye ron a par tir de so cie da des atra sa das,
muy ale ja das de la pro duc ti vi dad me -
dia del ca pi tal mun dial. El pro ble ma de
la po bre za ex tre ma fue, pa ra Ru sia, Chi -
na y ca si to dos los so cia lis mos “rea les”,
el prin ci pal le ga do pre-re vo lu cio na rio.
El so cia lis mo fue, en ton ces, más un re -
par to más o me nos equi ta ti vo de la mi -
se ria ape nas mi ti ga do por la pro me sa
del de sa rro llo ace le ra do, que el dis fru te
de una cor nu co pia ine xis ten te.

Sin em bar go, el fu tu ro se nos acer ca a
gran ve lo ci dad. La abun dan cia pa ra po -
cos, en el ca pi ta lis mo, se cons tru ye so -
bre un pi so de fuer zas pro duc ti vas in fi -
ni ta men te más ele va das que cual quier
co sa an tes vis ta. Ha ce ya ca si me dio si -
glo que Mar cu se pro cla mó el fin de la
uto pía. Se apo ya ba en la cons ta ta ción
evi den te de que la po si bi li dad del so -
cia lis mo, del mun do de la abun dan cia,
ya exis tía en tre no so tros. Que el tra ba jo
se ex tin guía an te nues tros pro pios ojos.
“Eso es im po si ble, siem pre ha brá que
tra ba jar”, me con tes tó es ta alum na tan
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zo. La ex pan sión de la pro duc ti vi dad y
la con si guien te li be ra ción del tiem po,
en lu gar de re sul tar en más li ber tad,
cul mi na en cri sis, gue rras, ham bre, de -
vas ta ción. En una so cie dad no ca pi ta -
lis ta, don de se pro duz ca pa ra el con su -
mo y se pla ni fi que cons cien te men te, ca -
da ga nan cia de pro duc ti vi dad da ría
por re sul ta do tiem po li bre.
Efec ti va men te: da do que el tra ba jo hu -
ma no, jun to con la na tu ra le za, son las
fuen tes de la ri que za hu ma na, to do
avan ce de pro duc ti vi dad eli mi na tiem -

po de tra ba jo ne ce sa rio en la pro duc -
ción. Es te fe nó me no su ce de to do el
tiem po de lan te de nues tras na ri ces,
por que el pro pio ca pi ta lis mo pro ce de a
eli mi nar, a abo lir, el tra ba jo. Di cho de
otra ma ne ra, el ca pi ta lis mo crea las ba -
ses ma te ria les de la li ber tad hu ma na.
Su rea li za ción re quie re, sin em bar go,
de la abo li ción de es tas mis mas re la cio nes.

La re vo lu ción y el con su mo

Fi nal men te, el con su mo no es otra co sa
que la rea li za ción de las po ten cias hu -
ma nas. La ne ga ción del con su mo pa ra
las ma sas es la ne ga ción de sus po ten -
cias. El go ce, el de seo y su rea li za ción,
se iden ti fi can con la li ber tad. La re vo lu -
ción no es más que la im po si ción de las
re la cio nes hu ma nas que ha cen po si ble
la rea li za ción del de seo. Pro ba ble men -
te, el re sul ta do in me dia to de una re vo -
lu ción triun fan te en con di cio nes de
abun dan cia ma te rial sea un con su mo
des me di do y sin ti no. Pro ba ble men te,
mi le nios de res tric cio nes de ma sas hu -
ma nas a die ta for zo sa re sul ten di fí ci les
de con te ner, ex pre sán do se en de rro che
y anar quía del de seo. La edu ca ción del
con su mo se rá, en ton ces, una ne ce si dad
in me dia ta. El com ba te al “con su me ris -
mo” se vol ve rá, en ese mo men to, una
ne ce si dad de la ci vi li za ción li bre, una
va cu na con tra esa en fer me dad in fan til
de la hu ma ni dad no acos tum bra da de
dis fru tar de sus po ten cias. Mien tras
tan to, más que lu char con tra el con su -
mo, de be mos tra tar de ex pan dir lo.
Aun que la sim pá ti ca Su san se eno -
je...

El tiem po al fin y al ca bo, no es una co sa, 
si no una idea.
(“Los en de mo nia dos” Fio dor Dos to yevs ki)

El error de Dios

Tan to el ci neas ta co mo el es cri tor tra tan
de ma ne jar lo más li bre men te po si ble
(no se fil ma o se es cri be co mo se quie re,
si no co mo se pue de) el tiem po, lo mis -
mo que las dis tan cias o el es pa cio. Sin
em bar go la lec tu ra de un li bro es alea to -
ria, la de un film es fi ja y cuan ti fi ca ble.
El tiem po de la pro yec ción, es ob je ti vo
y co lec ti vo, ya que es el mis mo y com -
par ti do por igual por to dos los es pec ta -
do res, al me nos por aque llos que to da -
vía asis ten a las sa las de ci ne. En cuan -
to a las tras gre sio nes de las se cuen cias
tem po ra les “nor ma les”, co mo en el
flash back (vuel ta al pa sa do) y el flash for -
ward (an ti ci pa ción y es pe cu la ción con -
je tu ral del fu tu ro). O la al ter nan cia de
ac cio nes pa ra le las, son tam bién re cur -
sos que pue den uti li zar se en el tea tro,
pe ro no así la pro lon ga ción o la con den -
sa ción de una es ce na me dian te la rees -
truc tu ra ción de sus frag men tos. Por
ejem plo, un ac tor ne ce si ta trein ta se -
gun dos pa ra tran si tar un es pa cio en la
vi da real o en el es ce na rio; el mon ta jis ta
de un film pue de com pri mir la es ce na a
cin co se gun dos me dian te un “cor te por
sal to”, y así pa sar del frag men to ini cial
de la ac ción al fi nal. Tam bién pue de
“alar gar” el tiem po pe gan do una se rie
de to mas su per pues tas, o sea, que ca da
una de las dis tin tas to mas de la ac ción -
des de di ver sos án gu los- re pe ti rá par te
de la dis tan cia cu bier ta por la to ma an -
te rior. Otra for ma de pro lon gar el tiem -
po es la de re pre sen tar en for ma se rial
de ta lles si mul tá neos de una ac ción, co -
mo lo hi zo Ei sens tein en la pa ra dig má -
ti ca (a ni vel for mal) y em ble má ti ca (a
ni vel ideo ló gi co) se cuen cia de la es ca li -
na ta de Odes sa, en el Aco ra za do Po tem -
kim (1925): bo tas mi li ta res, ma ni to del
ni ño, rue das del fa mo so co che ci to con
un be bé ba jan do las es ca le ras, jun to a
to mas sub je ti vas del ros tro de una an -
cia na con an teo jos ro tos y ojo en san -
gren ta do, más re-ac tua li za ción del mo -
ti vo vi sual de La Pie dad (una ma dre pro -
le ta ria lle van do en bra zos el cuer po de
su hi jo muer to). El tra ba jo de mon ta je,
que jun to al en cua dre y la se cuen cia: los
tres ele men tos cons truc ti vos y pe cu lia -
res que cons ti tu yen la ver da de ra na tu -
ra le za y no ve dad del ci ne, su ma y sín te -
sis de las otras ar tes, per mi te es ta ble cer
una mi nu cio sa re la ción en tre el tiem po

y la du ra ción. Téc ni ca men te, un se gun -
do, o sea un ins tan te ci ne ma to grá fi co
que se com po ne de vein ti cua tro imá ge -
nes (fo to gra mas), o sea la vi ge si mo -
cuar ta par te de un se gun do, en cier tos
ca sos pue de al te rar el rit mo de una es -
ce na y has ta la his to ria que se es tá na -
rran do. Evi den te men te, y en cuan to a la
re la ción tiem po-ci ne, ima gen-tiem po-mo -
vi mien to se gún De leu ze, el ci ne se ría un
ma ni pu la dor pro fe sio nal, “un ma go del
tiem po”, que nos mues tra en for ma ilu -
so ria con su tec no lo gía ca da vez más
so fis ti ca da, una rea li dad en la que el
tiem po es tá per fec ta men te cal cu la do, y
don de las ma nos muy bien ejer ci ta das,
co mo en la ma gia, son más rá pi das que
los ojos. Por con si guien te, es ta ría mos
en el cam po de lo in vi si ble, de lo que
es ca pa a nues tros ojos, de lo que exis te
y no po de mos ver. No nos ol vi de mos
que el ci ne es po si ble por lo que se co -
no ce, iró ni ca men te co mo el error de
Dios, o co mo lo lla ma ron los cien tí fi cos
óp ti cos, efec to de per sis ten cia re ti nia na. En
rea li dad el ci ne exis te gra cias a que el
ojo hu ma no es “de fec tuo so”. De es to se
dio cuen ta por pri me ra vez Lu cre cio 50
A.C, pe ro re cién en 1830 el fí si co bel ga
Pla teau, sa có pro ve cho al fa bri car un
apa ra to óp ti co a tra vés del cual dio por
pri me ra vez la ilu sión del mo vi mien to.
De más es tá de cir que di cho efec to es tá
ín ti ma men te re la cio na do con el tiem po.
Aho ra bien, en qué con sis te es te “error”
o efec to de “per sis ten cia de las imá ge -
nes en el fon do del ojo”, qué ha ce po si -
ble que los hu ma nos (no otras es pe cies
ani ma les, co mo los pá ja ros), po da mos
“ver” la ilu sión del mo vi mien to: que ta -
pan do sú bi ta men te una ima gen, és ta
per ma ne ce aún 3/45 de se gun dos im -
pre sa en la re ti na. Por ejem plo al arro jar
un ob je to, és te pa re ce te ner “una co la”;
en rea li dad es que to da vía per sis te en el
ojo la vi sión del ob je to en el si tio don de
es ta ba una frac ción de se gun do an tes.
Los pre cur so res del ci ne se die ron cuen -
ta que al mos trar una ima gen, ta par la,
reem pla zar la por otra que fue ra su con -
ti nua ción, des cu brir es ta nue va an tes
que se bo rra ra la vi sión an te rior, y así
su ce si va men te, con se guían la ilu sión
del mo vi mien to. A los pri me ros es pec -
ta do res lo que real men te los sor pren dió
y fas ci nó, no fue la re pro duc ción exac ta
de una es ce na, que ya ha bían vis to pin -
ta da en un cua dro de Mo net o Cé zan ne,
si no que esos mis mos mo ti vos pic tó ri -
cos se mo vie ran, du ra ran un de ter mi -
na do tiem po, en fin que co mo ellos mis -
mos, exis tie ran en el tiem po. Ya que és -
te es la cua li dad hu ma na por ex ce len -

cia. Ese mis mo tiem po que la fi lo so fía
ha bía de fi ni do co mo la “ma te ria” hui -
di za de la que es ta mos he chos los mor -
ta les o sea los hu ma nos. Pe ro a di fe ren -
cia de lo que ocu rre en la na tu ra le za, la
muer te hu ma na que nos lle ga y nos
con mue ve a tra vés de las imá ge nes re -
pre sen ta das en el ci ne, es en cam bio,
úni ca e in di vi dual. El tiem po es más in -
te rior al hom bre que a la na tu ra le za
por que la con cien cia que és te tie ne de
aquél es tá mar ca da por la ex pec ta ti va
de la muer te, co mo cor te tem po ral de
nues tra exis ten cia, a me nos que acep te -
mos la po co creí ble “pe lí cu la” de un
tiem po o una vi da más allá de la muer -
te. En es te sen ti do, “exis tir es ser en el
tiem po, y el hom bre vi ve pa ra la muer -
te”.

For mas del tiem po: “to dos los 
tiem pos, el Tiem po”

De los pri me ros da gue rro ti pos ocho -
cen tis tas; de la rea li dad es tá ti ca de la
fo to gra fía in mó vil, a la di ná mi ca na rra -
ti va de las imá ge nes en mo vi mien to;
Ro din di jo al go muy in te re san te al res -
pec to: en cuan to a ese tes ti mo nio me cá ni co
irre cu sa ble, lla ma do fo to gra fía, mien te.
Pues en la rea li dad el tiem po nun ca se de -
tie ne, y en la ima gen fo to grá fi ca el tiem po
que da brus ca men te de te ni do. La de ten ción
del tiem po de la ima gen de las ins tan tá -
neas fal si fi ca la tem po ra li dad sen si ble
del es pec ta dor. Al fi jar el ins tan te, la fo -
to gra fía lo ha ce es ca par a la per cep ción
“nor mal”, ba sa da en el fluir y en el mo -
vi mien to.

Sin em bar go, la fo to, esa mo mi fi ca ción
del ins tan te (Ba zin), es una no ción com -
ple ja y tie ne por en de una re la ción com -
ple ja con el tiem po. Al mis mo tiem po,
el fo tó gra fo tra ba ja pa ra trans for mar un
ins tan te cual quie ra en ese ins tan te úni -
co e irre pe ti ble. En ese sen ti do to da fo -
to gra fía es un oxí mo ron tem po ral, ya
que es la “eter ni za ción” de un ins tan te.
Pe ro a cos ta de una fi ja ción -¡que na die
se mue va! ¡que va a sa lir mo vi da!- ex cla -
ma mos an tes de sa car una fo to. Es sor -
pren den te que la pin tu ra ha ya em pren -
di do, du ran te ese mis mo pe río do, en
es pe cial el im pre sio nis mo (Mo net) con
sus es tu dios del na tu ral, el mis mo es -
fuer zo pa ra fi jar un de ter mi na do mo -
men to del día y, tam bién, a su ma ne ra,
re ve lar y do mi nar “al go” de la rea li dad
vi sual. Co mo tam po co es ca sual, que
den tro de la his to ria del ar te, se con si -
de re a los hnos. Lu mie re, “los úl ti mos
pin to res im pre sio nis tas”. A di fe ren cia
del ci ne don de la re pre sen ta ción del
mo vi mien to que se lle va a ca bo, es
com pa ra ble a la con quis ta del ai re por
el mo vi mien to de al go más pe sa do que
el ai re. Es co mo si a par tir de la apa ri -
ción del ci ne, la tem po ra li dad se vol vie -
ra mu cho más ri ca y al mis mo tiem po
más com ple ja. In clu so la per cep ción de
que to do lo que se lla ma ba ar te has ta
ese mo men to, pa re cie ra que se ha bía
vuel to pa ra lí ti co. Por otro la do y lo que
no de ja aún de lla mar la aten ción hoy,
en es pe cial en “es pec ta do res de sa vi sa -
dos”, es la “pa ra do ja tem po ral” de es te
nue vo me ca nis mo ci ne ma to grá fi co: 1- a
me nor can ti dad de imá ge nes por se -
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co rre la cio nes pa sa das, es la prue ba de
la ac ción pre sen te, ellas en cien den la
me cha del ex plo si vo que ani da en lo
que ha si do. En fin, siem pre an te una
ima gen, es ta mos fren te al tiem po, an te
la cons ta ta ción que ella tie ne más de
me mo ria y más de por ve nir que el
hom bre que la mi ra, ya que pro ba ble -
men te la ima gen so bre vi vi rá a su pro -
pio crea dor. An te ella no so tros so mos el
ele men to frá gil y efí me ro. Y ella el fu tu -
ro, el ele men to de la du ra ción. Sin em -
bar go, el hom bre a tra vés del ar te, se -
gui rá -a pe sar o gra cias a su fi ni tud-
ago tan do el cam po de lo po si ble. Se gui -
rá in ten tan do “es cul pir en el tiem po”. Te -
nien do en cuen ta, co mo ya el sue ño le ha -
bía en se ña do a Freud, que el tiem po no es lo
que se di ce de él.5

No tas

1. A pro pó si to de la re la ción es tre cha en tre
la na rra ción li te ra ria, el ci ne y la cues tión
tem po ral -tam bién to do re la to se de sa rro -
lla en un  tiem po con ce bi do no só lo co mo
una su ce sión de ins tan tes-, y de que am -
bas na rran y son ar tes de ac ción. Ca bría
acla rar una di fe ren cia esen cial, ge nial -
men te plan tea da por Bor ges en su cuen to
El Aleph (ese ob je to má gi co que pro yec ta
imá ge nes en la os cu ri dad de un só ta no de
la ca lle Ga ray), a pro pó si to de di cha com -
ple ji dad: “…ce rré los ojos, los abrí. En ton -
ces vi el Aleph. Arri bo, aho ra, al ine fa ble
cen tro de mi re la to; em pie za, aquí, mi de -
ses pe ra ción de es cri tor. To do len gua je es
un al fa be to de sím bo los cu yo ejer ci cio
pre su po ne un pa sa do que los in ter lo cu to -
res com par ten; ¿có mo trans mi tir a los
otros el in fi ni to Aleph, que mi te me ro sa
me mo ria ape nas abar ca ?...Lo que vie ron
mis ojos fue si mul tá neo: lo que trans cri -
bi ré, su ce si vo, por que el len gua je lo es.
Al go, sin em bar go, re co ge ré”. Re cor de -
mos que la re la ción en tre Bor ges y el ci ne,
y el ci ne con Bor ges fue muy ri ca (cuen tos
de Bor ges a par tir de es ce nas de films, y
films ba sa dos en cuen tos de Bor ges. Bor -
ges crí ti co de ci ne y guio nis ta., etc. Ade -
más de la preo cu pa ción que atra vie sa to -
da la obra del es cri tor: el tiem po.

2. Ei sens tein des cu bre dis tin tos “pro ce di -
mien tos ci ne ma to grá fi cos” en la poe sía de
los hai kú ja po ne ses, y en el poe ma Ma ri na
de Rim baud, cu ya dis po si ción ti po grá fi ca
re sal ta ría, en su opi nión, la al ter nan cia de
ac cio nes pa ra le las.

3. Pre si den te de la FE MIS (la úni ca es cue -
la fran ce sa de ci ne) au tor de más  de cin -
cuen ta guio nes, al gu nos con si de ra dos co -
mo ver da de ros clá si cos con tem po rá neos:
El dis cre to en can to de la bur gue sía, Be lle de
jour, Ese os cu ro ob je to del de seo, El tam bor de
ho ja la ta, Dan ton, Cy ra no de Ber ge rac, La in -
so por ta ble le ve dad del ser, por ci tar só lo al -
gu nos.

4. Jean-Clau de Ca rriè re, La pe lí cu la que no se
ve, Ed .Pai dós, 1997, Bar ce lo na.

5.  J. B.Pon ta lis, Es te tiem po que no pa sa, Ed.
To pía, 2005, Bs. As.

eu ro peo de la Nou ve lle Va gue, “más mo -
der no”, que ya no se sir ve del mon ta je
pa ra ex pre sar el tiem po de ma ne ra in -
di rec ta, si no que cons tru ye si tua cio nes
tem po ra les pu ras. No es lo mis mo el
tiem po abs trac to en las obras de Bres -
son o An to nio ni, que el tiem po de la in -
fan cia que se im po ne en los films de Fe -
lli ni. Co mo no es igual el tiem po en el
ci ne poe sía de Pa so li ni que en el na rra -
ti vo de Roh mer. ¿Y los dis tin tos tiem -
pos de los gé ne ros?: la ace le ra ción de
los gags có mi cos, o la “sus pen sión”
(sus pen so) en los po li cia les o en “las de
te rror”. Y así pa sa mos, de for ma “muy
rá pi da”, de la ima gen “se lla da” que
cap tu ra un tiem po “geo ló gi co”, puen te
en tre pa sa do y pre sen te en Tar kovs ki a
la ve lo ci dad, re pe ti ción y bo rra mien to,
pro pios del vi deo-clip, o de mu chos de
los ac tua les films. Don de la tem po ra li -
dad no se re pre sen ta, si no que for ma
par te in di so cia ble de su mis ma ba se
tec no ló gi ca.  
En ver dad, no hay re glas in mu ta bles en
ma te ria ar tís ti ca, ni pro gre so acu mu la -
ti vo co mo en la cien cia (idea li neal del
tiem po, “fle cha uni di rec cio nal”), pe ro
la re pe ti ción de de ter mi na dos fe nó me -
nos per mi te al me nos ex traer al gu na
ten den cia ge ne ral, de cu ya im por tan cia
cues ta du dar: la no ción de re sis ten cia
y tras cen den cia. To das las ar tes y en es -
pe cial el ci ne, ex traen fuer zas de sus
pro pias de bi li da des: “to do gran ar te se
orien ta ha cia lo que le es ca pa, y mue re
cuan do pier de el fer men to de lo des co -
no ci do”, de cía An dré Mal raux. Ca da
ar te tien de ha cia aque llo que pa re ce lo
opues to a su na tu ra le za es pe cí fi ca. Un
film es un es pa cio fi ni to li mi ta do por
un mar co y una du ra ción de ter mi na da
(prin ci pio-fin, ini cio-muer te), pe ro es
pre ci so que lo que re sis te al tiem po es té
ahí. A pro pó si to del ar te, Ei sens tein de -
cía que a par tir del ci ne “la muer te to -
tal ya no iba a ser po si ble”. In clu so la
ma ne ra por la que el tiem po pa sa do, ar -
chi va do en la me mo ria, re ci be cuan do
re cor da mos la im pre sión de una ac tua -
li dad más re cien te, es tá da da por las
imá ge nes en la cua les se ha lla com pren -
di do. Esa pe ne tra ción dia léc ti ca (pre -
sen cia de la au sen cia) de las imá ge nes,
esa ca pa ci dad de “ha cer pre sen te” las
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gun do en la pro yec ción, más ra pi dez
tem po ral y de ac ción en lo que ve mos
en la pan ta lla (tí pi co mo vi mien to rá pi -
do y brus co de las pe lí cu las mu das). 2-
a ma yor can ti dad de imá ge nes por se -
gun do, más len ti tud tem po ral y de mo -
vi mien to (uso de la cá ma ra len ta). Co -
mo ve mos es tas po si bi li da des que ofre -
ce el ci ne im po nen una vi sión y un rit -
mo tem po ral in ter no de ex pe rien cias
muy dis tin tas, y más ri cas que las del
or den im pe ran te en lo real, en el es ce na -
rio tea tral, en un cua dro, en una fo to -
gra fía o en un li bro1. Y en es te sen ti do,
po dría mos afir mar que en el ci ne el
tiem po se ha ce pe da zos. El ci ne más
que cual quier otro dis cur so com bi na y
des cu bre la do ble na tu ra le za del tiem -
po: co mo una idea he re da da y re du ci da
a es pa cio, a sim ple cro no lo gía, y co mo
in fi ni tud ina si ble e ine fa ble. Por que la
tec no lo gía ci ne ma to grá fi ca, más que la
de cual quier otro ar te, sal vo la poe sía
(ori gen del mon ta je, se gún Ei sens tein)2

que es al mis mo tiem po tem po ral y fi -
gu ra ti va, ope ra do ble men te co mo jue go
con el tiem po y a con tra tiem po de la
idea. Tal que po dría de cir se que el ci ne
cons tru yen do tiem pos, des crea el Tiem -
po, com bi nan do ins tan te y eter ni dad,
co mo po de mos ob ser var en el film La
eter ni dad y un día (1998) de An ge lo pou -
los, o en An tes de la llu via (1994) de Man -
chevs ki. Afir mó Jean-Clau de Ca rriè re3,
uno de los guio nis tas eu ro peos más im -
por tan te: los jue gos ci ne ma to grá fi cos con
el tiem po son tan tos y tan dis tin tos en tre sí
que po drían lle nar un li bro en te ro. Ca da
for ma de ex pre sión, ca da cul tu ra, ca da
ideo lo gía y ca da tiem po his tó ri co
adap ta el tiem po -ese con cep to (esa idea,
co mo se  re mar ca en el acá pi te ini cial de
Dos to yevs ki -el agre ga do es mío-) in de -
fi ni ble sin el cual, sin em bar go, no exis ti ría
nin gún otro con cep to- a sus pro pias va ria -
cio nes y ne ce si da des. La pin tu ra, la fo to gra -
fía, la es cul tu ra, la ar qui tec tu ra jue gan con
una es pe cie de or gu llo sa in mo vi li dad que
aca ba cons ti tu yen do, en ca da oca sión , una
for ma per cep ti ble de de sa fío, in clu so cuan do
se tra ta de una pin tu ra que só lo se in te re sa
por un bre ve ins tan te de in ti mi dad, por la
im pre sión pro du ci da por el rá pi do trán si to
de un tren en la nie bla o de un pá ja ro en el
ai re de la ma ña na, o de otra que se quie re es -
pon tá nea, en ebu lli ción, ema na da, sin nin -
gún ti po de re fle xión ni pre pa ra ción, del
ins tan te mis mo. Un pe que ño pe da zo de te la
que de sa fía al pa dre Tiem po, que to do lo
arras tra, pa ra que a él se lo lle ve un po co
más len ta men te que a no so tros, que al pro -
pio pin tor. El de sa fío de las pi rá mi des a la
are na, el de sa fío de los ma yas a la sel va, el
de sa fío de Van Gogh al sol y tan tos otros. La
re sis ten cia an te aque llo que in ten ta bo rrar -
nos, que brar nos o en gu llir nos.4
La no ción del tiem po en el ci ne es am bi -
gua y múl ti ple, ya que no exis te un
tiem po, si no tiem pos: te ne mos la du ra -
ción cro no ló gi ca del film (90, 120 mi nu -
tos), que es tá da do de an te ma no y es
igual pa ra to dos los es pec ta do res, es

más, no asis ti mos a al go que se ha ce si -
no a al go he cho y que se re ha ce. To do
film que ve mos es tri bu ta rio del pa sa -
do, de he cho el fu tu ro en el ci ne es el
pa sa do. Pe ro sin em bar go, te ne mos el
tiem po sub je ti vo de ca da es pec ta dor,
por el cual el film no se rá per ci bi do de
la mis ma ma ne ra. Pa ra al gu nos ese mis -
mo film re sul ta rá lar go y len to, y pa ra
otros, de ma sia do cor to y rá pi do. Te ne -
mos tam bién el tiem po real e his tó ri co
(100 años, un mes) y la du ra ción de la
ac ción den tro del mis mo (un día, va rias
ho ras, mi nu tos): por lo ge ne ral am bos
tiem pos no coin ci den, sal vo ra ras ex -
cep cio nes, co mo la me mo ra ble A la ho ra
se ña la da (1951), de Zi nem mann. Te ne -
mos la for ma del re la to, en pre sen te o
en pa sa do. De “ade lan te” ha cia “atrás”,
o vi ce ver sa. El fu tu ro y los via jes en el
tiem po de la cien cia fic ción. Te ne mos
las his to rias “mí ni mas” y co ti dia nas
(sto ries) El lá piz del car pin te ro (1998) de
Rei xa, o La len gua de las ma ri po sas (1999)
de Cuer da, con sus tiem pos par ti cu la -
res den tro del gran tiem po (His tory) his -
tó ri co de la gue rra ci vil es pa ño la, en es -
tos ca sos. 

Tam bién te ne mos films que nos mues -
tran có mo ha bi ta mos, có mo nos mo ve -
mos den tro del tiem po, don de és te no
nos es in te rior, si no que no so tros so mos
in te rio res al tiem po que se des do bla,
que se re pi te. Tal es el ca so del ge nial
film de Hitch cock, Vér ti go de 1958. Por
otro la do te ne mos to da la cues tión de
los ana cro nis mos y ucro nías en el ci ne.
Y por úl ti mo las dis tin tas re pre sen ta cio -
nes (ideo ló gi cas) del tiem po a lo lar go
de la his to ria del ar te: des de el ci ne mu -
do y la apa ri ción del so no ro, a la tem -
po ra li dad li neal del ci ne clá si co, el tem -
po len to del ci ne ru so y asiá ti co, al
“sim ple” holly woo den se, me ro da to
fun cio nal a la na rra ción. El “com ple jo”

Un film es un es pa cio fi ni to li -
mi ta do por un mar co y una du -
ra ción de ter mi na da (prin ci pio-
fin, ini cio-muer te), pe ro es pre -
ci so que lo que re sis te al tiem -
po es té ahí. 

Héc tor J. Frei re
Es cri tor y crí ti co de ar te

hec tor .frei re @to pia .co m.ar

En es te li bro en con tra mos la crí ti ca de films y 
del ci ne en ge ne ral a par tir de co ne xio nes con la 
li te ra tu ra, la pin tu ra, el psi coa ná li sis, la his to ria, 
la fi lo so fía y la po lí ti ca.
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Reu nión de ani ver sa rio en un ho tel. En
un mo men to, uno de los asis ten tes di ce
“83” y to dos ríen, otro re tru ca: “122”, la
ri sa au men ta, un ter ce ro in ter ce de con
“24” y las car ca ja das se ex tien den por
to do el sa lón. Sin en ten der, un mo zo re -
cién in cor po ra do al ser vi cio le pre gun -
ta a otro: “¿Qué le pa sa a es ta gen te?
¿Es tán to dos lo cos que los nú me ros les
ha cen reír?”. El otro res pon de: “No te
preo cu pes, es la reu nión anual de los
hu mo ris tas, tie nen los chis tes nu me ra -
dos y no ne ce si tan con tar los”. El efec to
chis to so con sis te en que ten ga gra cia lo
que en cir cuns tan cias ha bi tua les no po -
dría te ner la, ya que só lo la cir cu la ción
de pa la bras y su jue go de equí vo cos es
ca paz de pro du cir lo que nos dis tin gue
del res to de la es ca la zoo ló gi ca: la ri sa.
¿Qué su ce de ría en un mun do ca ren te
de los ha llaz gos de la pa la bra, de sus
equí vo cos, de me tá fo ras o ma len ten di -
dos? O sin el con di cio nal: ¿Qué su ce de
en un mun do don de por afán de cer te -
za aban do na mos es te pre cia do don? La
pre gun ta es per ti nen te, na die ig no ra
que ha ce tiem po vie ne ex pan dién do se
una su pre sión que im po ne lo que re sul -
ta di fí cil ca li fi car de “pa la bras” por que
se tra ta de ex pre sio nes con traí das, mu -
ño nes de pa la bras y si glas. Hoy es ta -
mos ha bi tua dos, o ca si, da do el arro llo
tec no ló gi co -sí, arro llo an tes que de sa -
rro llo-. No es me ra cues tión men tar que
has ta no ha ce mu cho, aun que con la
ace le ra ción que su fre el tiem po pos mo -
der no pa rez ca una enor mi dad, es cri -
bía mos car tas, al gu nos epis to la rios son
ver da de ros ejem plos de lo gros en el
em pleo de la pa la bra en ple ni tud, no te -
ne mos más que abrir un li bro de co rres -
pon den cias de Freud pa ra ad mi rar su
im pe ca ble es ti lo, el mo do en que la in -
me dia tez de la es cri tu ra pue de pal par -
se, asis ti da con ha llaz gos de enor me
fres cu ra. Po co de es to su ce de ac tual -
men te; en pa ra le lo con las tec no cien -
cias, las pa la bras en tran en tri tu ra do ras
don de pre via men te a su des com po si -
ción son com pac ta das y pier den el ai re
de las vo ca les pro nun cia das con la bo ca
abier ta; co mo ba rrios ce rra dos, las bo -
cas se cie rran sin dis tin ción de cla ses en
el ac to de gua re cer se an te cual quier
aper tu ra co lo quial. Un “es cu cha me, bo -
lu do” po dría ser ad mi ti do si el ca li fi ca -
ti vo lo jus ti fi ca, co mo al gu na vez le es -
cu ché a un ami go de cir de otro: “Ese es
tan pe lo tu do que se pi sa las bo las y le
echa la cul pa a los za pa tos”, no, no se
tra ta de es te ti po de ocu rren cias in ge -
nio sas si no del “bo lu do” usa do co mo
mu le ti lla a ca da mo men to, de ve ni do en
“bo lú”, y és te en una es pe cie de “blú”
don de la “u” no es una vo cal abier ta si -
no la ja cu la to ria de un vó mi to que ex -
pe le pa la bras tri tu ra das. Al res pec to
ten go una hi pó te sis que de tan des ca be -
lla da pue de re sul tar cier ta: la com pac -
ta do ra de pa la bras, am plia men te di -
fun di da, tam bién es cu pe si glas que son
mo ne da co rrien te, en es te mo men to se
me ocu rren pa ra em pe zar los con sa bi -
dos dvd, cd, mp3, rá pi da men te sus ti -
tui do por el mp4 por que los nú me ros
ga nan el lu gar de las vo ca les, co mo el
in faus to 11S y lue go el 11M. Los ban cos
de jan de ser “el Na ción”, “el Pro vin -
cia”, és te ya con ver ti do en bp, sus com -
pe ti do res obli gan a con si de rar los se ria -
men te si gla dos: el BB VA, el HSBC, la
BNL, que me pa re ce se fue del país sin
mu cha se rie dad. A nues tra pre si den te
sue len es cri bir la CFK, qui zá re me dan -
do a JFK, ella y su ma ri do son del PJ
–no jus ti cia lis ta si no pe jo tis ta pa ra los
acó li tos- o del FPV, aún no lo sa be mos

pe ro es to es ha ri na de otro cos ta do. Rá -
pi da men te, la con tra ape ló a las re don -
de ces -pro pias de su lí der- del CC -o
CCC, no me acuer do- y es tá el PRO que
man tie ne el re sa bio de esa “O” pa ra la
gen te “co mo uno”, que una co sa es ser
pro y otra pro gre sis ta, ya lle ga rán al PR
aun que tal vez no lo ha gan pa ra no
con fun dir se con el PRT, PTS, MST por -
que la ten den cia se cul ti va a de re cha e
iz quier da del ar co po lí ti co... y al otro
la do el G7, el BM, el FMI. PFA es tá ins -
crip to, con gran des ca rac te res, en las
pe che ras de la fe de ral, qui zá re me dan -
do la ver sión yan quee de los SWAT o co -
sa por el es ti lo. En una sa li da a la ca lle
ano té al pa sar: MBA, UP, elf, YSL, KR,
hp, JVC, RPLM, CTI, ADT, STK, ch,
AND1, W80, DHD, NS, un a+BA que
de sa fía al des ci fra mien to, el t/qu -
ma/el/b cho de la cam pa ña con tra las
dro gas y tan tos otros; a ve ces, las me -
nos, las le tras co ro nan, mag ni fi ca das, la
de no mi na ción de ori gen, otras son só lo
si glas es par cien do in for ma ción co di fi -
ca da. Cuan do lle gué a mi ca sa me en te -
ré que un ve ci no ha bía su fri do un acv,
y ya que es ta mos en el pla no mé di co, ni
qué de cir del DSM-IV aba rro ta do de
psi quiá tri cas su bes pe cies, en tre las que
me cau sa gra cia el TOC pa ra los tras -
tor nos ob se si vo-com pul si vos, ima gi no
a es tos su je tos dán do se con la ca be za
con tra la pa red pro du cien do esa ono -
ma to pe ya en un glo bo que sa le de sus
ca be zas. Si uno ve te le vi sión, qui zá ten -
ga CV, po drá ver al de sa fo ra do cqc,
TVR, las pe lí cu las de HBO, las no ti cias
en C5N, CNN, TN; ESPN, TyC pa ra el
fút bol y tan tos otros que es ca pan a es te
so me ro re cuen to. ¿Al guien re cor da rá,
me pre gun to, que Bo ris, Gar fun kel e
hi jos son lo re fe ri do por BGH? Ha ce
años, los lo cu to res de ra dio no de ja ban
de men cio nar los, aho ra nos que da ron,
co mo de tan tos otros, las si glas que
hur tan do nom bres y ape lli dos de ja ron,
co mo el guan te de fan to mas, una ci fra. 
En cuen tro en es to una con fluen cia po -
co y na da es tu dia da, en la que se mez -
clan re gue ros de si glas con el de cir
com pac ta do, tri tu ra do, en mu ño na da

for ma de tras mi tir in for ma ción. ¿Que
es to no es de aho ra, que em pe zó ha ce
años? No lo du do, se ini ció de ma ne ra
so la pa da, sin que ad vir tié ra mos ha cia
don de íba mos o, me jor di cho, adón de
es tá ba mos lle gan do; ha ce años que los
yan quees anu dan de es te mo do su len -
gua. Re cuer do cuan do ha ce unos quin -
ce años es ta ba por via jar a USA y de ci -
dí to mar cla ses pa ra ade cen tar mi tor pe
in glés. Lue go de en te rar se de mi in te rés
por cul ti var la len gua de Sha kes pea re,
la pro fe so ra me pre gun tó pa ra qué que -
ría ha cer lo y al en te rar se me ad vir tió
que una co sa es ha blar in glés y otra co -
mu ni car se en NY, el de I (di bu jo de co -
ra zon ci to) NY. Así fue, a pe sar del en -
tre na mien to don de en du ra ba ta lla yo
que ría leer a es cri to res es ta dou ni den ses
y ella ini ciar me en gi ros idio má ti cos
que, sos pe cho, tam bién a la bue na se ño -
ra se le es ca pa ban, que via jé. To da vía
re cuer do mi asom bro cuan do mi hi jo,
que nos acom pa ña ba, man te nía una
flui da co mu ni ca ción con el ta xis ta que
nos lle va ba des de el ae ro puer to JFK a
Man hat tan, da do que su in glés era tan
pre ca rio co mo el que se apren día en
una es cue la es ta tal. Pre gun ta do por mí
al ba jar en la puer ta del ho tel, me di jo
que ha bían ha bla do de la NBA, los unía

la te le vi sión. En los días si guien tes mi
hi jo nos orien tó, a mi mu jer y a mí, acer -
ca de lo que esa gen te pro nun cia ba
mas can do chi cle con la bo ca se mi ce rra -
da. Ten go la fuer te sos pe cha de que en
el cal do de cul ti vo neo yor qui no cre cie -
ron los or ga nis mos que no só lo con ta -
mi na ron la co mi da con vir tién do la en
cha ta rra si no que tam bién po ten cia ron
un ha blar ham bur gue sa do, que pa ra un
so ció lo go pue de re sul tar dig no de es tu -
dio y pa ra mí es mo ti vo de cons ter na -
ción. En es tas co sas pen sé cuan do mi
ami go En ri que Car pin te ro me in vi tó a
es cri bir, pa ra la re vis ta To pía, so bre la
de va lua ción de la pa la bra co mo fe nó -
me no ac tual.  
A su vez, lo es cri to en el te cla do de la
com pu ta do ra lle ga ins tan tá nea men te al
des ti na ta rio du ran te un “cha teo” o en
los men sa jes elec tró ni cos in ci tan do,
nue va men te la cues tión, a una es cri tu ra
com pac ta da; no sé qué le pa sa rá al lec -
tor si acos tum bra a ha cer lo, pe ro más
de una vez un in ter lo cu tor se ha reí do
de mí por que en mis men sa jes, sin des -
cui dar la sin ta xis o la pun tua ción sor teo
la pi ca do ra de pa la bras que es cu pe
ham bur gue sas. Ni qué de cir de los di -
fun di dos “men sa jes de tex to” con los
te lé fo nos ce lu la res, a tal pun to di fun di -
dos que no nos sor pren de la gen te en -
tre ga da a es ta prác ti ca en via jes en sub -
te, en los co lec ti vos o en la ca lle. Pen se -
mos en la ab sur da di fe ren cia en tre te -
clear “ln che sp so nt ma compq pl za” y
el lor quia no “la no che se pu so ín ti ma
co mo una pe que ña pla za”. Ob via men -
te, es más que di fí cil que al guien se
atre va a la poe sía con mu ño nes de pa la -
bras. 
A es te cua dro de si tua ción de be mos
agre gar el uso de au ri cu la res que di fun -
den mú si ca tec no pro gra ma da ma qui -
nal men te, que por ca re cer del pul so que
pro du ce la eje cu ción de un mú si co no
son más -ni me nos- que so ni dos que
ma cha can; el oí do no tie ne pár pa dos ni
la bios pe ro pue de ser can ce la do por las
re ver be ran tes pren sa do ras de so ni do.
Así co mo se tien de a com pac tar las pa -
la bras qui tán do les el ai re vo ca li za do, se
tien de a im pe dir le al oí do es pa cios de
si len cio; y si la mú si ca es ar te de es cu -
char el si len cio gra cias a ca den cias, rit -
mo, swing, pue de in fe rir se que hay una
ten den cia en pos de anu lar la mú si ca.
Soy co lum nis ta de “mú si ca ne gra” en
un pro gra ma ra dial de di ca do a la ac -
tua li dad. Ha ce po co, en el trans cur so de
una emi sión pa sé el clá si co Ba sin Street
Blues gra ba do por Mi les Da vis en 1963;
des pués de la ver sión de Louis Arms -
trong con los Hot Fi ve del 28 don de una
vez más, co mo con to do en esa épo ca,
rom pió los mol des, pa re cía inú til atre -

Pa ra vi vir sin “ham bur gue sar se”

LA FIESTA
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ver se al te ma pe ro no, Mi les lo hi zo pu -
lién do lo con su sor di na Har mon, a ve -
ces de mo rán do se en un ite ra ti vo fa sos -
te ni do que col ga ba el rit mo del es pa cio,
dan do per ma nen te men te la sen sa ción
de sa lu dar, es qui vo, des de otra ori lla,
apre tan do, aca ri cian do, los de dos en los
pis to nes del ins tru men to, la car ne du ra
del vie jo blues. Al ra to, un oyen te en vió
un men sa je don de de cía, sor pren di do,
que es ta mú si ca no se es cu cha en ra dio.
“Sí, en és ta”, res pon dió el con duc tor
pa ra mi or gu llo. Na da co mo la trom pe -
ta de Mi les pa ra su mer gir nos en elo -
cuen tes si len cios al con tar una his to ria.
De es te de sa fío se tra ta, de una he ren cia
que hun di da en sus raí ces pro duz ca lo
iné di to en tiem po de des per tar.
En sín te sis: lle va dos por el afán de “es -
tar al día”, in for ma dos -no en va no un
tér mi no de mo da es “in for má ti ca”-, los
tiem pos del re loj se han ido ace le ran do,
de se chan do lo inú til co mo un las tre
(una trom pe ta que se de mo ra en rit mos
de una no ta, una pla za que se po ne ín -
ti ma son mo dos del go ce, por lo tan to
inú ti les). Si la ace le ra ción su gie re que
lle ga re mos con ra pi dez a un des ti no, ya
es ta mos en el tiem po de la lle ga da au to -
má ti ca; an te la pan ta lla de la com pu ta -
do ra nos sen ti mos de in me dia to don de
sea, gra cias a In ter net, el cha teo o los
men sa jes elec tró ni cos, con in for ma ción
al ins tan te (de cir “ins tan te” ya es un
vie ja zo) de lis tas de su per mer ca do y la
po si bi li dad de com pra au to má ti ca, con
lu ga res del mun do don de ha bi tan quie -
nes con só lo apre tar “en ter” es ta rán co -
mu ni ca dos, mo ni to res me dian te, etc.,
etc. He mos al can za do el no te ner que
des pla zar nos pa ra lle gar a to das par tes.
Ad mi ra da, la ma yo ría lo fes te ja, pe ro
tam bién es ta mos quie nes sa be mos que
to das es nin gu na. 

“Di tu pa la bra y róm pe te”, es cri bió
Nietzs che. A cam bio de ello, las tri tu ra -
do ras rom pen las pa la bras con ne cia en -
te re za. Se me ocu rren apli ca bles a es te
mo men to las si guien tes pa la bras de
Juan Gel ma n1: “Hay que apren der a re -
sis tir. Ni a ir se ni a que dar se. A re sis tir.
Aun que es se gu ro que ha brá más pe nas
y ol vi do”. Una for ma de re sis ten cia es
per ma ne cer mar gi nal con tra la ex pan -
sión de la in for ma ción ac tua li za da, por -
que el in for mar nos se dis fra za de ac to,
y ce rrán do nos la bo ca nos in ci ta a mas -
car pa la bras co mo chi cles. ¿En qué con -
sis te “es tar in for ma dos” más allá de la
ob vie dad de ali men tar se con da tos co -

mo quien de vo ra un Big Bur ger? Da ré
un ejem plo: en el trans cur so de una
con ver sa ción en tre co le gas, en un mo -
men to se dis cu te acer ca del mo do en
que Freud em plea el con cep to “re pre -
sión”. Con la in ten ción de acla rar las
co sas, al guien del gru po en cien de la
com pu ta do ra, con sul ta un “bus ca dor”
de In ter net y po co des pués en tre ga a los
de más co pias im pre sas de las ve ces que
el in ven tor del psi coa ná li sis men cio na
la pa la bra. La in for ma ción re sul ta inob -
je ta ble, sal vo que la ta rea de bus car
que dó a car go de la ci ber né ti ca, cuan do
se tra ta de com pren der el mo do en que
la pre gun ta de Freud por lo in cons cien -
te mo de ló ese con cep to; si al guien pre -
ten de es tar al tan to del te ma de be em -
pren der su pro pio iti ne ra rio, ubi can do
el con tex to y no só lo las pá gi nas de los
tex tos don de la men ta da pa la bra apa re -
ce; tam bién es tá com pro me ti do a re vi -
sar su mo do de ser psi coa na lis ta pa ra
sa ber qué di ce cuan do di ce “re pre sión”.
La di fun di da “in for ma ción” sal tea es tas
cues tio nes fun da men ta les, de mo do
apa ren te men te acor de a la ase ve ra ción
de Pi cas so: “Yo no bus co, en cuen tro”,
pe ro no se ad vier te que pa ra que Pi cas -
so en cuen tre de bie ron me diar in nu me -
ra bles bús que das, las más de las ve ces
ig no ra das, a tal pun to que re for mu lo la
fra se, en ten dien do que pu do ha ber la
di cho del si guien te mo do: “Sin ser
cons cien te de que bus co, me es da do
en con trar”. Por que a la ma ne ra de un
sue ño, na die es tá ori gi nal men te al tan to
de su bus ca y sin em bar go, ni bien dor -
mi mos se en cien de un ha llaz go; el tra -
ba jo del sue ño, aje no a la con cien cia, ha
te ji do sus re des des de tiem pos re mo tos
pa ra po si bi li tar el en cuen tro de la es ce -
na oní ri ca. La in for ma ción dis pues ta al
al can ce del te cla do de la com pu ta do ra,
en su en ga ño so mo do de en tre gar res -
pues tas tra ba ja a fa vor de la re pre sión
que blo quea las in cóg ni tas, el enor me
des plie gue del que son ca pa ces las pre -
gun tas en li ber tad de ac ción. En 1911,
Karl Kraus pu bli có en su pe rió di co Die
Fac kel -La An tor cha- un ar tí cu lo bur -
lán do se del “pe que ño Brock hau s”2, fa -
mo so dic cio na rio en ci clo pé di co ale mán
que aún hoy es obra de con sul ta, al que
pro mo cio na ban de es te mo do: “Su
pues to es tá jun to a ca da hom bre la bo -
rio so que quie re es tar al tan to de los de -
sa rro llos de su pro fe sión y no co no ce
ex pre sión más ver gon zo sa que la con fe -
sión «Eso no lo sé»”. A pro pó si to de es -
to, Kraus pre gun ta ba: “En tre ofi ci na y
pe rió di co, ¿no se mez clan to dos en un
ti po sin gu lar, que tra ta de dar con in for -
ma ción por que no quie re de jar se en ga -
ñar, y en ga ña por que pue de dar te con

ella? -pa ra lue go agre gar-: “Me aver -
güen za so ñar des de que he leí do esa
fra se. Pues aho ra ellos ya em pie zan a
sa ber có mo hay que so ñar. Y se aca ba -
ron las bru mas y las no ches, los ve los y
las som bras. Y me aver güen za mo rir
des de que he leí do esa fra se. Pues al gún
via je ro que no quie ra de jar se en ga ñar
se in cli na rá so bre mí y me abri rá a la
fuer za los ojos”.  
En la dé ca da del cin cuen ta, Clau de
Lévy-Strauss es cri bió3: “Ya no hay na da
que ha cer: la ci vi li za ción no es más esa
flor frá gil que pre ser vá ba mos, que ha -
cía mos cre cer con gran cui da do en al -
gu nos rin co nes abi ga rra dos de un te -
rru ño ri co en es pe cies rús ti cas, sin du da
ame na za do ras por su lo za nía, pe ro que
per mi tían va riar y vi go ri zar el plan tel.
La hu ma ni dad se ins ta la en el mo no cul -
ti vo; se dis po ne a pro du cir la ci vi li za -
ción en ma sa, co mo la re mo la cha. Su
co mi da dia ria só lo se com pon drá de es -
te pla to”. No sos pe cha ba que en vez de
re mo la cha se rían ham bur gue sas. Si ha -
ce un tiem po la cues tión era re sis tir,
com ba tir el abur gue sa mien to, hoy se
tra ta de no ham bur gue sar se. Co mo
cier ta vez di jo un poe ta: “La me tá fo ra,
bien va le lu char por ella”. Con tra la pi -
ca do ra de es pa cios, de elo cuen cias, de
si len cios, de pa la bras, de lar gas bús -
que das e in fre cuen tes en cuen tros, que a
cam bio nos sir ve pos mo der nas ham -
bur gue sas. No en va no una ca de na de
co mi da cha ta rra lle va por nom bre “Bur -
ger King”, que pue de leer se no só lo co -
mo alu sión al rey de la ham bur gue sa si -
no que Bur ger es King. En es to, nues tra
con di ción de ana lis tas tie ne su bas tión
en el de cir que ín ti ma men te se des plie -
ga, sin ir se ni que dar se, cuan do un aná -
li sis fun cio na.    

Tal vez
no hay ma yor des tre za
que es cu char pa la bras
sol ta das al vien to
co mo ho jas le ves
y po der ha blar.

No tas

1. De “Mi Bue nos Ai res que ri do”.

2. “El pe que ño Brock haus”, en Es cri tos,
Vi sor, Ma drid, 1990.

3. “La bús que da del po der”, en Tris tes tró -
pi cos, Eu de ba, Edi to rial Uni ver si ta ria de
Bue nos Ai res, 1973.
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ra do. El cuer po anun cia ba lo pe li gro so
del mar ca do. Es te pro ce so dio ori gen a
la unión de los ex clui dos y ta tua dos
con vir tién do se en uno de los pa ra dig -
mas de la Ya ku za, la ma fia ja po ne sa.
Hoy día, los que per te ne cen a sus fi las,
gra ban sus es pal das con gran des dra -
go nes y co lo ri dos pe ces. Un ri tual de
per te nen cia.

Una ge nea lo gía de las mar cas

Lo cier to es que son ca da vez más
las/los jó ve nes que por tan imá ge nes en
su cuer po. Una ma ne ra de ex pre sar
iden ti fi ca cio nes gru pa les y re bel días di -
ver sas an te el mun do adul to. La mo da
ha ido cam bian do: el ta too car ce la rio fue
el de los ini cios, co mo ve mos una cla ra
de ri va ción de “mar car se co mo ex clui do
o por fue ra del sis te ma” al go así co mo
dar vuel ta la si tua ción: -No son us te des
los que me re cha zan, soy yo que con
mis ta tua jes me ads cri bo a los se gre ga -
dos. Er go: es dis tin to. Un cuer po que se
ilu sio na con es ca par de lo con ven cio nal
y no acep tar las re glas. Cla ro que co mo
for ma ex pre si va se da en el úl ti mo re -
cur so de la car ne, la idea de vie ne mar ca
(lo que nos ha ce pre gun tar si la ex pan -
sión de vi sión per so nal del mun do se
am plía o se re du ce cuan do se es tam pa a
fue go en el cuer po).  
Pos te rior men te el gra ba do en el cuer po
ha de ri va do ha cia  ex pre sio nes re li gio -
so-fi lo só fi cas ve ni das de Orien te, en es -
pe cial de Chi na o Ja pón, lo que po dría
es tar in di can do bús que das más pro fun -
das de las que la cul tu ra oc ci den tal
brin da. Una po si ble res pues ta a los va -
cíos de sen ti do que pro mue ve el ca pi ta -
lis mo: de sin te rés por la po lí ti ca, por la
so li da ri dad, apo lo gía del con su mo, etc.
No se nos es ca pa que el sen ti do me ta fí -
si co no ter mi na de re sol ver las com -
pren sio nes que los jó ve nes ne ce si tan
pa ra rea li zar una adap ta ción crí ti ca en
la so cie dad en que vi ven. Cla ro que no
to da apa ren te ex pre sión de re bel día lo
es, lo de mues tra una ob ser va ción de
Ma ri lu Pe len to: “... la jo ven que me
aten dió (...) hi zo un mo vi mien to que
me per mi tió ob ser var que te nía en su
es pal da un pe que ño ta tua je (...) se tra ta -
ba de un có di go de ba rras, co mo el que
se ado sa a las mer ca de rías...”. 

Del graf fi ti al cuer po

Va le la pe na men cio nar un pa so pre vio
a la ins crip ción en el cuer po: el graf fi ti
en pa re des, tre nes, sub tes, etc. Es tos
em pe za ron en N. Y., en los de ba rrios
que se iban em po bre cien do, y se ex pan -
die ron por el mun do. Nos de ten dre mos
en las dos co rrien tes que se plan tea ron
al ini cio de los años ochen ta: 
1) La es cri tu ra del pro pio nom bre: el jo -
ven rei te ra ba in can sa ble men te su nom -
bre en la pa red has ta ago tar los es pa cios
en blan co. Es te ti po de es cri tu ra mos tra -
ba el em po bre ci mien to de la per so na
que lo rea li za ba, su nom bre era el es ca -
so re cur so pa ra bus car y afir mar al go
de su pro pia iden ti dad. Así los es pa cios
pú bli cos se lle na ron de in fi ni tos: Char -
lie, John, Ron, etc. El au tor de nun cia ba
así las di fi cul ta des con su pro pia iden ti -
dad co mo el de te rio ro de su co mu ni -
dad.
2) El gra fit ti ar tís ti co: Una ma ni fes ta ción
del ar te po pu lar que cre ce y es ca da vez
más va lo ri za do y re co no ci do. Un ca mi -
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El avan ce cien tí fi co lo gra el aus pi cio so
alar ga mien to de las ex pec ta ti vas de vi -
da y ello va mo di fi can do los vín cu los
en tre las ge ne ra cio nes. Una di fi cul tad
de es te de sa rro llo es que la cul tu ra do -
mi nan te se des li za ha cia la apo lo gía de
la ju ven tud eter na. Allá por el 1650, la
aris tó cra ta Er zé bet Bat hory (co no ci da
co mo La Con de sa San grien ta), sos tu vo
un ri tual im pla ca ble pa ra man te ner se
be lla: ma tó seis cien tas cin cuen ta jó ve -
nes cam pe si nas, me no res de die cio cho
años pa ra ba ñar se en su san gre. Pre via -
men te las so me tía a or gías y tor tu ras. El
sue ño de la eter na ju ven tud vie ne de le -
jos y lle va do a ul tran za es siem pre sá di -
co y cruel. 
En la his to ria de la hu ma ni dad es re la ti -
va men te re cien te la cons ti tu ción del es -
ta dio ado les cen te. Su an cla je es la mo -
der ni dad (J. J. Rous seau y su Emi lio). En
las cul tu ras pre vias, con cla ros  ri tua les
de pa sa je, no exis tía. El mun do se di vi -
día en tre ni ños y adul tos y ese pa sa je se
mar ca ba en al cuer po. Se es ta ba en un
lu gar u otro. Des de aque llos des cu bri -
mien tos de la bur gue sía triun fan te hay
asis ti mos a una pro lon ga ción de la ado -
les cen cia, que la ha ce du pli car la edad
que se te nía por es pe ra ble ha ce unos
trein ta años.
No fal tan ex pli ca cio nes so cia les pa ra
dar cuen ta del asun to: No se ge ne ra em -
pleo pa ra to dos y, en to do el mun do, el
gru po más afec ta do por la de so cu pa -
ción es la ju ven tud. La pro duc ción de
teo rías psi co so cia les pa ra jus ti fi car la
pro lon ga ción de la ado les cen cia es una
ar gu cia ideo ló gi ca pa ra ali via nar las
gra ves li mi ta cio nes en la dis tri bu ción
de bie nes del ac tual sis te ma pro duc ti vo. 

De la Ya ku za al La ger

La hu ma ni dad sa lió de la Se gun da
Gue rra Mun dial ho rro ri za da por los
efec tos de la bom ba nu clear y los La ger.
En los cam pos de con cen tra ción na zis
un nú me ro mar ca do a fue go, en la mu -
ñe ca del pri sio ne ro, bo rra ba de cua jo la
iden ti dad per so nal. Un si nies tro ta tua je
que ex pre sa ba la pér di da de la con di -
ción hu ma na.

Hay otros an te ce den tes, por ejem plo, en
Ro ma los es cla vos eran mar ca dos en la
sien y los le gio na rios gra ba ban en su
ma no su per te nen cia al ejér ci to. En Ja -
pón, en 1720, el go bier no or de nó ta tuar
a los pri sio ne ros en el bra zo. Al re co brar
la li ber tad el de te ni do, el vi si ble gra ba -
do lo gra ba ate mo ri zar y es pan tar a las
per so nas. El re cha zo so cial era una nue -
va con de na pa ra quien ha bía si do li be -

le cho. La ma yo ría de ellos dan cuen ta
de un mo men to de quién lo po see. Los
más com pli ca dos de lle var son aqué llos
que, pa sa do un tiem po, pro du cen re pu -
dio o ver güen za  a su por ta dor. 
Que re mos re mar car que es tos frag men -
tos de ri tua les de for mas pre té ri tas de
so cie dad es tán en con so nan cia con las
di fi cul ta des en las iden ti fi ca cio nes que
los ado les cen tes tie nen. En un mun do
ilu sio na do con la eter na ju ven tud, los
adul tos apa re cen bo rro sos, no ge ne ran
mu chas ex pec ta ti vas co mo re fe ren cias.
Des de es ta pers pec ti va el ta tua je de -
nun cia una cri sis en la trans mi sión ge -
ne ra cio nal.

Lle ga mos así al com ple jo asun to de la
nue va “ba ta lla” ge ne ra cio nal, la que
ubi ca mos en tre las gran des em pre sas y
su mar ke ting, co mo ex pre sión del mun -
do do mi nan te, y la re bel día ju ve nil. Es
el cuer po el lu gar dón de se di ri me la ba -
ta lla, allí es dón de las em pre sas han lle -
va do su mar ke ting, por ello no es un es -
pa cio que has ta un mo men to his tó ri co
ha bía pa sa do inad ver ti do y que la re -
bel día ju ve nil des cu bre.
Que la car ne “di ga”, co mo un spot pu -
bli ci ta rio, más que lo que el jo ven pue -
de enun ciar no de ja de ser una li mi ta -
ción pa ra sus fu tu ros de sa rro llos per so -
na les. Mu cho se di ce al res pec to del an -
gos ta mien to de con cep tos del len gua je
ado les cen te y el re sur gi mien to en el
cuer po de sig ni fi ca cio nes más com ple -
jos, que “di cen más” que la pro pia pa la -
bra del por ta dor, de be re plan tear la re -
la ción en tre la re fle xión y la car ne. Que
el cuer po sea el re cur so y el lu gar de la
re bel día nos pa re ce par te del aco rra la -
mien to que el mun do de la pu bli ci dad y
el con su mo vie ne ejer ci tan do pa ra en -
car ce lar la trans mi sión de ideas y pro -
tes tas. 

Bi blio gra fía 

Pé rez, Car los D., Sie te Lu nas de San gre,
Edi to rial To pía.

Pe len to, Ma ri lu, “Los ta tua jes co mo
mar cas”, Rev. de Psi coa ná li sis LVI.

Klein, Nao mí, No Lo go.

no no iden ti fi ca do con el em po bre ci -
mien to si no que pro po ne la trans for ma -
ción del mis mo en obra ar tís ti ca. La su -
bli ma ción que va en bus ca de nue vos
ca mi nos crea ti vos. En Ar gen ti na fue
im por tan te el graf fi ti hu mo rís ti co (el
que al can zó ma yor di fu sión en Bue nos
Ai res fue el de Los Ver ga ra). 

Im po si ble is not hing

Pre ten de mos aho ra re la cio nar el pro ce -
so de con cen tra ción mo no pó li co y el
sur gi mien to de los ta tua jes en los jó ve -
nes. El mar ke ting fue la he rra mien ta
téc ni ca que usa ron las em pre sas pa ra
cam biar la co mer cia li za ción de bie nes
en el mun do. Las gran des mar cas pa sa -
ron a ser el ima gi na rio de la rea li za ción
per so nal a tra vés del con su mo, don de
el com pra dor pue de ad qui rir, de ese
cuer no de la abun dan cia, un ob je to que
ilu sio na con ser una par te de la fe li ci -
dad que la mar ca irra dia, sin du da un
fe ti che (un ejem plo de es to es có mo se
ins tau ró el ro bo de za pa ti llas de mar ca
a los jó ve nes en la ca lle). Lo cier to es
que ya no se com pra un ob je to que fa -
bri ca una em pre sa, si no que se con su -
me el ima gi na rio de la em pre sa pri me -
ro y des de allí se lle ga al bien. El mar ke -
ting va de la em pre sa al ob je to y no al
re vés. Es ta re la ción se sin te ti zó en el lo -
go em pre sa rio a lo su mo con una pe -
que ña fra se de ba jo. Con se cuen te men te
con es ta for ma de pu bli ci dad las em -
pre sas se lan za ron a cap tu rar to do el es -
pa cio vi sual y so no ro. Es to tra jo in nu -
me ra bles de nun cias so bre la con ta mi -
na ción vi sual por los ex ce sos de car te les
pu bli ci ta rios en ciu da des y ru tas. El lo -
go se hi zo em ble ma y, al mis mo tiem po,
de vo ró to do ti po de acon te ci mien to
cul tu ral, so cial y de por ti vo (ya las co -
pas de por ti vas lle van el lo go de la mar -
ca que lo aus pi cia co mo cen tral del
even to, los re ci ta les pa sa ron de ser Bue -
nos Ai res Rock a Quil mes Rock, etc.).
Co mo no po día ser de otra ma ne ra los

se res hu ma nos fue ron tam bién un es pa -
cio pa ra ha cer los lle var pu bli ci dad en
su pe cho o es pal da, al mo do del an ti -
guo hom bre sand wich. La mo da jog ging
fue la más cla ra mues tra, la ro pa de por -
ti va lle va ba enor mes avi sos del fa bri -
can te en el pe cho o la es pal da, así el de -
por te co la bo ró pa ra im po ner el con su -
mo com pul si vo y la iden ti fi ca ción, a
tra vés de una em pre sa con el mo de lo
ca pi ta lis ta. De es ta ma ne ra el cuer po
fue to ma do, cap tu ra do, in du ci do a ser
por ta dor pu bli ci ta rio de los can tos de
si re nas de la “li ber tad al ai re li bre”. El
cuer po fue es pa cio pa ra la im pac tan te
pu bli ci dad de las mar cas de por ti vas.  

Ta tua jes

El cuer po con tem po rá neo, en ton ces, es -
tá atra ve sa do por los lo gos em pre sa rios,
las trans for ma cio nes cor po ra les (lif ting,
ci ru gías plás ti cas, pier cing, cam bios de
se xos, etc.) y la mo da ju ve nil que ha de -
ci di do po ner le a la car ne dis tin tas se ña -
les de iden ti dad. Es in te re san te ob ser -
var que el fe nó me no ju ve nil es uni sex y
que ya no hay en los cuer pos un so lo ta -
tua je, por el con tra rio se pre sen tan de a
tres o cua tro en dis tin tas zo nas. Hay al -
gu nos que son pa ra la es fe ra pú bli ca
(cue llo, to bi llo, hom bro) y otros, cer ca -
nos a la zo na ge ni tal, que sus por ta do -
res mues tran só lo en la in ti mi dad de un

JU VEN TUD 
DI VI NO TE SO RO

Cé sar Ha za ki
Psi coa na lis ta

ce sar .ha za ki @to pia .co m.ar

Pre ten de mos aho ra re la cio nar
el pro ce so de con cen tra ción
mo no pó li co y el sur gi mien to de
los ta tua jes en los jó ve nes.

El lo go se hi zo em ble ma y, al
mis mo tiem po, de vo ró to do ti -
po de acon te ci mien to cul tu ral,
so cial y de por ti vo.
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MOCHO

Revista de crítica política
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Los ni ños son no ta ble men te per mea bles
a lo que se es pe ra de ellos. Se for man y
con for man de acuer do al con cep to de in -
fan cia im pe ran te en ca da épo ca y en ca -
da so cie dad. In fan cia no mi na al con jun -
to de in ter ven cio nes ins ti tu cio na les
que, ac tuan do so bre la ma te ria li dad
bio ló gi ca del hi jo y su fa mi lia, pro du cen
lo que ca da so cie dad lla ma “ni ño”. Los
ni ños pro du ci dos ba jo di fe ren tes con -
cep tos de in fan cia, di fie ren: los de hoy
son di fe ren tes de los de prin ci pios del
si glo XX, y és tos de los de la Edad Me -
dia. En rea li dad, el “pro gre so” de la hu -
ma ni dad (en tien dan la sus pi ca cia de las
co mi llas) de pen de an te to do del es la -
bón “ni ño” de la ca de na bio ló gi ca adul -
tos         ni ños          adul tos. Es en di cho
es la bón don de se for ja la sub je ti vi dad
de los ha bi tan tes de las si tua cio nes por
ve nir, in clu si ve don de se con for ma su ce -
re bro que, co mo se sa be, en el hu ma no
mo di fi ca su ca blea do, so bre to do, en los
pri me ros años de vi da.
Aun que nun ca lo fue, has ta ha ce po co,
la creen cia “in fan cia” po día ser to ma da
co mo una in va rian te por que sus al te ra -
cio nes tar da ban mu chas ge ne ra cio nes
en evi den ciar se. En la ac tua li dad, en
cam bio, las prác ti cas re la cio na das con
lo in fan til es tán va rian do a una ve lo ci -
dad sin pre ce den tes: la nues tra se ría la
pri me ra ge ne ra ción atra ve sa da por más
de un con cep to “in fan cia”, lo cual, aca -
rrea im por tan tes con se cuen cias. En las
ex pe rien cias (clí ni cas y edu ca cio na les)
se ha ce di fí cil -e im pres cin di ble- di fe -
ren ciar lo que son pre sen ta cio nes sin to -
má ti cas de va ria cio nes so cia les. Com pa re -
mos aho ra el con cep to “in fan cia” en la
épo ca en que na ció el psi coa ná li sis con
el vi gen te en es tos tiem pos.
El ni ño mo der no -el de la épo ca de
Freud- fue con ce bi do ino cen te, frá gil, in -
de fen so, sin mal dad, pe ca do ni se xua li -
dad. Por ello era pro te gi do de los des víos
que po drían pro du cir le los adul tos. 
El he cho de que re ci bie ra tan tos “cui da -
dos” no im pli ca ba que se lo con si de ra ra
a él en sí, im por tan te. Su vi da se or ga ni -
zó al re de dor de lo que se cre yó real -
men te sus tan cial: su fu tu ro. La fa mi lia y
la es cue la lo dis ci pli na ban pa ra que lle -
gue a ser un “buen adul to”. La li te ra tu -
ra (“li bros pa ra ni ños”) y los ju gue tes
(“di dác ti cos”) fue ron es pe cial men te di se -
ña dos con la idea de que con tri bu yan a
su “bue na for ma ción”, res pe tan do una
es tric ta di vi sión en eda des de la vi da que
do mi nó to das las prác ti cas mo der nas.
La se pa ra ción en tre ni ño y adul to -ine -
xis ten te en el Me dioe vo y que tien de a
bo rrar se en la ac tua li dad- fue, en la mo -
der ni dad, ta jan te. An te to do eso, el ni ño
se mos tró dó cil y ma lea ble.
Es to ocu rría en un ám bi to fa mi liar par -
ti cu lar men te ce rra do: la fa mi lia con ven -
cio nal cui da ba a sus hi jos con una amo -
ro sa de vo ción ais lán do los del me dio ex -
ter no. Así el ni ño asis tía a una suer te de

pa ra do ja: ese es ti lo de crian za exa cer bó
el ero tis mo edí pi co, cu yas con se cuen -
cias la mis ma fa mi lia de bió pro hi bir. Lo
cual fo men tó que los con flic tos pro pios
de la mo der ni dad se ex pre sa ran a tra -
vés de neu ro sis y sín to mas flo ri dos.
¿Qué ocu rre en nues tros días?, pre gun -
ta que, por es tar en ple na tran si ción, no
es fá cil res pon der. Lo cier to es que los
ni ños ac tua les se apar tan ca da vez más
de la con cep ción mo der na; pe ro és ta
aún si gue -qui zás por iner cia- de al gún
mo do vi gen te en la men te de los pa dres
y en la ideo lo gía de las ins ti tu cio nes.
Con tras te que for ma la ma triz de nu me -
ro sas con flic ti vas.
Nues tra épo ca es tá de ci di da men te mar -
ca da por la lla ma da re vo lu ción in for má ti -
ca, la caí da del ideal de “pro gre so”, y
una par ti cu lar des va lo ri za ción del es -
fuer zo co mo ideal y me ta del apren di -
za je. Tam po co se pue de ya afir mar que
el ni ño sea com ple ta men te ino cen te, ca -
ren te de se xua li dad, dó cil o ma lea ble:
más bien se re sis te a ser con si de ra do co -
mo un “va cío a lle nar por con te ni dos
adul tos”. La ca te go ri za ción de frá gil e
in de fen so, co mo su inim pu ta bi li dad, es -
tá sien do hoy ob je to de re vi sión des de
to dos los fren tes. El ni ño-hé roe tí pi co de
los fil mes con tem po rá neos no es el ni ño
obe dien te que sos tie ne los idea les aban -
do na dos por adul tos mal va dos co mo
en El Pi be, de Cha plin (1921); si no que
se li be ra de las ata du ras que le pre ten de
im po ner la so cie dad “tra di cio nal”, co -
mo en Mi po bre An ge li to de Co lum bus
(1990). Las prác ti cas y los jue gos pre di -
lec tos de los ni ños ac tua les, más allá de
cual quier in di ca ción del adul to, son co -
nec ti vos y no aso cia ti vos. Las pro mo cio -
nes pu bli ci ta das de esos jue gos lle gan
di rec to a ellos, elu dien do los fil tros que
an tes im po nían las ins ti tu cio nes. La di -
vi sión por eda des que san cio na ban qué es
per mi ti do, qué no y a qué edad; tam po -
co ri ge co mo an tes: pre va le ce aho ra la
idea de que hay una edad pri vi le gia da
pa ra to dos: la del jo ven ado les cen te.
Una ra zón cru cial de to do es to es que la
fa mi lia ac tual es atra ve sa da des de to -
dos sus fren tes por los mass me dia, alia -
dos al im pre sio nan te de sa rro llo de la
tec no lo gía in for má ti ca. És tos ocu pan
las va can tes que van de jan do las ins ti -
tu cio nes que so lían di ri gir la edu ca ción
y la crian za, hoy ca du cas. La es cue la tra -
di cio nal, de re cur sos ob so le tos, no lo gra
com pe tir con lo que “ofre cen” los me -
dios; su en se ñan za -que si gue sien do
clá si ca- es tre men da men te abu rri da pa -
ra el ni ño con tem po rá neo. Es to sue le al -
te rar la “ca pa ci dad de aten der” lo mo -
nó to no, li neal y cro no ló gi co re ma nen te
de la pe da go gía mo der na. Lo cual ge ne -

ra di fi cul ta des a la im ple men ta ción de
los sis te mas edu ca ti vos clá si cos, y ha
con tri bui do a inau gu rar “el ADD”, un
no ve do so ca si lle ro diag nós ti co.
Es co mo si se su pie ra que el de sa fío ac -
tual pa ra con for mar al es la bón “ni ño”
en la ca de na que men cio né más arri ba,
con sis te mu cho más en pre pa rar se pa ra
en fren tar un fu tu ro in cier to, lí qui do,
no ve do so y va ria ble; que de con fir mar
un pa sa do só li do en el que se con so li de
el su pues to “ser” de ca da quién. Ser que
-de exis tir- ya ca si no en tra en con si de -
ra ción. Por ello, por ejem plo, los ju gue -
tes que otro ra mi nia tu ri za ban un pa sa -
do es ta ble, hoy an ti ci pan un fu tu ro que
no ce sa de mos trar se cam bian te, trans -
for mán do se en ob so le to en po cos años.
Aún así, el dis cur so in fan til que po si cio -
na a los ni ños su po nien do en sus pa dres
las res pues tas a sus in te rro gan tes, se si -
gue sos te nien do, aun que los pa dres ya no
sean los de ten to res de to do el sa ber y se
mues tran pron to an ti cua dos (son los ni -
ños los que sue len en se ñar a los adul tos
“có mo son en ver dad las co sas” do mi -
na das por esa tec no lo gía). De to das for -
mas, los ni ños si guen sien do ni ños: jue -
gan crea ti va men te aun que ac ce dan con
ex traor di na ria pres te za, pre ci sión e in -
ven ti va las he rra mien tas co nec ti vas, e
in cor po ren -co mo siem pre lo han he -
cho- con gran ha bi li dad las coor de na -
das del me dio que ha bi tan. Pe ro, lle ga -
do el ca so, tam bién jue gan con ob je tos
mu cho más sim ples, co mo siem pre ju -
ga ron los ni ños.

Tres ca rac te rís ti cas cru cia les de la de no -
mi na da web 2.0 (el for ma to de In ter net
2007), ma ni fies tan con cla ri dad el dra -
má ti co cam bio en tre las pro duc cio nes
mo der nas -in clu so la de sus hé roes so li -
ta rios más emu la dos- y las de la rea li -
dad in for má ti ca ac tual: a) el cre ci mien -
to, la efec ti vi dad y el me jo ra mien to de
sus pro duc tos es fun ción ho mo gé nea y
cre cien te del nú me ro de sus par ti ci pan -
tes que in te rac túan en las no ve do sas re -
des so cia les in for má ti cas (las pá gi nas wi ki,
los blogs, Mys pa ce, fo to logs, You Tu be) y
en la po pu lar y ex pan di da in va sión de
graf fi tis ca lle je ros; b) una suer te de re -
que ri mien to ya im plí ci to des de el ori -

gen de una pro duc ción in for má ti ca, es
la ob so li tud prea nun cia da de la mis ma;
y, por úl ti mo, c) se pre sen ta hoy la po si -
bi li dad de vi vir múl ti ples rea li da des no
con tra dic to rias si no su per pues tas que
los me dios y ofre cen (se cond li fe, el chat,
etc.) y que fa ci li tan y/o pro mue ven el
“ser otro”. Es to úl ti mo ya se ve nía
anun cian do a tra vés de los jue gos que
cun den en tre los ni ños de hoy con
“trans for ma cio nes” (el per so na je se
trans for ma en otro, co mo Ben 10, Poc ké -
mo nes, Ran ma 1/2) en lu gar de “dis fra -
ces” (el per so na je es siem pre el mis mo,
pe ro se dis fra za de otro, co mo Bat man, El
Zo rro, Su per man).
Fren te a con tra rie da des, así co mo el ni -
ño mo der no pro du cía sín to mas y neu -
ro sis, el ni ño ac tual ape la ca da vez más
a es cin dir en lu gar de re pri mir, a ac tuar
más que a re pre sen tar, y pre fie re de fi ni -
ti va men te los flas hes de pre sen ta cio nes
ins tan tá neas y al ter nan tes a las na rra ti -
vas li nea les. 

Aho ra bien, ¿de be ría mos san cio nar es to
co mo el fin de la in fan cia? ¿O, más bien
co mo la emer gen cia de otro ti po de in -
fan cia? No con vie ne caer en una tec no -
fi lia o una tec no fo bia ina pren si va. Tal
vez no es te mos en con di cio nes de dis -
cer nir cos tos y be ne fi cios en lo que es tá
pa san do. Los cam bios aso cia dos a es ta
re vo lu ción in for má ti ca re cién co mien -
zan, y en los apron tes no es fá cil di fe -
ren ciar un acon te ci mien to trans for ma -
dor de la in mi nen cia de una ca tás tro fe.
Qui zás, pa ra el mun do del 2040 las pro -
duc cio nes de sig ni fi ca dos sub je ti vos no
sean tan úti les co mo lo son en un con -
sul to rio o un ate lier de hoy. Tal vez, en
esa fe cha ya ha ya caí do el ideal mo der -
no de “ser uno”: los mo dos de ser, la
sub je ti vi dad y el yo, tal vez es tén más
aso cia dos a lo múl ti ple. Po dría ser que
pron to su ce da en to do que ha cer lo que
acon te ce ya en las áreas de pro duc ción
tec no ló gi ca, don de se in ten ta eli mi nar
el error pro du ci do por lo que iró ni ca -
men te se ha lla ma do fac tor hu ma no.
Nues tros es fuer zos de be rían es tar di ri -
gi dos, con fian do en los ni ños, no a ins -
ti gar los a que vi van su in fan cia co mo
cree mos que se de be vi vir, si no a ade -
lan tar nos cuan to po da mos pa ra en ten -
der la rea li dad en que ellos y no so tros
vi vi mos. Co mo al gu na vez di jo Wit -
gens tein, “el mun do es lo que ocu rre, y
lo peor se ría con si de rar que lo que ocu -
rre es un error”.

Com pa re mos aho ra el con cep to
“in fan cia” en la épo ca en que
na ció el psi coa ná li sis con el vi -
gen te en es tos tiem pos.

EL PSICOANALISTA PERDIDO Cuen tos     César Hazaki
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La mitología contemporánea ha fabrica-
do un Saturno que corre y arrasa.
Gigantesco, no devora a sus hijos,
peligraría su atlético cuerpo, los aplas-
ta. Consume drogas, cotizaciones,
engulle hiperinformación, comida light
o chatarra envasada. Los griegos lo lla-
maron Cronos: el Tiempo. Los tiempos
que corren se definen por la velocidad,
la delgadez, la droga, el consumo que
cotiza en cuerpos aplastados. 
La maquinaria planetaria emite propa-
gandas que sacian la sed, el hambre, el
cansancio. Seres virtuales lanzan psi-
cofármacos como fuegos artificiales,
que duermen, excitan, adelgazan, reju-
venecen, etc. y  descartan desposeídos,
enfermos, viejos, a los millones de
cadáveres que la guerra deja a la intem-
perie, y a los que la violencia diaria
expone en los noticieros, esos ya fueron
aplastados.

Prefiere los otros, los que compiten por
ser ganadores, los eruditos en saberes
sin contradicciones, los que dominan y
marketinean sin descanso. Saturno no
asusta, atrae. Goza al ver sudar para
ganar, para luego aplastar. Se ha pro-
ducido una revolución metafísica. 
Cuando los mitos se transforman,
emergen nuevos rituales, otras ceremo-
nias y se reciclan así, estructuras, con-
venciones, leyendas, se ingresa a otros
misterios, devociones, la visibilidad se
trasforma y lo oscuro toma otras
dimensiones. Cuando la humanidad
vive estas mutaciones, todo muta; el
contexto social es otro. La milenaria e
irresuelta pregunta por el tiempo
adquiere una complejidad nueva.
Cronos nos enfrenta a otro sujeto.
Resulta fascinante y acuciante encon-
trar otros relatos que le den identidad.
Producir diferentes modos de repre-
s e n t a c i ó n y f u n d a m e n t a c i ó n .
Resignificar actitudes, ideologías y
modelos conocidos, replantearse el
lugar de la subjetividad que refleja a un
hombre a la intemperie, configurando
una historicidad que aún no lo con-
tiene.

Corporeidad cronométrica. 
Hacer cuerpo es fundar otro universo 

Preguntarse por lo humano es interrog-
arse sobre la corporeidad que le da sus-
tento, que lo envuelve, lo materializa y
lo sujeta. ¿Frente a que carnalidad esta-
mos? El cuerpo es el lugar de anclaje de los
atravesamientos personales, históricos,
filosóficos, económicos, políticos, educa-
tivos, artísticos, psicológicos, físicos, cul-
turales1. Este anclaje exige no quedar
paralizado, ya que es sobre las parálisis
sociales donde Cronos encuentra
mayor nutriente y los que trabajamos a
partir del vínculo con el cuerpo sabe-
mos, que la parálisis es una de las acti-
tudes humanas que más dañan. Perder
acción, energía, movilidad es entrar en
el campo de la dureza, la fragilidad, la
impotencia, el territorio del miedo.
Hoy, siglo XXI, es inseparable el desar-
rollo tecnológico, informático de las
ciencias de la salud, las planificaciones
económicas, la distribución de las
riquezas, el diseño de las ciudades, el
arte digital. Un nuevo escenario vital
exige adaptabilidad a nuevos hábitos
sustentados en las innovaciones tec-
nológicas.
“Desde mediados del s. XX sobre todo en el
desarrollo de la educación, de las industrias
editoriales y audiovisuales, terminaron con
ese orden ilustrado que separaba la escritu-
ra de las imágenes, la educación del
entretenimiento y la información de la
comunicación (...) La fusión de megaempre-
sas acentúa esta integración multimedia  y
la somete a criterios de rentabilidad comer-
cial que prevalecen sobre las búsquedas
estéticas”.2
Si la mutación es planetaria y Cronos la
lidera, no hay que entrar en pánico. La
mutabilidad humana tiene siglos y la
capacidad de transformación del hom-
bre es insospechada. Si bien hay ado-
radores del cambio, que apuestan a los
beneficios aún desconocidos hasta fan-
tasear con trascender la muerte. Los
detractores cuestionan y obligan a
repensar los sentidos, los para qué, las
nuevas patologías, las insospechadas
crisis y derrumbes. Polaridades que si
se acentúan no aportan sentidos a los
cambios. Si Ulises pudo volver a Ítaca
después de los mayores desafíos y
fueron sus marcas corporales las que
dieron la señal de su venida,
replantearse la carnalidad posible de
los tiempos que corren nos llevará a
decodificar otras marcas. Si el cuerpo es
el factor de la individuación para pen-
sar el contexto social, será impre-
scindible tener la disponibilidad para
dar lugar a ese otro, que soy yo, con
otro pelaje, otros atravesamientos, no
sólo existenciales, sino también quirúr-
gicos, cibernéticos, digitalizados,
suturas de empalme metal-carne para
que el latido continúe. 

Hombre-máquina. 
Conciencia corporal. El sí mismo

Ya no hay hombre de carne tangible y
alma sublime hay un cyborg, un sujeto
que ha logrado inmolarse a la vertigi-
nosidad cronométrica. 
Ya hemos in-corpo-rado la máquina
que hace cuerpo en cada célula, consti-
tuyendo otro paradigma identitario
cuyas condiciones de humanidad se
refuerzan, en bio-crono-tecnologías con
complejidades conocidas y desconoci-
das de pasaje a este otro ser humano.

Hablar de hombre versus máquina es ya
una polaridad perimida, es indispensa-
ble construir otras miradas.
¿Cuál es el lugar de la conciencia y la
apropiación de territoriedad corporal,
huellas, sufrimientos y posibilidades?
Tal vez uno de los mayores desafíos sea
darle otra articulación al yo programa-
do, de agenda diaria, saturado de exi-
gencias que va consumiéndose a sí
mismo hasta trasformarse en un objeto
más, cuya porosidad absorbe todos los
requerimientos impuestos, para no cor-
rer el riesgo de ser aplastado por el
reloj social que regula éxitos y
rendimientos. Saberlo inalcanzable. No
se trata de entregarse, ni de resistir en el
aislamiento, sino construir otra postura
activa, asentada en el ser propio, frente
al devenir temporal. 

El cuerpo de la post-modernidad.
Percepción. Sensibilidad

“La sensibilidad es un punto decisivo, es la
facultad de comprender los signos que no
pueden ser verbalizados, es decir, codifica-
dos de manera regular, verbal, digital.
Cuanto más del tiempo la atención humana
es absorbida por la verbalización,… tanto
menos sensibles son los organismos con-
cientes. Infelicidad puede significar, quizá
precisamente esto: conciencia sin sensibili-
dad”.3
Confundir estas temporalidades pro-
duce efectos despersonalizantes. Se
observan conductas que carecen de reg-
ulador propio que confunden tiempo
interno, de tiempo externo, pierden el
equilibrio del propio ritmo vital y saltan
en un zapping descontrolado de una
temporalidad a otra, generando insatis-
facción e impotencia. Esta temática es
una de las más frecuentes de consulta
desde el cuerpo, porque se agudiza un
borramiento del mismo y una pérdida
de lo perceptivo, se construye una
coraza corporal cronométrica de consis-
tencia metálica. En ambos casos el cuer-
po pierde presencia, se diluye o se
rigidiza  Es decir, queda marcado por la
ausencia o la rigidez. Diría que éste es el
cuerpo de la post-modernidad que aún
no ha encontrado consistencia corporal
humana sensible, produciendo efectos
de extrañamiento donde la persona
pierde el registro de sí misma.

¿Hay un Cronos del amor frente al del
consumo? Adolescencia virtual

Un ejemplo claro se observa en la ado-
lescencia, que hiperconfigurada por la
sexualidad virtual, transparente, que
“todo” lo muestra, parecería que la feli-
cidad la tiene allí. La pantalla es el obje-
to de erotización, transforma el sentir
en virtualidad plana. Chicos y jóvenes
poco saben de las mutaciones corpo-
rales que transitan, de su sensibilidad,
su sexualidad, tienen un saber torpe del
contacto y el tacto, cómo diferenciar
caricia, besuqueo, de apriete, empuje y
arrebato; calores, pudores, fracasos,
vergüenzas, etc. ¿Quién se hace cargo
de estas sensibilidades en hogares y
escuelas?, el aprendizaje aún no con-
templa el cuerpo como constituyente de
la integridad de la persona.
“La expansión consumista del cuerpo, hace
que el acto visual esté separado del contacto,
y el contacto separado de la emoción... La
sensibilidad entra en un proceso de reforma-
teo... la imaginación sexual es investida por
las superficies lisas de la imagen digital”4.
De allí que encarar esta temática, exige

“limpieza de cáscaras o máscaras” para
aproximarse a una piel sensible y no es
un problema de técnicas corporales,
sino de atravesar el miedo que despier-
ta este desenmascaramiento. Por otro
lado, es poder compatibilizar un tiempo
propio con el tiempo impuesto. La per-
cepción, la sensibilidad, la apropiación
del propio cuerpo, fuera de la pantalla
constituyen acciones subversivas de for-
talecimiento de identidad y no respon-
den a lo planificado cronométricamente
por la sociedad de consumo. 
“Pero lo sensible no cede. Las enfermedades
de la miseria, vuelven con energía. Las
desigualdades entre salud y enfermedad no
dejan de acrecentarse, se generalizan los
cuestionamientos éticos y la resistencia
social”5.

Unidad y fragmentación. 
Otra corporeidad

Si las técnicas corporales a mediados del
siglo XX, recuperaron la conciencia de
una unidad corporal perdida, tras las
mutilaciones de las guerras, hoy el
planteo reside en darle lugar al frag-
mento. Ya no es posible cuestionar la
fragmentación humana, somos sujetos
fractales, compartimentados, hábiles en
disociaciones, poseedores de múltiples
máscaras. Es necesario revisar recursos,
técnicas, dispositivos en los abordajes
corporales específicos. No es lo mismo,
por ejemplo, disminuir tensiones o
reducir contracturas, o modificar equi-
librios, si no se sabe sobre qué cuerpo se
enraízan o que dimensiones de movi-
lización adquieren, tener en cuenta que
el tiempo no sólo es cronometro progra-
mado, reformateado en ordenadores,
también es percepción sensible,
ambigua y subjetiva.

Si el cuerpo de la post-modernidad está
representado por la velocidad, la virtu-
alidad de la imagen, las anulaciones en
conciencia del cuerpo centrada en el
accionar maquinizado, resquebraján-
dose la unidad corporal y hay una con-
stante pérdida de la temporalidad per-
ceptiva, sensible. Este nuevo cuerpo
exige un replanteo en todos los órdenes
desde donde se lo enfoque, para no
quedar desmembrado en la cronometría
existencial. Es indispensable fundar otra
poiesis corporal que desde las prácticas
corporales significa, recuperar el lugar
de lo sensible, los ritmos y tiempos
biológicos y afectivos, el adueñamiento
del propio cuerpo. Fundar otra tempo-
ralidad. 
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Ha blar de hom bre ver sus má -
qui na es ya una po la ri dad pe ri -
mi da, es in dis pen sa ble cons -
truir otras mi ra das.
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El tí tu lo de es ta me sa era Las más ca ras
del so me ti mien to. Us te des ya han de sa -
rro lla do al gu nos as pec tos de esas más -
ca ras, yo voy a ha blar de las más ca ras
de aque llo que ocul ta el so me ti mien to,
voy a ha blar de las más ca ras del te rror.
Creo que al gún sen ti do tie ne, es tan do
so bre to do en es te ám bi to, en la Uni ver -
si dad de las Ma dres. No es ex tra ño que
jus ta men te sea en es te re cin to, en es te
ám bi to abier to por las Ma dres en la lu -
cha con tra el te rror, que fue el úl ti mo
ni vel don de la ver dad del te rror en con -
tró la re sis ten cia y al mis mo tiem po su
ca pa ci dad de des ci fra mien to. Y es to lo
di go com pa ran do el dis tin to lu gar que
tie ne, -y va mos a ver lo en se gui da las
teo rías psi coa na lí ti cas tam bién-, ¿qué
pa sa con las ma dres? ¿Qué pa sa no ya
con las Ma dres de Pla za de Ma yo que
son unos íco nos y al mis mo tiem po una
rea li dad que el sím bo lo ex pre sa, de la
re sis ten cia, de los cuer pos ma ter no-fe -
me ni nos, qué pa sa fren te a es tos cuer -
pos ma ter no-fe me ni nos en una cul tu ra
don de do mi na el te rror? Es de cir, ¿no
ten drá que ver el te rror, jus ta men te,
con aca llar y vol ver a mar car nue va -
men te los cuer pos allí don de la cas tra -
ción no fue su fi cien te pa ra im pe dir que
em pu je lo ma ter no que es tá pre sen te en
ca da cuer po, y so bre to do tam bién en
ca da cuer po del hom bre pue da apa re -
cer co mo un pro duc to de re sis ten cia?
Creo que es fá cil de cir que la evi den cia
se mues tra cla ra men te: mien tras que en
los cuar te les, don de es ta ban jus ta men te
aque llos que tor tu ra ban los cuer pos fe -
me ni nos y mas cu li nos, se cues tra ban,
ma ta ban a los em brio nes, a los no na tos,
a los ni ños, ma dres y mu je res; en esos
cuar te les im pe ra ba una con cep ción de
ma dre, una cier ta exis ten cia ima gi na ria
de ma dre, que era la Vir gen Ma ría. La
Vir gen Ma ría es la pa tro na del ejér ci to.
En ton ces po dría mos tra tar de com -
pren der qué ti po de ma dre es aque lla
en la cual se apo ya el te rror pa ra im po -
ner, en úl ti ma ins tan cia, a aque llas ma -
dres que no son co mo la Vir gen, si no
que son las ma dres en las cua les po de -
mos re co no cer el cuer po ges ta dor, vi -
vien te, el cuer po pla cen te ro, el cuer po
de pla cer en te ro, y que es aquél que va -
mos a ver en la cul tu ra oc ci den tal y
cris tia na a la cual no so tros per te ne ce -
mos. Esa cul tu ra se ha de di ca do fe roz -
men te a en cu brir co mo nin gu na otra lo
ha he cho el lu gar de lo ma ter no y de lo
fe me ni no.
Da ría dos o tres ejem plos pa ra traer el
pro ble ma so bre las más ca ras del te rror.
Las más ca ras del te rror tam bién exis ten en
el cam po psi coa na lí ti co, esas teo rías que
us te des es tu dian. Tam bién ahí tie nen
al go que ver las ma dres, y al go que ver
tam bién los hom bres que ha cen las teo -
rías so bre las ma dres. Y ha bría que pre -
gun tar se en ca da ca so cuál es el ori gen
-hay que ha cer tam bién en úl ti ma ins -
tan cia, por qué no, el psi coa ná li sis

(aun que sea ima gi na ria men te to dos lo
ha ce mos) des de la es truc tu ra per so nal
de aquél que ha ce psi coa ná li sis-. Quién
no ha brá en al gún mo men to pen sa do,
en fun ción de los po cos da tos de la bio -
gra fía, po cos o mu chos los te ne mos de
Freud mis mo, qué es lo que le lle va a él
a con ce bir su pro pio Edi po. Y de la mis -
ma ma ne ra po de mos, más allá de to da
re sis ten cia que lo sim bó li co nos opon ga
co mo un lá ti go, pen sar tam bién qué pu -
do ha ber le pa sa do a quien for mu la una
teo ría. Pa re ce ría que to das las teo rías
que ela bo ra son fon do de un pu ro cam -
po de con cep to, don de el su je to que lo
ela bo ra no ten dría -en es te ca so jus ta -
men te que tra ta de es te te ma, có mo la
teo ría tie ne que ver con el su je to-, jus ta -
men te en el ca so de la teo ría psi coa na lí -
ti ca, no se apli ca esa con cep ción. Por -
que es ne ce sa rio com pren der ne ce sa ria -
men te, y es to for ma ría par te co mo su -
pues to ines cin di ble de to da teo ría psi -
coa na lí ti ca, in cluir el psi coa ná li sis o los
ele men tos ne ce sa rios pa ra que el su je to
que ela bo ró la teo ría es té pre sen te en la
mis ma. 
En ton ces, có mo ha go yo sa bien do que
Jac ques La can per te ne ció a una fa mi lia
ca tó li ca de ran cia es tir pe y que al mis -
mo tiem po el her ma no tam bién per te -
ne cía a la or den, y que él en un mo men -
to tam bién pen só en trar den tro de ella.
Qué pen sar del he cho de que Geor ges
Ba tai lle, es te per so na je ma ra vi llo so que
pu so de re lie ve el ero tis mo y el ca rác ter
sa gra do del ero tis mo, y lle ga ba a des -
crip cio nes ro zan do lo que el “vul go”
lla ma ría por no gra fía. Por ejem plo ver
apa re cer en el fon do de la va gi na de la
mu jer un ojo que es pía, bue no, es una
me tá fo ra sor pren den te y al mis mo
tiem po ma ra vi llo sa. Y qui sie ra pen sar, a
quién no le pa só al go pa re ci do, de en -
con trar se en el mo men to de la má xi ma
in ti mi dad vi gi la do por al guien que de
pron to emer gía en el fon do de lo más
que ri do. Pe ro en fin, to do el mun do
pien sa qué ha brá pa sa do con La can que
hi zo su ya, por de cir lo de al gu na ma ne -
ra, a la mu jer que fue de Ba tai lle, qué
se cre tos es con di dos de Ba tai lle en con -
tró La can (ri sas)... yo no sé, evi den te -
men te no me in te re sa, pe ro pien so que
la teo ría ten dría que con te ner ne ce sa -
ria men te al go re fe ri do al su je to que la
ela bo ra. 
¿Por qué La can di ce que Freud tie ne un
as pec to de pen sa mien to ma ter no? ¿Y él
qué? Ha bría que pen sar, ¿no se rá que
es tá en él pre sen te lo ma ter no, aun que
no lo con fie se, es de cir, que ha ya una
con tra dic ción en tre am bos y que el fun -
da men to de es ta con tra dic ción, in sis to,
es té da do por el pro ble ma del te rror? El
pro ble ma de có mo en cu brir al te rror
con di ver sas más ca ras. 
El cris tia nis mo exis tió ha ce dos mil
años, en ese día acia go de la muer te, de
la con de na, del mar ti rio de Cris to, y
con ti núa has ta nues tros días. Es ta cul -

tu ra cris tia na evi den te men te no de ja de
es tar en el ca pi ta lis mo, que exis te so bre
el fon do de su hue lla. Tan to es así que
no po de mos con ce bir, y es una hi pó te -
sis, que no es ex tra ño que en es te mo -
men to del te rror que ame na za al mun -
do, del te rror no so la men te que es tá en
las re la cio nes de pro duc ción, si no en el
mo do en que se si gue re pro du cien do el
mun do, lo te rre nal, la na tu ra le za, los
hom bres, y aún el as pec to fí si co de la
tie rra, que es tá sien do vio len ta men te
des trui do has ta ni ve les nun ca con ce bi -
dos, y es tas dos for mas de pen sa mien to,
una re li gio sa y otra con cep tual, sean
jus ta men te aqué llas que coin ci den, y
que ter mi nan, por de cir lo de al gu na
ma ne ra, triun fan do jun tas en ese mo -
men to; el cris tia nis mo del Im pe rio
“bus hia no” y de Eu ro pa. El cris tia nis -
mo en sus dos ver tien tes, ca tó li ca y ca -
pi tal. Lo es ta mos vien do en la te le vi -
sión, en ese len gua je fé ti do ha blan do de
Cris to to dos los días, y de al gu na ma ne -
ra con tra rres tar y com pen sar un po co la
es tu pi dez hor mo nal de los ca tó li cos que
no se ani man a en fren tar el cuer po que
los pro tes tan tes de al gu na ma ne ra po -
nen en jue go en el do lor vi vo. 
El pro ble ma al que que ría re fe rir me es
el si guien te. To me mos dos mo men tos
de la teo ría, tan to la ca nia na co mo freu -
dia na. Me pa re ce ría, in sis to, que allí el
te rror no tie ne na da que ver. És te, el de
las ma dres, al que las ma dres le vi nie -
ron a po ner un lí mi te, al que en fren ta -
ron an te las ame na zas de muer te y en -
fren ta ron al gu nas de ellas la muer te,
pe ro apa re ció un lí mi te, el de las ma -
dres, el lí mi te no en los cuar te les si no en
las ca lles, en la pla za. Creo que hay que
vol ver a en con trar ese te ma no co mo al -
go ex te rior y per te ne cien te al cam po de
la po lí ti ca, si no al de la teo ría. Si no ter -
mi na mos sin po der uni fi car nos, y pen -
sar so li da ria men te en no so tros mis mos
co mo una uni dad de vi da, de pen sa -
mien to ima gi na rio, afec ti vo y ra cio nal.
Va ya mos al com ple jo de Edi po. El com -
ple jo de Edi po de Freud es un Edi po ju -
dío, por que a pe sar que él lo lla ma grie -
go, to man do la fi gu ra de la tra ge dia
grie ga, sin em bar go tie ne ca rac te rís ti cas
que no coin ci den exac ta men te con lo
grie go. En el com ple jo de Edi po de la
tra ge dia grie ga no hay que pre gun tar se
so la men te qué ha ce Edi po con la ma dre
y con el pa dre, hay que ver pri me ra -
men te la tra ge dia, no so la men te aque llo
en lo cual cul mi na si no en el ori gen que
se pa sa ha bi tual men te en si len cio.
¿Quién man dó al mue re al hi jo? Y ahí
no es el pa dre el que lo man da al mue -
re, es la ma dre que en tre ga al hi jo a la
muer te y lo de po si ta en bra zos del es -
cla vo, por que es ta era tam bién una de -
ci sión po lí ti ca: los au gu rios ha bían se -
ña la do que ese hi jo iba a ma tar al pa dre
que era el po der po lí ti co, el ti ra no en Te -
bas. En ton ces ¿qué ha ce? Es pa ra pre -
ser var el po der po lí ti co que el hi jo va al

mue re. Ese as pec to de la tra ge dia de
Edi po es tá de ja do de la do por que lo
que se acen túa no es el lu gar de la ma -
dre ges ta do ra, es el lu gar de la ma dre
real, la ma dre exis ten te, con la cual el
hi jo va a con vi vir co mo no so tros sa be -
mos. Lo que po de mos lla mar el Com -
ple jo de Edi po grie go, es di fe ren te a lo
que po de mos lla mar con la mis ma con -
cep ción el com ple jo pa ren tal ju dío. És te
es el que creo apa re ce en Freud en su
pro pio com ple jo de Edi po. Por que él
ha bla cla ra men te y se ña la tres as pec tos
del trián gu lo. Una par te es la ma dre.
Por otra el pa dre que es tá ele va do al po -
der su pre mo, us te des re cuer dan co mo
Freud se ña la que Dios no es más que
una fi gu ra del pa dre, y es to tam bién
apa re ce en el An ti guo Tes ta men to, tie ne
un ca rác ter an tro po mór fi co. Y por otra
es tá el hi jo que tie ne que en fren tar la re -
pre sión del pa dre fren te al de seo que lo
li ga a la ma dre, y se gu ra men te a la ma -
dre tam bién con el hi jo. Por que siem pre
es pre fe ri ble una fi gu ra nue va a una fi -
gu ra an ti gua, ya gas ta da co mo es la del
pa dre. En fin, en úl ti ma ins tan cia ve -
mos acá otro as pec to de la cues tión: la
ma dre es tá con ser va da co mo ma dre ge -
ni to ra, la ma dre es una ma dre que quie -
re te ner al hi jo y de al gu na ma ne ra im -
po ner al go so bre él a lo cual el pa dre se
opo ne. No so tros pen sa mos en la fi gu ra
ha bi tual men te lla ma da eró ti ca, la po se -
sión se xual de la ma dre, es to va, creo,
in clu so más allá; to da po se sión im pli ca
un acom pa ña mien to, que tam bién po -
dría mos ca li fi car de sim bó li co. La ma -
dre en su len gua je sen sual, sen si ble,
tam bién sig ni fi ca co sa, a pe sar de que el
len gua je pa ter no no las con ten ga ni las
atra pe. Pe ro es to va mos a ver lo un po co
des pués si po de mos. 

Lo que ve mos en el Edi po grie go, tal co -
mo vi mos an tes, se ría una ma dre que
man da al mue re al hi jo, el pa dre que es
po lí ti co, y en úl ti ma ins tan cia el hi jo
que va a re tor nar por que con ser va,
cons cien tes, -por de cir lo de al gu na ma -
ne ra- es tas mar cas de una ma dre des -
truc ti va pe ro a la cual al mis mo tiem po
quie re. Ve mos que la so lu ción de es te
Edi po es muy par ti cu lar por que co rres -
pon de a la cul tu ra grie ga. Tan to es así
que las in ter pre ta cio nes so bre el Edi po
grie go lle nan vo lú me nes, hay múl ti ples
va rian tes del mi to de Edi po grie go. Hay
au to res co mo Vla di mir Propp, un lin -
güis ta ru so, que ha ana li za do y con si de -
ra do las múl ti ples va rian tes de es te mi -
to de Edi po, una de cu yas va rian -
tes to ma Freud pa ra ejem pli fi car ☛
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viem bre de 2007. En di cho con tex to se rea li zó el Se mi na rio Las más ca ras del po der coor di -
na do por En ri que Car pin te ro y Ale jan dro Vai ner. Es te se mi na rio cons tó de dos cla ses. En la
pri me ra se tra ba jó “El po der y el de li rio. Por qué con ti núan los ma ni co mios”. En la se gun da
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La cul tu ra oc ci den tal y cris tia -
na se ha de di ca do fe roz men te a
en cu brir co mo nin gu na otra lo
ha he cho el lu gar de lo ma ter no
y de lo fe me ni no.
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la neu ro sis. En ton ces, ve mos que hay
un Edi po que co rres pon de a la cul tu ra
grie ga, y ve mos el Edi po de Freud, y
nos pre gun ta mos si es te Edi po de Freud
co rres pon de a la cul tu ra cris tia na. 
Por que si va mos a la cul tu ra cris tia na y
ana li za mos el mi to que fun da la cul tu ra
cris tia na, que di fie re del mi to que fun da
la cul tu ra ju día, en con tra mos que los
per so na jes de la ma dre, el pa dre y del
hi jo, son ra di cal men te he te ro gé neos con
aque llos que apa re cen tan to en el mi to
de Edi po co mo en el mi to ju dío. En el
mi to ju dío, al que Freud re cu rre, que es
el mi to his tó ri co de Moi sés, la ma dre
sal va al hi jo de la muer te que el po der
po lí ti co del fa raón que ría im po ner le. Y
re cu rre a una es tra ta ge ma que la na rra -
ción des cri be, en el cual la hi ja del fa -
raón re ci be la ces ti lla que la ma dre pa ra
sal var al hi jo ha bía pre pa ra do y ba ja do
al río. Ella re ti ra del agua, se que da con
el ni ño, y la sier va de la hi ja del fa raón
le su gie re en con trar un ama de le che
que lo nu tra, y a quién va a bus car, jus -
ta men te, a la ma dre de Moi sés que ha -
bía arro ja do al ni ño al ces ti llo, y se cons -
ti tu ye en una tri ni dad fe me ni no-ma ter -
na, en la cual las tres mu je res, es tán al
ser vi cio de la sal va ción del ni ño. Y acá
no apa re ce nin gu na fi gu ra mas cu li na
sal vo la del fa raón, que es la fi gu ra ame -
na zan te. Es te es el mi to ju dío. La ma dre
tie ne una pre do mi nan cia fun da men tal
en es te mi to abar can do los tres ex tre -
mos de un trián gu lo ima gi na rio. 
En el mi to cris tia no la cues tión pa sa de
otro mo do. En el mi to cris tia no apa re ce
en el Nue vo Tes ta men to, con la exis ten -
cia de Jo sé ena mo ra do de Ma ría. Us te -
des re cuer dan eso, to dos lo sa be mos. Y
cuen ta que Ma ría es tá pre ña da, y ahí
apa re ce una dis yun ti va, si to mar la o no
a Ma ría co mo mu jer. ¿Qué es lo más te -
rri ble que po día pa sar le? Al dor mir,

Dios le re ve la, a tra vés de los ar cán ge les
que Ma ría no fue in se mi na da por nin -
gún hom bre; que en úl ti ma ins tan cia
ese hi jo es el hi jo de Dios mis mo. Jo sé
acep ta es to y se con vier te por lo tan to
en el pa dre pu ta ti vo, di ga mos, sim bó li -
co, de un hi jo que no es de su pro pio
cuer po. Vean us te des en qué que da
cons ti tui do el trián gu lo en el Edi po cris -
tia no. 

La ma dre es una ma dre vir gen, que por
lo tan to ex clu yó de sí mis ma to dos los
ca rac te res sen sua les, sen si bles, aco ge -
do res, pla cen te ros, hú me dos, fra gan tes,
olo ro sos de su cuer po en re la ción con
un hi jo que pri me ro fue con ce bi do por -
que exis tió una re la ción car nal con un
hom bre que la pe ne tró, en cu yo abra zo
se fun die ron y en una sín te sis bio ló gi co-
his tó ri ca apa re ce la nue va cria tu ra. En -
ton ces Edi po no es so la men te el sím bo -
lo de la exis ten cia de lo in fi ni to-pa ter no,
de lo di vi no. Es tam bién la ex pre sión in -
me dia ta del amor hu ma no que es tá pre -
sen te en los cuer pos co mo pun to de
par ti da. La ma dre ocu pa ese lu gar don -
de lo ma ter no de sa pa re ce co mo ma ter -
no sen sual y cor po ral. El pa dre es un
Dios pa dre que no tie ne con te ni do nin -
gu no, es un pa dre abs trac to, es un Dios
abs trac to com ple ta men te, a di fe ren cia
del Dios ju dío, y mu cho más de los grie -
gos. Y el hi jo es un ni ño, es un hom bre,
es un mu cha cho, un ser que pa ra rea li -
zar es te de seo que pu sie ra la ma dre en
él, por de cir lo de al gu na ma ne ra. Va a
en fren tar la muer te, va a po ner en jue go
su pro pio cuer po des pre cia do, ya en el
ac to mis mo del en fren ta mien to por la
ma dre, pa ra creer se, en tan to hi jo de
Dios, con de na do a la eter ni dad. Y por lo
tan to de sa pa re ce co mo hi jo vi vo. Us te -
des co no cen la cir cuns tan cia: la cru ci fi -
xión tam po co es mo co de pa vo en el
mo do de de sa pa re cer del mun do hu -
ma no. 
Po de mos su po ner que en el trián gu lo
ju dío era neu ró ti co, pe ro en es te trián -
gu lo nue vo de la cul tu ra cris tia na en -
con tra mos un trián gu lo psi có ti co por -
que en lo ab so lu to no hay na da de car -
nal fun dan te que es té pre sen te en los
tres ex tre mos. Ni en la ma dre, ni en el
hi jo que se cree hi jo de Dios, ni del Dios
pa dre que es un ser abs trac to que no tie -
ne nin gún con te ni do y por lo tan to pue -
de con te ner to das nues tras ela bo ra cio -
nes con cep tua les pa ra jus ti fi car cual -
quier ac to. Vie ron us te des que cuan do
ha bla ba de las ma dres que el pro ble ma
de las ma dres no es tá tan pre sen te en el
com ple jo de Edi po que el psi coa ná li sis
ana li za. El pro ble ma del te rror só lo apa -
re ce en uno de ellos y no en el otro. Ex -
tra ña men te, la más ca ra del te rror es tá
en cu bier ta so be ra na men te en La can pe -
ro es tá pre sen te en Freud. Cuan do
Freud ha bla del Edi po di ce cla ra men te
la ame na za de cas tra ción, en la que el

pa dre apa re ce im po nién do le, ni ñe ra
me dian te siem pre en esas épo cas, co mo
una ame na za que lo des po ja de lo que
tie ne de va rón, por lo tan to es el pri mer
des mem bra mien to que apa re ce co mo
ame na za re fe ri da al cuer po, y aho ra ha -
bla re mos de los des mem bra mien tos si -
guien tes. A par tir de es te des mem bra -
mien to ima gi na rio, al cual apa re ce so -
me ti do el ni ño por el pa dre, Freud di ce
lo si guien te: que el ni ño no se so me te a
la ame na za por más te rri ble y cruel que
sea, si no que por el con tra rio, re gre san -
do de lo que lla ma ría la eta pa fá li ca, en
los tres años, ac tua li zan do en sí una ex -
pe rien cia pre via pri me ra, la ex pe rien cia
fe liz con la ma dre, por lo tan to en la eta -
pa oral, en la cual am bos es ta ban con -
fun di dos en la sim bio sis. Es to per mi te
en úl ti ma ins tan cia que el otro es té den -
tro de uno y uno pue da go zar o des -
truir lo al otro. El ni ño, acu dien do a es ta
es tra te gia de gue rra, en la eta pa oral, le
ha ce al pa dre lo que el pa dre que ría ha -
cer le a él. Cla ro, es la di si me tría que
apa re ce en tre el po der real del pa dre y
el po der ima gi na rio del ni ño pa ra ven -
cer lo. De lo cual re sul ta que en Freud
es tá la re sis ten cia del ni ño. En Freud es -
tá la ame na za de muer te pe ro es tá tam -
bién la re sis ten cia con tra la ame na za de
muer te y la as tu cia que el ni ño al can za
a cons truir pa ra en fren tar la. Pe ro tam -
bién el amor al pa dre lle va a que, di ce
Freud en es te ca so, des pués de dar le
muer te, el hi jo, tam bién re cu rrien do al
mis mo po der om ni po ten te de la ora li -
dad, le vuel ve a dar vi da al pa dre muer -
to den tro de sí mis mo. Se ca gó pa ra
siem pre. Por que a par tir de allí él po drá
re te ner la su mi sión al pa dre, y acá apa -
re ce una nue va con cien cia, y es ta nue va
con cien cia no es tá se ña la da por la teo ría

la ca nia na. Por que Freud a par tir de
aquí di ce, acá apa re ce una nue va con -
cien cia, no es la con cien cia an te rior. Por
lo tan to, si exis tía con cien cia an te rior
exis tía uni dad sen ti da, vi vi da, ele men -
tal men te en el ni ño. Acá, di ce Freud,
apa re ce una nue va con cien cia que es la
con cien cia de ter mi na da por el or den
del su per yó pa ter no, la ley, por lo tan to,
y en úl ti ma ins tan cia tam bién lo que
apa re ce allí es la con cien cia mo ral, don -
de los man da mien tos de la ley del pa -
dre im po nen no so la men te un mo do de
ser con el otro, si no tam bién un mo do
de pen sa mien to. Por eso Freud di ce que
es ta con cien cia que emer ge del com ple -
jo de Edi po, es esa con cien cia que es tá
cer ca da por tres an gus tias. La an gus tia
an te el su per yó, que es la ley del pa dre
en es te ca so. 
La ame na za del te rror, la ame na za de
muer te que sien te apa re cer el ni ño
cuan do emer gen las pul sio nes que de
al gu na ma ne ra tie nen su em pu je y nos
lle van a que rer sa tis fa cer las. Y por otro
la do tam bién la ame na za que apa re ce
an te la rea li dad ex te rior, don de to do el
po der po lí ti co, eco nó mi co, etc., tam bién
tie ne y pre sen ta a la ame na za de muer -
te, al te rror co mo un lí mi te. 

En ton ces en Freud cla ra men te el te rror
es el fun da men to de la cul tu ra psí qui ca.
Y cuan do ha bla mos del te rror, evi den te -

Aun que Freud des pués se pon -
ga del la do del pa dre, del la do
de la ley, Freud es ta xa ti vo; no
hay ley sin vio len cia, di ce él.
La vio len cia es el fun da men to
de la ley.

Pien so que la teo ría ten dría
que con te ner ne ce sa ria men te
al go re fe ri do al su je to que la
ela bo ra. 



ver con lo des ho ga re ño que es cla ra -
men te la pa la bra ale ma na. Y que la tra -
duc ción más pró xi ma es “Lo si nies tro”,
ca li fi can do un as pec to de esa ex pe rien -
cia de “des ho ga re ña mien to”. Freud ubi -
ca es ta ex pe rien cia don de vuel ven a
apa re cer los miem bros dis lo ca dos, se pa -
ra dos del cuer po, que apa re cen cuan do
en el se no de lo ho ga re ño ya adul to
vuel ve a apa re cer al go que lo nie ga, que
nie ga lo ho ga re ño. ¿Qué es lo que apa -
re ce ne gan do lo ho ga re ño ma ter no? Es
jus ta men te el te rror, que des pe da za. Es -
te te rror que des pe da za no an tes del
Edi po, si no pos te rior men te al Edi po. Lo
po ne for man do par te de una ex pe rien -
cia so cial adul ta. Y es ahí don de apa re ce
el des pe da za mien to.

El la ca nis mo se im po ne sim bó li ca men te
pa ra ocul tar la pre sen cia real de la ame -
na za del te rror que en Freud apa re ce
muy cla ra men te ex pre sa da: el des pe da -
za mien to vie ne del po der po lí ti co, del
po der so cial, del po der his tó ri co. En la
ma dre, en lo fa mi liar, en lo ho ga re ño, en
lo ma ter no, ahí no ha bía po si bi li dad de
po der pen sar el des mem bra mien to de
los cuer pos tal co mo lo po ne La can en
sus co mien zos. 
Yo creo que es to es fun da men tal pa ra ir
des cu brien do que las teo rías, -que apa -
re cen ra cio na les, per fec tas, con gran
aco pio de ci tas, de ven tas de ejem pla res,
de co fra días nue vas que se or ga ni zan,
de un len gua je de sec ta,- de ben ser ana -
li za das nue va men te. Por lo cual ten -
dría mos que vol ver a pre gun tar nos qué
ca ra jo pa sa con el te rror cuan do es ta -
mos en la Ca sa de las Ma dres de Pla za
de Ma yo pa ra tra tar de com pren der lo
que se plan teó en la me sa hoy,¿Có mo es
po si ble que los do mi na dos acep ten la do mi -
na ción? La acep tan por que siem pre van
a apa re cer teo rías, otra vez más ca ras,
que en cu bren el te rror que es tá en el
fun da men to del sis te ma, y en es te re tor -
no apa re ce otra vez la teo ría de la ra ti fi -
ca ción te ne bro sa de las más ca ras del
cris tia nis mo pre sen tes en el 
psi coa ná li sis mis mo.
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men te tam bién pa ra ven cer lo, pa ra ha -
cer po si ble la vi da, por que só lo es po si -
ble ha cer po si ble la vi da si pre via men te
se ha mos tra do cla ra men te el obs tá cu lo.
Un obs tá cu lo des de el cual las for mas
que nos im pu sie ron una mo da li dad de
ser don de exis te lue go la apa rien cia de
ser al guien cer ce na da en su fun da men -
to por que es tá pre sen te allí la mar ca del
te rror que im pu so un lí mi te a to do el
de sa rro llo de nues tra cor po rei dad y por
lo tan to de nues tro as pec to y nues tro
pen sa mien to. Es to que les di go de fi ne
cla ra men te la teo ría freu dia na. Aun que
Freud des pués se pon ga del la do del pa -
dre, del la do de la ley, Freud es ta xa ti vo;
no hay ley sin vio len cia, di ce él. La vio -
len cia es el fun da men to de la ley.

Por lo tan to, lo que lue go va a to mar La -
can co mo ley sim bó li ca, esa ley no tie ne
fun da men to en el te rror; el úni co fun da -
men to que tie ne es que se des li ga del
fun da men to ma ter no pa ra ser co mo pu -
ro sig ni fi can te des de el va cío, que es la
ma dre ale ja da, a la ma dre ne ga da. En
La can lo que apa re ce es el pa dre co mo
un ser apa ci gua dor, un ser que le per mi -
te al ni ño in tro du cir se en la cul tu ra sin
ma yo res con tra rie da des y apo ya la po -
si bi li dad de que se in clu ya co mo un ser
que va a es tar de ter mi na do por el aca ta -
mien to a la ley, y por eso es fun da men -
tal la cas tra ción en La can de una ma ne -
ra dis tin ta que es fun da men tal en el ca -
so de Freud. En La can, la cas tra ción es
di fe ren te. Es co mo si los la ca nia nos se
vol vie ran lo cos y di je ran, “cás tren los
por fa vor, por que si no los cas tran per -
de mos es to po co que te ne mos con quis -
ta do co mo hom bres en el mun do en el
cual no so tros nos mo ve mos”. Y lo ex tra -

ño es que has ta las mu je res ha blan de
cas tra ción.  Ha blan de cas trar se a sí mis -
mas, es ho rri ble, por que la cas tra ción no
es mo co de pa vo, no es jo da; es evi den -
te men te la pre sen cia del te rror del cuer -
po. En tre los ju díos, en el An ti guo Tes ta -
men to, no exis tía la cas tra ción, exis tía la
cir cun ci sión, que era una for ma de se ña -
lar, a tra vés de cor tar le al ni ño el pre pu -
cio a los ocho días, co mo un ac to que so -
la men te con te nía la pre sen cia de los
hom bres, las mu je res mi ra ban des de
arri ba qué ha cían con su pro pio hi jo, y
de al gu na ma ne ra le de cían: con la ma -
dre no, pe ro que da ban dis po ni bles, co -
mo ve mos en el an ti guo tes ta men to, to -
das las otras mu je res. No se ol vi den que
los re yes y los pro fe tas te nían tam bién
mu je res y has ta hi jos con sa cer do ti sas
del tem plo. An tes, cuan do las mu je res
es ta ban pre sen tes tam bién co mo dio sas
pa ra los ju díos, de las cua les po co a po -
co se fue ron des pren dien do. En el cris -
tia nis mo es to ha de sa pa re ci do ra di cal -
men te. Por que don de apa re ce la cas tra -
ción, aque lla cas tra ción a la que se re fie -
re La can, esa es la cas tra ción del co ra -
zón, que es lo que di ce San Agus tín.
Cuan do San Agus tín ha bla de cas trar,
ya no se re fie re a la piel fi bro sa de un
pe ne que hay que re cor tar en su pun ta
ex tre ma sin da ñar lo, li be rán do lo pa ra
su vi da fu tu ra. En el ca so del cris tia nis -
mo, en San Pa blo, lo que apa re ce es la
cas tra ción del co ra zón y por eso se ven
las imá ge nes de Cris to con el co ra zón
ar dien do, y Cris to tie ne al mis mo tiem -
po una co ro na de es pi nas que ci ñe el co -
ra zón. Y el co ra zón es lo ma ter no que
tie ne el hom bre, es el fun da men to fe me -
ni no, ma ter no de nues tra pro pia car na -
li dad co mo hom bres. Fí jen se en la pro -
fun di dad en la cual se pe ne tra la con -
cep ción de la cas tra ción. Y es to lo po de -
mos ver en al go fun da men tal; en el es ta -
dio del es pe jo, la di fe ren cia que hay en -

tre el ca so de La can y el ca so de Freud.
En el ca so de La can el es ta dio del es pe -
jo pe ne tró co mo una es pe cie de teo ría
sal va do ra so bre la in fan cia. Pa ra mu -
chas psi coa na lis tas, lo han to ma do co -
mo una ex pre sión de “por fin en ten de -
mos al go”. Cla ro, en ten de mos al go, ya
va mos a ver por qué se en tien de al go
allí. Por que La can, en ese es ta dio del
es pe jo, pro yec ta el des pe da za mien to
cor pó reo, la fal ta de uni dad del cuer po
co mo fun da men to de lo que lue go va a
ser el lu gar don de lo sim bó li co se in ser -
ta a par tir de la uni fi ca ción que apa re ce
da da por es te es pe jo de es te es ta dio, es
de cir por la fi gu ra que des pier ta la ale -
gría del ni ño al ver se co mo una uni dad
en te ra. Pe ro mi ren us te des el des fa sa -
mien to de los miem bros se pa ra dos, to -
do lo que La can po ne, lo trae de la psi -
co sis y de la neu ro sis, pe ro so bre to do
de la his te ria y tam bién de los de li rios
de los pa cien tes adul tos. Y se lo en chu -
fa al ni ño. Es de cir, va a bus car los re -
sul ta dos en las psi co sis adul tas pa ra ha -
cer que esos re sul ta dos, pro duc to evi -
den te men te del de sa rro llo de la in fan -
cia en una cul tu ra de ter mi na da apo ya -
da por la pre sen cia de la cas tra ción co -
mo ame na za, in clu ye es to en la in fan cia
mis ma del ni ño. Por eso de ja de la do el
mi to de Edi po y di ce “el mi to de Edi po
es “el mi to de Freud”. No so tros va mos
a re fe rir nos al en fren ta mien to en tre dis -
cor dia y la ar mo nía del fi ló so fo de Éfe -
so. Cla ro, es tá ha blan do de He rá cli to.
Dos fi gu ras me ta fí si cas; la dis cor dia y
la ar mo nía fue el fun da men to con el
cual ex pli car el fun da men to del hom -
bre a la vi da. Es te re tor no a la fan ta sía
grie ga en su ex pre sión me ta fí si ca le va
a per mi tir a La can des truir al go fun da -
men tal que Freud plan tea, que es el he -
cho de dón de vie ne el po der que ha ce
que el hom bre do mi na do en sí mis mo.
Y Freud di ce, a par tir del su per yó, co -
mo el hom bre ya no se ani ma a di ri gir
la fuer za ha cia afue ra, la vio len cia la di -
ri ge ha cia sí mis mo. Es de cir el po der
uti li za nues tra pro pia re sis ten cia, pa ra
do ble gar nos a no so tros mis mos. Es to
es tá cla ra men te se ña la do por La can co -
mo des pre cia ble en su ar tí cu lo so bre la
agre sión. 
En Freud en con tra mos el des pe da za -
mien to no al co mien zo, don de apa re ce
el nar ci sis mo, la sim bio sis con la ma -
dre, ahí no hay des pe da za mien to, la lo -
cu ra no exis te en ese sen ti do en la in -
fan cia. Freud tie ne muy cla ro, di ce que
hay que te ner cui da do de no pro yec tar
so bre esa eta pa de la in fan cia los pro -
pios de li rios teó ri cos. Por que nin gún
ni ño pue de des de cir lo, y pa re ce que to -
do pue de ser acep ta do. Hay que an dar
con su mo cui da do. Cui da do que evi -
den te men te no tu vo La can en pro yec tar
la lo cu ra adul ta, la psi co sis adul ta so bre
la pri me ra in fan cia del ni ño. Eso es cris -
tia nis mo tam bién. Por que esas pul sio -
nes ma ter nas, de sor ga ni za do ras se gún
pien san, son pul sio nes tam bién de
muer te, es ne ce sa rio des pués, a tra vés
de la cas tra ción reor ga ni zar las por me -
dio de la  ra cio na li dad cris tia na.
En ton ces, que pa sa con Freud. Re cuer -
dan que tie ne un tra ba jo que se lla ma
“Lo des ho ga re ño” que nor mal men te
es tá tra du ci do ho rri ble men te co mo “Lo
omi no so”, que no tie ne un ca ra jo que

¿Có mo es po si ble que los do mi -
na dos acep ten la do mi na ción?
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Re me mo rar ¿es re cor dar el he cho su ce -
di do? Sa ber del ex ter mi nio sig ni fi ca si -
tuar lo en un con tex to his tó ri co de sen ti -
do, don de se en fren ta la po si bi li dad de
que vuel va a re pe tir se. ¿Ho lo caus to re -
li gio so o ani qui la mien to po lí ti co? Hay
dos po si bi li da des en ton ces. O po ner lo
en un con tex to de de sig nio di vi no, in -
mo la ción y pe ca do –Ho lo caus to o teo ría
de los dos de mo nios- don de el sen ti do
his tó ri co de la vio len cia y el te rror se
pier de. O con ver tir lo -ani qui la mien to,
Shoá- en ín di ce del mal his tó ri co que
de pen de de los hom bres, y el ex ter mi -
nio en ton ces for ma par te de un pro yec -
to de do mi nio po lí ti co.
No hay me mo ria so cial sin ins crip ción
en el su je to que re cuer da. La me mo ria
es la más co mún de las ca pa ci da des hu -
ma nas, pe ro pa ra cier tos he chos his tó ri -
cos pi de al go más di fí cil de no so tros:
que no ol vi de mos que el ex ter mi nio
tam bién nos to ca co mo ame na za. Pa ra
que se con vier ta en sig ni fi ca ti va, la me -
mo ria, li ga da a la ame na za de muer te
por ha cer lo, no es en ton ces la re me mo -
ra ción de cual quier he cho. Esa ame na za
es lo que de be mos ven cer den tro de no -
so tros mis mos. Por que al pen sar la no
evo ca mos cual quier muer te: no es la
muer te “na tu ral” que to dos su fri re mos.
La me mo ria del ge no ci dio es tá, in si dio -
sa, in ser ta en lo más pro fun do de ca da
hom bre, en lo que tie ne de más te mi do
y de más va lio so: la vi da pro pia y la del
pró ji mo. La me mo ria tie ne que pe ne trar
el cuer po sin tien te y atre ver se a ani mar
des de el ho rror la sig ni fi ca ción de lo
que se re cuer da. La me mo ria es un de -
sa fío, pri me ro pa ra uno mis mo: hay que
en fren tar lo no só lo afue ra si no en la
mar ca in ter na que ro tu ró el pro pio
cuer po. Pe ro la me mo ria to ca tam bién
lo in me mo rial, aque llo de lo cual no te -
ne mos me mo ria, por que la me mo ria se
ini ció allí don de no exis tía aún: es ta ba
só lo la mar ca del te rror pri me ro, in fan -
til y ar cai co: To do llan to de ni ño des -
pier ta, en su con go ja in con te ni ble, la an -
gus tia del pri mer en cuen tro del hom bre
con la muer te.
Se di ce: la va len tía de re cor dar. Por que
pa ra re cor dar lo más te rri ble y ame na -
zan te hay que en fren tar la muer te que
el te rror ene mi go de po si tó en ca da uno:
lo que no pue de ser des per ta do sin que
re ver dez ca el pá ni co en sor di na. Y sin
em bar go hay que des per tar lo co mo el
lu gar de un nue vo en fren ta mien to que
ne ce si ta que los otros, los do mi na dos y
los ame na za dos, tam bién se yer gan
con tra la muer te. No só lo por que des de
el po der re tor ne pa ra re cor dar nos el ge -
no ci dio mi li tar co mo pre sen cia ame na -
zan te re do bla da en la vi da ci vil. Hay
que re cor dar por de ci sión pro pia, por
pro pio co ra je, de otra ma ne ra: des per -
tan do el com ba te con tra la muer te que
el po der de po si tó en ca da uno co mo lí -
mi te a la vi da, y que la res trin ge y la
aton ta.
No se po dría en ton ces ha blar de “va len -
tía” de la me mo ria si no im pli ca ra un
en fren ta mien to con lo más te mi do que
fue in te rio ri za do en uno mis mo. La me -
mo ria, aun que ro za lo im pen sa do, a ve -
ces evi ta que apa rez ca: hay en ton ces
me mo ria ne ga ti va, me mo ria pa ra re cor -
dar nos que no de be apa re cer lo que re -
co no ce mos co mo te mi do, aque llo que la
ame na za de muer te tor nó in cons cien te
y dis tan te: “Se me ol vi dó que te ol vi dé,
a mí que na da se me ol vi da”, di ce una
can ción ve ne zo la na, y en ton ces re cuer -

da que se ha bía ol vi da do del ol vi do.
Hay una me mo ria afec ti va, pe ro sin
ima gen ni pa la bra: só lo el afec to de la
an gus tia per ma ne ce allí don de se bo rra
su sen ti do cons cien te. La ima gen y la
pa la bra abrie ron el sur co de una si tua -
ción ame na zan te, pe ro de tan te mi do
só lo que dó el sen ti mien to de muer te
que lo ex clu yó de la men te. De men te:
só lo te rror in ter no, que exis te allí en lo
más ín ti mo de la gen te.
El te rror es fe roz: crea sus pro pios ám -
bi tos de en ce gue ci mien to por que al
mis mo tiem po ocul ta -el te rror ate rra-
la ex pe rien cia que lo pro du jo, y só lo de -
ja el mis te rio de lo más te mi do en lo
más hon do: la es te la blan ca y si len te de
la muer te, es de cir su ras tro, su agui jón
en tra ña do, la ame na za in des ci fra ble
que la an gus tia abre cuan do ro za su es -
pa cio amo jo na do. Por eso hay que ir
más le jos: no se tra ta só lo de re cor dar,
de te ner el co ra je o la vo lun tad de ha -
cer lo: no se tra ta só lo de que la ima gen
de lo te mi do apa rez ca nue va men te. Se
tra ta de crear, co mo sue lo que las sos -
ten ga, las re sis ten cias sub je ti vas, sí, pe -
ro tam bién las ex ter nas y co lec ti vas que
en la rea li dad his tó ri ca las ven zan e im -
pi dan que esos he chos de te rror per ma -
nez can im pu nes: que im pi dan que se
pro duz can de nue vo.

Hay que re cor dar, pe ro den tro de una
ins crip ción so cial nue va, pa ra que ca da
uno se con vier ta en una for ta le za con tra
el mie do. Por que re cor dar en la so le dad
in di vi dual no bas ta. Es tá el re cuer do co -
lec ti vo li ga do a to do ani qui la mien to,
que es el úni co que le pue de dar sen ti -
do: li gán do lo a las con di cio nes que lo
hi cie ron po si ble. Pe ro en un mun do dis -
lo ca do por el in di vi dua lis mo, la ga nan -
cia y el con su mo, la pér di da de sen ti do
de la vi da, la di so lu ción de los la zos so -
cia les, don de el te rror si gue tra ba jan do
en si len cio los es pa cios con quis ta dos
por la muer te, y los cuer pos ase si nos es -
tán en tre no so tros co mo ame na zas im -
pu nes, ¿qué sen ti do tie nen el re cuer do,
el co ra je, la me mo ria, si no tie nen un
cuer po ima gi na rio co lec ti vo pa ra ha cer -
le fren te y re sis tir le?
Re cor dar im pli ca apro xi mar el ho rror
de lo dis tan te has ta con ver tir lo en pró -
xi mo, traer lo a la me mo ria co mo ima -
gen pre sen te, dar le sen ti do a su exis ten -
cia pa sa da en lo que aho ra vi vi mos. Sig -
ni fi ca en ton ces po ner al des nu do la in -
ter na cio nal de la muer te y del ho rror
que es tá im plan ta da en el mun do. La
má qui na pa ra pro du cir nos co mo se res
sin me mo ria, pu ro ol vi do que el ins tan -
te ago ta, di se mi na el te rror en lo co ti dia -
no, lo tor na in vi si ble en su pre sen cia re -

pe ti da por to das par tes, se in fil tra co mo
ima gen nor ma li za da en los gra nos me -
nu dos de la vi da co ti dia na: lo con vier te
en ba nal, co mo de cía Han nah Arendt
del ge no ci dio na zi bu ro cra ti za do. La
mue rte: una for ma co ti dia na de su ejer -
ci cio y de su per ma nen cia. Su efec to in -
di vi dual: no ver ni sen tir al otro que la
su fre, ex cluir se del con jun to pa ra po -
ner se a sal vo, por que nun ca es a uno a
quien le to ca. Su re sul ta do co lec ti vo:
una so cie dad pu si lá ni me y ton ta.
Re cor dar, en ton ces, no es só lo una ima -
gen que re tor na: es una si tua ción his tó -
ri ca que se ilu mi na reac ti van do el sen ti -
do que las pro fun di da des sen si bles
afec ta das por la he ri da su fri da le de -
vuel ven a la con cien cia, que la in clu ye
en una po lí ti ca pro duc to ra de muer te.
El ol vi do nun ca es un he cho pa si vo. Pe -
ro tam po co las fi gu ras del ho rror que la
ima gi na ción nos trae bas tan pa ra que el
re cuer do sea ver da de ro. Hay re cuer dos
que, por par cia les, son fal sos. Es ne ce -
sa rio que es tén in clui dos en un mar co
de com pren sión pen sa do, que sig ni fi -
quen la po si bi li dad de abrir la con cien -
cia de lo más in to le ra ble des de lo más
afec ti vo: que se abran so bre el mar co
del pen sa mien to del mun do his tó ri co,
so cial, po lí ti co y eco nó mi co que pro du -
je ron el ex ter mi nio. 
Pe ro no só lo so bre el pa sa do: que abran
esa ex pe rien cia des de el fu tu ro, mos -
tran do lo que de co mún tie nen con el
pre sen te. Las Ma dres de Pla za de Ma yo
unen al ge no ci dio na zi el ge no ci dio ar -
gen ti no. Por que el re cor da to rio de la
Shoá ju día abre la me mo ria y se ins cri -
be en el re cuer do de to dos los otros crí -
me nes que se han su ce di do y se si guen
su ce dien do has ta nues tros días, pe ro
pa ra im pe dir que vuel van a re pe tir se.
No se pue de ha blar del re cuer do del ge -
no ci dio ju dío so bre el fon do de ha ber
ab suel to a los au to res del ge no ci dio ar -
gen ti no. Tam bién hay que te ner el co ra -
je de re cor dar lo, y sa be mos có mo esa
me mo ria am plia da ha de sa pa re ci do, te -
rror me dian te, de la con cien cia de la
ma yo ría de nues tros ha bi tan tes.

Ex traí do de El te rror y la gra cia, Ed.
Nor ma, Bs. As, 2003, págs. 55-59

Con tra las má qui nas 
del ol vi do.

Pa ra la cons truc ción de
la me mo ria

León Ro zitch ner

LUZ EN 
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FA MI LIAR DE

EN RI QUE 
PI CHON 
RI VIÉ RE
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Si yo pon go en el con sul to rio un
re tra to de Gar del, co sa que siem -
pre he pen sa do, en ton ces no pue -
do ana li zar a un ti po al que le
gus ta Mo zart, pues ya le es ta ría
dan do un men sa je que no es per -
ti nen te pa ra su aná li sis.
Ho ra cio Et che go yen, 19981

La neu tra li dad y la abs ti nen cia son dos cues tio nes a re -
pen sar pa ra los ana lis tas del si glo XXI. Es te par tie ne
ca si un si glo de exis ten cia y la con cep ción que de ellos
se ten ga mar ca la pro pia prác ti ca clí ni ca. Por eso, pa ra
co men zar, es ne ce sa ria una re vi sión his tó ri ca crí ti ca de
es tos con cep tos. “El gi ro del psi coa ná li sis”, tal co mo
fue de sig na do por En ri que Car pin te ro, im pli ca un es -
tu dio de dis tin tos as pec tos teó ri co-clí ni cos pa ra es tar a
la al tu ra de las exi gen cias de nues tra épo ca, que nos
mar ca con si de rar “nue vos dis po si ti vos psi coa na lí ti -
cos”. Y siem pre el pri mer pa so de to da in ves ti ga ción es
la his to ria.
La neu tra li dad y la abs ti nen cia tie nen un par to con jun -
to en la obra de Freud. El año es 1915 y el tex to es “Ob -
ser va cio nes so bre el amor de trans fe ren cia”. Allí Freud
di ce: 
“Nues tro do mi nio so bre no so tros mis mos no es tan
gran de que des car te la po si bi li dad de en con trar nos de
pron to con que he mos ido más allá de lo que nos ha -
bía mos pro pues to. Así, pues, mi opi nión es que no de -
be mos apar tar nos un pun to de la neu tra li dad que nos
pro cu ra el ven ci mien to de la trans fe ren cia re cí pro ca. Ya
an tes he de ja do adi vi nar que la téc ni ca ana lí ti ca im po -
ne al mé di co el pre cep to de ne gar a la pa cien te la sa tis -
fac ción amo ro sa por ella de man da da. La cu ra de be de -
sa rro llar se en la abs ti nen cia. Pe ro al afir mar lo así, no
alu di mos tan só lo a la abs ti nen cia fí si ca ni tam po co a la
abs ti nen cia de to do lo que el pa cien te pue de de sear,
pues es to no lo so por ta ría qui zá nin gún en fer mo. Que -
re mos más bien sen tar el prin ci pio de que de be mos de -
jar sub sis tir en los en fer mos la ne ce si dad y el de seo co -
mo fuer zas que han de im pul sar le ha cia la la bor ana lí -
ti ca y ha cia la mo di fi ca ción de su es ta do, y guar dar nos
muy bien de que rer aman sar con su bro ga dos las exi -
gen cias de ta les fuer zas. Y, en rea li dad, lo úni co que
po dría mos ofre cer a la en fer ma se rían su bro ga dos,
pues mien tras no que den ven ci das sus re pre sio nes, su
es ta do la in ca pa ci ta pa ra to da sa tis fac ción rea l.”2

De aquí pue den ex traer se va rias hi pó te sis. Por un la do,
no es ca sual que la neu tra li dad y la abs ti nen cia sur jan
del tra ba jo so bre el amor de trans fe ren cia. Es que el
“hu ra cán” trans fe ren cial y su con tra par te con tra trans -
fe ren cial lo lle va a Freud a for mu lar cier tas re glas que

pre si di da por Max Ei tin gon, quien for ma li zó los mé to -
dos que con si de ra ba efi ca ces y los trans for mó en re glas
que de ben ser cum pli das por to dos los miem bros. Se
exo ne ró a Fe renc zi a raíz de sus in ves ti ga cio nes so bre
la “téc ni ca ac ti va”, tal co mo a otros ana lis tas co mo Wil -
helm Reich. Por mu chos años la In ter na cio nal Psi coa -
na lí ti ca de ci dió qué era psi coa ná li sis y qué no. Es to lle -
vó a que la abs ti nen cia y la neu tra li dad fue ran más una
re gla su per yoi ca a obe de cer que una re gla ne ce sa ria
pa ra man te ner el jue go del aná li sis, va ria ble, in sis to, a
di ver sas si tua cio nes y psi co pa to lo gías. 

Po co tiem po des pués, se ins ti tu cio na li zó el psi coa ná li -
sis en la Ar gen ti na. Emi lio Ro dri gué, psi coa na lis ta de
la se gun da ge ne ra ción, re la ta có mo la abs ti nen cia se
trans mi tía en tre los pri me ros ana lis tas en su au to bio -
gra fía. Su pri mer pa cien te era una pa cien te ter mi nal:
“tra ta ba a la pa cien te en el Hos pi tal Fran cés, ella era
piel y hue sos y es ta ba tan con su mi da que no to le ra ba
el pe so de las sá ba nas so bre las pier nas. Día tras día la
veía en vuel ta en un si len cio de ma ras mo. Cier ta vez,
po co an tes de mo rir, ella me ten dió su ma no hue su da
y yo no le ten dí la mía, lo que has ta hoy no me per do -
no. La téc ni ca de la abs ti nen cia no me lo per mi tía .”7 Es to es
un buen ejem plo de la for ma in dis cri mi na da en la cual
se trans mi tie ron las re glas psi coa na lí ti cas. Abun dan
ejem plos a lo lar go de la his to ria de ese ti po.
Sin em bar go, el avan ce del psi coa ná li sis en el tra ba jo
con otras si tua cio nes y pa cien tes lle va ba a la pro pia
An na Freud -la “or to do xia” ab so lu ta pa ra cual quier
psi coa na lis ta ar gen ti na-, en 1954 a pre gun tar se si la
“téc ni ca co rrien te” la equi pa ba pa ra en ca rar “el aná li -
sis del ca rác ter en for ma tan ade cua da co mo nos
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le po si bi li ten con ti nuar con la ta rea ana lí ti ca y no fa vo -
re cer ac tua cio nes.
La abs ti nen cia ha bía apa re ci do des de el ini cio en la
obra de Freud. Pe ro en to dos los ca sos es tá aso cia da a
la abs ti nen cia se xual y sus efec tos. La neu tra li dad no
ha bía sur gi do pre via men te. Pe ro unos años an tes po -
de mos ras trear un an te ce den te en una de sus me tá fo -
ras cien ti fi cis tas pa ra en ten der la fun ción del ana lis ta.
En 1912 acon se ja ba to mar co mo mo de lo la con duc ta
del ci ru ja no, “que im po ne si len cio a to dos sus afec tos
e in clu so a su com pa sión hu ma na y con cen tra to das
sus ener gías psí qui cas en su úni co fin: prac ti car la ope -
ra ción con for me a to das las re glas del ar te.” O bien, un
es pe jo: un ana lis ta que de be “per ma ne cer im pe ne tra -
ble pa ra el en fer mo y no mos trar, co mo un es pe jo, más
que aque llo que le es mos tra do.” 3

No de be mos ol vi dar que es ta as pi ra ción de ser co mo
un es pe jo o co mo un ci ru ja no es ta ba mol dea da con la
as pi ra ción cien ti fi cis ta que atra ve sa rá la obra de
Freud. Es im por tan te re cal car que él mis mo no tra ba ja
de ese mo do con sus pa cien tes, tal co mo lo des cri be
Emi lio Ro dri gué en su ma gis tral bio gra fía de Freu d.4
En 1918 pro fun di za el con cep to, co mo “prin ci pio de
abs ti nen cia”. La cues tión sur ge en fun ción de una de -
fen sa de la “téc ni ca ac ti va” de Fe renc zi, a la cual su po -
ne un ho ri zon te pro mi so rio que lue go de ses ti ma ría.
En ese con tex to, pos tu la que “en la me di da de lo po si ble,
la cu ra ana lí ti ca de be eje cu tar se en un es ta do de pri va -
ción -de abs ti nen cia-. Que da rá li bra do a un exa men de
de ta lle ave ri guar la me di da en que sea po si ble res pe -
tar es to. Aho ra bien, por abs ti nen cia no de be en ten -
der se la pri va ción de una ne ce si dad cual quie ra -es to
se ría des de lue go irrea li za ble-, ni tam po co lo que se
en tien de por ella en el sen ti do po pu lar, a sa ber, la abs -
ten ción del co mer cio se xual; se tra ta de al go di ver so,
que se re la cio na más con la di ná mi ca de la con trac ción
de la en fer me dad y el res ta ble ci mien to.”5 Pe ro en el
tex to, la abs ti nen cia tam bién es una im po si ción al pa -
cien te en re la ción a sa tis fac cio nes sus ti tu ti vas que po -
drían ale jar lo del éxi to de su aná li sis, an te las cua les el
ana lis ta de be opo ner se “enér gi ca men te”.
En la dé ca da del 20 Freud con cep tua li za la pul sión de
muer te. Sin em bar go, no hu bo re for mu la cio nes so bre
la prác ti ca a par tir de es te gi ro que le da a la teo ría. Es -
to im pli ca ba una  re vi sión de la prác ti ca psi coa na lí ti -
ca, cues tión que que dó sin rea li zar se .6
A es ta al tu ra se pue de no tar que Freud pro po nía la
abs ti nen cia, pe ro la mis ma siem pre es tá pues ta en fun -
ción de ca da pa cien te, su pa to lo gía y el con tex to. Sin
em bar go, hu bo un fac tor que ge ne ra li zó su apli ca ción:
la ins ti tu cio na li za ción cre cien te del psi coa ná li sis que
se lle vó du ran te las dé ca das del 20 y del 30. En ton ces
se creó la Co mi sión Di dác ti ca In ter na cio nal que fue
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ha equi pa do pa ra el aná li sis de las di ver sas for mas
de his te ria y de neu ro sis ob se si va”. Y ade más, si “si -
gue sien do to da vía vá li da la vie ja re gla que acon se ja
que, en ge ne ral, el aná li sis de be rá lle var se a ca bo en
una at mós fe ra de frus tra ción de la rea li za ción de de -
seos”. Es to la lle va ba a va rias cues tio nes: la mo di fi ca -
ción de la “téc ni ca” en psi co sis y per ver sio nes y a
con si de rar que en las si tua cio nes de emer gen cia
“nues tras re glas de pro ce di mien to de jan de apli car se,
en for ma to tal o par cial .”8

En la mis ma dé ca da del 50, Jean La plan che y Jean-
Ber trand Pon ta lis ba jo la di rec ción de Da niel La ga che
es cri ben el Dic cio na rio de Psi coa ná li sis. Es ne ce sa rio
po ner en con tex to la pu bli ca ción de un dic cio na rio,
co mo cual quier otra pu bli ca ción. Eran dos dis cí pu los
de La can, que en ese en ton ces pro pug na ba la “vuel ta
a Freud”. Pe ro re cor de mos que no só lo es ta ban en -
ton ces en la In ter na cio nal Psi coa na lí ti ca (y si guie ron
es tan do lue go de la rup tu ra con La can a prin ci pios
de los ‘60), si no que el pro yec to es ta ba fi nan cia do por
la UNES CO y di ri gi do por Da niel La ga che. En el Dic -
cio na rio apa re cen tan to la abs ti nen cia co mo la neu -
tra li dad, tal co mo po día acor dar el es ta blish ment co -
mo las ideas de un pri mer La can. La abs ti nen cia es
una re gla o un “prin ci pio se gún el cual la cu ra ana lí -
ti ca de be ser di ri gi da de tal for ma que el pa cien te en -
cuen tre el mí ni mo po si ble de sa tis fac cio nes subs ti tu -
ti vas de sus sín to mas. Pa ra el ana lis ta, ello im pli ca la
nor ma de no sa tis fa cer las de man das del pa cien te ni
de sem pe ñar los pa pe les que és te tien de a im po ner -
le.”9 La neu tra li dad, es una “de las cua li da des del
ana lis ta du ran te la cu ra. El ana lis ta de be ser neu tral
en cuan to a los va lo res re li gio sos, mo ra les y so cia les,
es de cir, no di ri gir la cu ra en fun ción de un Ideal
cual quie ra, y abs te ner se de to do con se jo; neu tral con
res pec to a las ma ni fes ta cio nes trans fe ren cia les.”10

Al re de dor de esos años, Jac ques La can in ten tó “tra -
du cir” a la abs ti nen cia y a la neu tra li dad en sus pro -
pios tér mi nos de acuer do a sus es que mas teó ri cos.
Así  la abs ti nen cia con sis te en no gra ti fi car ja más a la
de man da: “La abs ti nen cia del ana lis ta que se re hú sa
a gra ti fi car la de man da, la se pa ra del cam po del de -
seo y la trans fe ren cia es un dis cur so don de el su je to
tien de a rea li zar se más allá de la de man da y en re la -
ción a ella .”11 Y en cuan to a la neu tra li dad, la des di -
bu ja hu mo rís ti ca men te: “En cuan to a no so tros, so bre
es te pun to de li ca do, en el que al gu nos pen sa rían en
ad ver tir nos de la neu tra li dad ana lí ti ca, ha ce mos pre -
va le cer el prin ci pio de que ser ami go de to do el mun -
do no bas ta pa ra pre ser var el lu gar des de don de de -
be ope rar se .”12 O sea, pa ra La can lo cen tral se rá el lu -
gar del ana lis ta des de el cual se ope ra, per dien do de
al gún mo do lu gar tan to la abs ti nen cia co mo la neu -
tra li dad co mo con cep tos, a di fe ren cia de la im por tan -
cia que te nían en la obra de Freud.
Ha cia fi nes de la dé ca da del 60 se for ma ron los gru -
pos que cues tio na ban el psi coa ná li sis de la Aso cia -
ción Psi coa na lí ti ca In ter na cio nal. Su his to ria ha bi -
tual men te es to ma da en fun ción de la ideo lo gía y la
po lí ti ca, pe ro po cas ve ces se to man al gu nos de sa rro -
llos que tie nen re per cu sio nes en la clí ni ca .13 Y uno de
sus apor tes es el cues tio na mien to de la neu tra li dad
ana lí ti ca, por con si de rar la im po si ble y par te de un
pro yec to cien ti fi cis ta. Ma rie Lan ger, que in te gra ba
uno de los gru pos, Pla ta for ma, de cía que “... ya no
cree mos en ella (la neu tra li dad), co mo tiem po atrás
de ja mos de creer en el ‘ana lis ta-es pe jo’... No so mos
com pu ta do ras y to dos te ne mos wish full thin king res -
pec to de nues tros ana li za dos. Nues tros de seos di fie ren
se gún la ideo lo gía que pro fe sa mos: eso es to do .”14

Es im por tan te su bra yar dos cues tio nes. Por un la do,
las bue nas in ten cio nes de Lan ger la lle van a un ex ce -
so de op ti mis mo: los de seos se so me te rían a la ideo -
lo gía. Pe ro el de seo es in con cien te, mien tras que
nues tra ideo lo gía tie ne sec to res con cien tes, pre con -
cien tes e in con cien tes. Y la di men sión in con cien te del
ana lis ta es real men te la pie dra an gu lar que echa por
tie rra a la neu tra li dad. Po de mos in ten tar ser neu tra -
les, pe ro lo in con cien te se fil tra. Es to nos lle va a la se -
gun da cues tión: la im po si bi li dad de la neu tra li dad.
Un ana lis ta ha bla de sí aun que se pre ten da neu tral.

Ha bla con su cuer po, con su ro pa, con la elec ción de
con sul to rio (des de el lu gar has ta el mo bi lia rio), sus
op cio nes teó ri cas, sus op cio nes de vi da. Aun que no
ha ble di rec ta men te de ello, to do es to ha bla y for ma
par te de una no ción de con tra trans fe ren cia am -
plia.15Es ta ilu sión po si ti vis ta de do me ñar a lo in con -
cien te se pue de con si de rar con una ex pe rien cia ha bi -
tual: los pa cien tes cuan do se con so li da su aná li sis se
“aco mo dan” al es ti lo y la teo ría del ana lis ta. Y así, se -
gún la im por tan cia que le dé el ana lis ta, re la tan más
sus sue ños, pro du cen lap sus, re gis tran sus ma ni fes -
ta cio nes trans fe ren cia les, etc. 
Que un ana lis ta no sea neu tral no quie re de cir que no
sea abs ti nen te. Por que lo que sí que da en pie es la
abs ti nen cia, pe ro con las par ti cu la ri da des de ca da ca -
so y si tua cio nes, tal co mo lo ha bía es bo za do el pro pio
Freud. Es to mis mo fue de sa rro lla do por Fer nan do
Ulloa, quien li de ra ba el otro gru po que rom pió con la
In ter na cio nal Psi coa na lí ti ca, Do cu men to. Ulloa res ca ta
a la abs ti nen cia co mo par te cen tral de la clí ni ca psi -
coa na lí ti ca, pe ro lo po ne a fun cio nar con un con cep -
to to ma do de su maes tro, En ri que Pi chon Ri viè re, el
de per ti nen cia. “La clí ni ca psi coa na lí ti ca se ve apar -
ta da de los ca mi nos mé di cos en fun ción de la abs ti -
nen cia, re gla fun da men tal tan to me to do ló gi ca co mo
éti ca... To da es ta abs ti nen cia ac ti va com po ne lo que po -
dría con si de rar la he rra mien ta fun da men tal de mi
prác ti ca clí ni ca, que de fi no co mo es truc tu ra de de -
mo ra”. Y la di fe ren cia de la neu tra li dad, la “no neu -
tra li za ción del su je to ana lis ta”. Pe ro, acla ra la di fe -
ren cia en tre dis po si ti vos, ya que Ulloa tra ba ja en dis -
po si ti vos ins ti tu cio na les: “sue le acon te cer que un
ana lis ta sin ma yor ex pe rien cia en el cam po so cial,
pre ten da abor dar una cues tión ins ti tu cio nal ex tre -
man do su pre sen cia abs ti nen te, co sa na da per ti nen te
a la na tu ra le za de ese cam po. En ese con tex to, la con -
di ción per ti nen te obli ga a no des co no cer la es pe ci fi -
ci dad del que ha cer que agru pa ins ti tu cio nal men te a
las per so nas so bre la que se pre ten de ope rar... La re -
gla de la per ti nen cia, fun da men to cen tral de lo que
el psi coa ná li sis tie ne de ar te, es de cir de téc ni ca, va -
le tan to co mo la de abs ti nen cia.” 16

En es tos tiem pos, po de mos con si de rar a la abs ti nen -
cia y la neu tra li dad de la si guien te for ma. Por un la -
do, la neu tra li dad no exis te, for ma par te del cam po
con tra trans fe ren cial. La ilu sión del es pe jo es irrea li -
za ble aun que uno quie ra po ner se el mis mo tra je to -
dos los días y de jar el con sul to rio en blan co. Es ine vi -
ta ble. Por otro, la abs ti nen cia só lo fun cio na en con -
jun ción con la per ti nen cia del dis po si ti vo que or ga -
ni za mos co mo ana lis tas, acor de a la si tua ción (re cor -
dar a la pri me ra pa cien te de Ro dri gué), la psi co pa to -
lo gía (no es lo mis mo un pa cien te neu ró ti co clá si co
que un pa cien te de pre si vo, psi có ti co o per ver so, mu -
cho más con si de ran do la ope ra to ria de la pul sión de
muer te en la psi co pa to lo gía), y el con tex to (la cul tu ra
que atra vie sa a ca da cla se so cial en ca da mo men to
his tó ri co).
Es to nos lle va a po der for mu lar dis po si ti vos psi coa -
na lí ti cos que to man a la re gla de abs ti nen cia en re la -
ción a su per ti nen cia pa ra avan zar so bre esos “nue -
vos ca mi nos de la te ra pia psi coa na lí ti ca” del si glo
XXI, de la ma no de un Freud que nos si gue en se ñan -
do que “las va ria das for mas de en fer me dad que tra -
ta mos no pue den tra mi tar se me dian te una mis ma
téc ni ca.”17
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Que un ana lis ta no sea neu tral no quie re
de cir que no sea abs ti nen te. Por que lo que
sí que da en pie es la abs ti nen cia, pe ro con
las par ti cu la ri da des de ca da ca so y si -
tua cio nes.
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C U E S T I O N A R I O

una fa mi lia de cla se me dia, era la me nor de tres her -
ma nas; su pa dre ejer cía un fuer te po der so bre to do el
gru po fa mi liar. Era agre si vo y ex plo si vo sin lle gar a la
agre sión fí si ca. Es to ha bía pro vo ca do una fuer te alian -
za en tre las tres her ma nas y la ma dre, for man do un
gru po com pac to que se de fen día mu tua men te. Ma ría
era la que me nos pro ble mas te nía con el pa dre, pues
era la ca lla da y nun ca le dis cu tía. Se sen tía un po co la
pre fe ri da. 

Con el co rrer del tra ta mien to co men zó a me jo rar de
sus sín to mas, se afian zó en su ca rre ra, se ini ció co mo
do cen te, se fue a vi vir con una ami ga y em pe zó a mi -
li tar po lí ti ca men te en una agru pa ción de un sin di ca to
do cen te. En 1976 la en cuen tro muy com pro me ti da con
su mi li tan cia, muy en fren ta da su agru pa ción con la
bu ro cra cia del gre mio, fue se pa ra da de su car go por -
que el di rec tor de la es cue la no que ría pro ble mas y
una com pa ñe ra muy cer ca na fue de te ni da y pues ta a
dis po si ción del Po der Eje cu ti vo. Nos plan tea mos que
de bía mos to mar pre cau cio nes, se guir el aná li sis al ter -
nan do los ho ra rios o que ella con cu rrie ra al fi na li zar
mi jor na da la bo ral, ha cien do una con tra se ña con el
tim bre. No de bía lle var agen da ni da tos que nos com -
pro me tie ran. Es te mé to do se sos tu vo por un tiem po
da do que yo tu ve que cam biar de con sul to rio pues
otra pa cien te ha bía de sa pa re ci do, op ta mos por que
con cu rrie ra al ter na da men te si guien do la con tra se ña
del tim bre al fi nal de mi tra ba jo y só lo cuan do es tu vie -
ra muy an gus tia da. Ca si a fi nes del 1977 una no che es -
cu ché la con tra se ña, y al aten der la, sin pen sar lo, le di -
je:
- Ma ría ten go mie do, no voy a po der se guir aten dién do la.
- Lo en tien do.
- Cuí de se.
Creo que fue uno de los mo men tos más cru cia les que
pa sé co mo psi coa na lis ta, pen sa ba que ha bía trai cio na -
do mis con vic cio nes y ha bía aban do na do a una pa -
cien te. Lue go en ten dí que ese mie do que ha bía pues -
to en pa la bras abrup ta men te es ta ba re pri mi do y era
mi lí mi te. Por suer te al lle gar la de mo cra cia en con tré
a Ma ría en una mar cha po lí ti ca:
- ¿Có mo le va?, di je, pe ro en rea li dad pen sé: ¡es tá vi va!
- ¡Bien,… gra cias a su mie do es toy vi va!
- ¡Gra cias!, al fi nal –pen sé-, lo que fue un ac ting, fun -
cio nó co mo in ter pre ta ción. ¡La trans fe ren cia ha ce es -
tos mi la gros!

Sa be mos que sí y que ade más afir man que ese es el
oro, la pu re za, el ver da de ro psi coa ná li sis. Pien so por
el con tra rio que el man da to freu dia no ha si do un obs -
tá cu lo ins ti tu cio nal que he mos de bi do su pe rar pa ra
sa lir del dog ma tis mo en el cual he mos si do for ma dos
en nues tros co mien zos y que qui zás no ha ya que ha -
cer mo di fi ca cio nes a los con cep tos teó ri cos si no re vi -
sar có mo ad he ri mos y tra ba ja mos con ellos.

Abs ti nen cia y neu tra li dad
vs. 

com pro mi so e im pli ca ción
AL FRE DO CAEI RO

Psi coa na lis ta - Ana lis ta Ins ti tu cio nal
al fre do .caei ro @to pia .co m.ar

Abs ti nen cia. Prin ci pio se gún el cual la cu ra psi coa na lí ti ca
de be ser di ri gi da de tal for ma que el pa cien te en cuen tre el mí -
ni mo de sa tis fac cio nes sus ti tu ti vas de sus sín to mas. Pa ra el
ana lis ta, ello im pli ca la nor ma de no sa tis fa cer las de man das
del pa cien te ni de sem pe ñar los pa pe les que és te tien de a im -
po ner le.
Neu tra li dad. El ana lis ta de be ser neu tral en cuan to a los
va lo res re li gio sos, mo ra les y so cia les, es de cir, no di ri gir la
cu ra en fun ción de un ideal cual quie ra, y abs te ner se a to do
con se jo; neu tral con res pec to a las ma ni fes ta cio nes trans fe -
ren cia les... neu tral en cuan to al dis cur so del ana li za do, es
de cir, no con ce der a prio ri una im por tan cia pre fe ren te, en
vir tud de pre jui cios teó ri cos, a un de ter mi na do frag men to o
a un de ter mi na do ti po de sig ni fi ca cio nes.
Has ta aquí las de fi ni cio nes que da el Dic cio na rio de Psi -
coa ná li sis de La plan che y Pon ta lis. Con es tos con cep tos
fui mos for ma dos, en las dé ca das de los 60/70 del si glo
pa sa do, con re la ción al en cua dre y el ma ne jo de la
trans fe ren cia y que jun to a la aso cia ción li bre del pa -
cien te y la aten ción flo tan te del te ra peu ta eran las re -
glas fun da men ta les de la se sión ana lí ti ca. Pe ro tam po -
co no nos ca bía nin gu na du da que pa ra man te ner el
en cua dre den tro de esas re glas, el aná li sis per so nal era
fun da men tal pa ra nues tra for ma ción, ya que  el pro ce -
so de cu ra en trans fe ren cia, la co mu ni ca ción de pa cien -
te-ana lis ta es de in cons cien te a in cons cien te. Aque llos
as pec tos no ana li za dos de nues tro psi quis mo fun cio -
na rían co mo re sis ten cia a la es cu cha y nues tras in ter -
pre ta cio nes po drían ser pro yec cio nes de nues tros con -
flic tos.

Freud tra ba jó es tos con cep tos fun da men tal men te en
los tex tos so bre Téc ni ca Psi coa na lí ti ca en tre 1912 y 1918.
Son los años en los cua les ya ha bía aban do na do el mé -
to do de la hip no sis y la su ges tión y ha bía teo ri za do el
fe nó me no de la trans fe ren cia. Pe ro tam bién son los
años en que co men za ba a ve lar por la pu re za de la apli -
ca ción del psi coa ná li sis y las des via cio nes y/o de si -
den cias que se pro du cían den tro del gru po de sus dis -
cí pu los. Fue así que en Con se jos al Mé di co (1912) re co -
no ció los me re ci mien tos a la es cue la ana lí ti ca de Zü -
rich por ha ber es ta ble ci do que “pa ra po der prac ti car el
psi coa ná li sis era con di ción in dis pen sa ble ha ber se he -
cho ana li zar por una per so na pe ri ta en nues tra téc ni -
ca”, y en la po nen cia del con gre so de Bu da pest de 1918
de ve ló la dis cu sión que se sos te nía con Jung con res -
pec to a la neu tra li dad “re hu sa mos de ci di da men te a
adue ñar nos del pa cien te que se po ne en nues tras ma -
nos, a es truc tu rar su des ti no, a im po ner le nues tros
idea les y for mar le, con or gu llo crea dor, a nues tra ima -
gen y se me jan za. Mi opi nión con ti núa sien do muy
con tra ria a se me jan te con duc ta, que ade más de trans -
gre dir los lí mi tes de nues tra ac tua ción mé di ca, ca re ce
de to da uti li dad pa ra la ob ten ción de nues tro fin te ra -
péu ti co” (Los ca mi nos de la te ra pia psi coa na lí ti ca).
Es tas con tro ver sias lo lle va ron a ejer cer un fuer te con -

trol so bre la di fu sión de sus ideas, y las ex pul sio nes en
la ins ti tu ción psi coa na lí ti ca fue ron fre cuen tes. Al fi nal
de su po nen cia en ese con gre so ex pre só su an he lo de
que el es ta do ofi cia li za ra la prác ti ca psi coa na lí ti ca pa -
ra dar lu gar a que las cla ses po pu la res ac ce die ran al
tra ta mien to psi coa na lí ti co. Allí di ce: “No du do que el
acier to de nues tras hi pó te sis psi co ló gi cas im pre sio na -
rá tam bién a los es pí ri tus po pu la res, pe ro de to dos
mo dos, ha bre mos de bus car la ex pre sión más sen ci lla
y com pren si ble de nues tras teo rías. Se gu ra men te com -
pro ba re mos que los po bres es tán me nos dis pues tos
que los ri cos a re nun ciar a su neu ro sis, pues la vi da
du ra que les es pe ra no les ofre ce atrac ti vo al gu no y la
en fer me dad le con fie re un de re cho más a la asis ten cia
so cial... Asi mis mo en la apli ca ción po pu lar de nues tros
mé to dos ha bre mos de mez clar qui zás  al oro pu ro el
co bre de la su ges tión di rec ta, y tam bién el in flu jo hip -
nó ti co pu die ra vol ver a en con trar aquí un lu gar co mo
en el tra ta mien to de las neu ro sis de gue rra. Pe ro, cua -
les quie ra que sea la es truc tu ra y com po si ción de es ta
psi co te ra pia pa ra el pue blo, sus ele men tos más im por -
tan tes y efi ca ces con ti nua rán sien do, des de lue go, los
to ma dos del psi coa ná li sis pro pia men te di cho, ri gu ro -
so y li bre de to da ten den cia”. (El su bra ya do es mío).
¡Va ya po si ción cla sis ta de Freud so bre su mé to do psi -
coa na lí ti co! Es ta ba de fen dien do las teo rías y la prác ti -
ca que eran su crea ción. Era su de re cho. Pe ro mar có un
pun to po lí ti co den tro de la Ins ti tu ción Psi coa na lí ti ca,
creó la cau sa del psi coa ná li sis con sus dis cí pu los más fie -
les en de fen sa de la pu re za, el oro.
El mo men to más trá gi co de es ta de fen sa ocu rrió du -
ran te el ad ve ni mien to del na zis mo.
Cuan do se san cio na la ley so bre aria ni za ción de la cul -
tu ra ale ma na por la cual se exi ge a las ins ti tu cio nes la
ex pul sión de sus miem bros ju díos, Freud or de na aca -
tar la en de fen sa de sus ideas. En 1937 se obli ga a la So -
cie dad Psi coa na lí ti ca Ale ma na (DPG), se pa rar se de la
IPA y se crea el Ins ti tu to pa ra la In ves ti ga ción Psi co ló -
gi ca y la Psi co te ra pia (lla ma do Ins ti tu to Göe ring).
Böehm, pre si den te de DPG, se en tre vis ta con Freud
pa ra di sua dir lo de se guir con la cau sa en Ale ma nia. La
res pues ta fue cla ra: “Aho ra le to ca a los co le gas ca tó li -
cos de fen der mis ideas a cos ta de sa cri fi cios, co mo an -
tes lo hi cie ron los ju díos en la de fen sa del tem plo” (Ver
“Freud y el Na zis mo - Re li gio sos y re li gio nes del si glo
XX”, Re vis ta To pía, N° XXII). La an he la da ofi cia li za -
ción del psi coa ná li sis por el es ta do se ha bía con cre ta -
do, trá gi ca men te. El re tra to de Freud lu cía en fren te del
Füh rer en el Ins ti tu to Göe ring.
¿Ha brán po di do ser neu tra les y abs ti nen tes los psi coa -
na lis tas ale ma nes con sus pa cien tes fren te al avan ce
arro lla dor del na zis mo que con tro la ba la vi da de los
ciu da da nos y no to le ra ba des víos ideo ló gi cos, ejer -
cien do ade más una dis ci pli na con si de ra da ju día? ¿Có -
mo ha brán he cho pa ra to le rar se me jan te man da to de
de fen der la pu re za de las ideas de Freud en ese con tex -
to? ¿Ha brán te ni do mie do con sus pa cien tes, es pe cial -
men te con los ju díos? Sa be mos que mu chos emi gra -
ron, otros fue ron víc ti mas del na zis mo y otros fue ron
fie les al man da to del maes tro. La So cie dad Psi coa na lí -
ti ca Ho lan de sa op tó por di sol ver se fren te a la im po si -
bi li dad de ejer cer la prác ti ca en esas con di cio nes.
Pe ro sí po de mos dar cuen ta de los que nos ocu rrió a
los ar gen ti nos en las mis mas con di cio nes du ran te los
años de plo mo, so bre to dos aqué llos que ha bía mos to -
ma do una po si ción po lí ti ca con re la ción a nues tra
prác ti ca im bri ca da en el cam po de lo so cial. A con ti -
nua ción re la ta ré en una vi ñe ta clí ni ca mis ava ta res co -
mo psi coa na lis ta du ran te aque llos años.
Ma ría era una jo ven de 18 años, allá por el año 1973.
Co men za ba el tra ta mien to en ese año. Con sul ta ba por
qué era muy tí mi da, le cos ta ba ar ti cu lar su dis cur so,
siem pre con su ca be za ga cha, ha bla ba en voz muy ba -
ja, ca si inau di ble. Es to le ha bía traí do mu chos in con ve -
nien tes du ran te su se cun da rio y co mo es ta ba por co -
men zar sus es tu dios uni ver si ta rios en Cien cias de la
Edu ca ción  no que ría se guir su frien do. Per te ne cía a

¿Ha brán po di do ser neu tra les y abs ti nen -
tes los psi coa na lis tas ale ma nes con sus
pa cien tes fren te al avan ce arro lla dor del
na zis mo que con tro la ba la vi da de los ciu -
da da nos y no to le ra ba des víos ideo ló gi -
cos, ejer cien do ade más una dis ci pli na con -
si de ra da ju día? 

Neutralidad y Abstinencia
en el tratamiento psicoanalítico

¿Po dría un psi coa na lis ta, en nom bre de la
neu tra li dad y de la abs ti nen cia man te ner -
se al mar gen de los acon te ci mien tos so -
cio-po lí ti cos?

Sumando opiniones, con vo ca mos a tres psi coa na lis tas pa ra con si de rar la per ti nen cia de la neu tra li -
dad y la abs ti nen cia en la clí ni ca psi coa na lí ti ca.

1- ¿Có mo con cep tua li za Ud. la abs ti nen cia y la neu tra li dad en el tra ta mien to psi coa na lí ti co?
2- ¿Que di fi cul ta des en cuen tra en la apli ca ción de es tos con cep tos en la clí ni ca ac tual? 
Si lo pen sa mos de otra ma ne ra, ¿qué cues tio nes de la prác ti ca clí ni ca es ne ce sa rio re vi sar?
3- ¿Pue de ejem pli fi car lo an te rior con al gu na si tua ción clí ni ca?
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tra ta mien tos con neu ró ti cos, pe ro es to tal men te ino -
pe ran te en el tra ta mien to con psi có ti cos y bor der li nes,
y en el tra ta mien to con neu ró ti cos, en mu chos ca sos y
mo men tos, tam bién se vuel ve un obs tá cu lo. 
Es te no es un asun to que teó ri ca men te se pien se mu -
cho (en rea li dad ca si no se lo pien sa), y cuan do se im -
po ne de cir al go al res pec to, es rá pi da men te des pa cha -
do con la re pe ti ción de un dog ma tis mo ram plón y
osi fi ca do. Por el la do prác ti co la co sa no me jo ra na da,
pues la se pa ra ción de la fun ción y de la vi da per so nal
del ana lis ta se sos tie ne más co mo un ri tual ob vio y sin
al ma, co mo ya es ta ble ci do pa ra siem pre (co mo tan tos
otros: el uso del di ván, el tiem po de se sión, etc.), que
de una ma ne ra es pon tá nea y crea ti va. Se ha lle ga do a
tal pun to de va cia mien to con cep tual que la pro pia se -
rie dad del psi coa na lis ta se iden ti fi ca con la exac ti tud
en la re pe ti ción me ti cu lo sa de es tos me ca nis mos bu -
ro cra ti za dos, cuan do en rea li dad fun cio nan exac ta -
men te a la in ver sa, co mo ar ma du ra pro tec to ra con tra
la an gus tia que emer ge cuan do el ana lis ta de be sos te -
ner su fun ción no des de ce re mo nia les es te reo ti pa dos
si no des de su pro pia pra xis de sean te.
Co mo de cía, el psi coa ná li sis con psi có ti cos y bor der li -
nes se ha ce im po si ble si se man tie ne es ta se pa ra ción
de ma ne ra ta jan te, al pun to de vol ver se ar ti fi cio sa y
for za da no só lo a los ojos del pa cien te si no a los de
cual quie ra que mi re de ma ne ra es pon tá nea y na tu ral.
En es tos tra ta mien tos, los ava ta res del de ve nir de -
sean te de los pa cien tes no cir cu lan por los ca rri les
sim bó li cos co mo en los neu ró ti cos, si no que se jue gan
en el en tre si jo de las re la cio nes ac tua les de to do ti po:
per so na les, fa mi lia res, so cia les, te ra péu ti cas, etc. Por
es ta ra zón, o se su pe ra la opo si ción en tre vi da per so -
nal y fun ción ana lí ti ca, o no es po si ble sos te ner la fun -
ción de ana lis ta des de la mis ma pra xis psi coa na lí ti ca,
es de cir, des de un lu gar que no de le gue la res pon sa -
bi li dad te ra péu ti ca en nin gún otro la do, ya sea en una
ma qui na ria ins ti tu cio nal ma ni co mial (pú bli ca o pri -
va da) co mo en el es cu do bu ro cra ti za do del “en cua -
dre”. Y en es to no se de be an dar con vuel tas: si los psi -
coa na lis tas no da mos un pa so ade lan te y nos ha ce mos
car go de alo jar ac tual men te al psi có ti co o bor der li ne en
nues tro dis po si ti vo, lo que ha ce mos en ver dad es en -
tre gar los ata dos de pies y ma nos a la psi quia tría más
re tró gra da, por mu cho que nos pe se y por más que
des po tri que mos con tra ella.

3.- Ha ce dos me ses co men cé a aten der un mu cha cho
de 23 años, úl ti mo de 9 hi jos de una fa mi lia cam pe si -
na po bre del in te rior. Cuan do na ció, en un cru do in -
vier no, fue de ja do des nu do du ran te ho ras so bre una
pie dra pa ra que mu rie ra. Pe ro so bre vi vió. Des de que
tie ne dos años vi ve en Bue nos Ai res con la ma yor de
sus her ma nas, a quien lla ma “mi vie ja”. A du ras pe -
nas ter mi nó el co le gio pri ma rio y des pués pa só su
cor ta vi da atrin che ra do en su ca sa. Des de los 12 años
rea li za ri tua les que le in su men va rias ho ras por día.
No tu vo ni tie ne ami gos, y la re la ción con su fa mi lia
(la “vie ja”, su es po so y un hi jo de 16 años) es po bre y
su per fi cial. Nun ca hi zo una con sul ta. Po cos me ses
atrás co men zó a tra ba jar en un de li very de piz ze ría; co -
no ció una chi ca, se ena mo ró y no fue co rres pon di do.
Es to lo de vas tó. A raíz de ello hi zo un in ten to de sui -
ci dio, col gán do se de una vi ga del te cho; pe ro la po ca
al tu ra y el pe rro de la ca sa, quien dio avi so, frus tra ron
el in ten to. A pe sar del fra ca so, si guió sos te nien do la
idea de ma tar se. En ese mo men to re cién ha bía trans -
cu rri do un mes de tra ta mien to y, an te el evi den te ries -
go, con la psi quia tra del equi po3 con si de ra mos la al -
ter na ti va de in ter nar lo. Así se hu bie ra pro ce di do de
acuer do a las exi gen cias mé di co-le ga les vi gen tes y
res guar da do ju rí di ca men te el ac cio nar pro fe sio nal,
pe ro ¿qué ga na ba el pa cien te con ello? En ver dad ca -
si na da, pues ha bría sa li do a los po cos días en peor si -
tua ción de la que ya es ta ba. La in ter na ción ga ran ti za -
ba que no se ma ta ra por me dio de una ma nio bra pu -
ra men te me cá ni ca y, ade más, mo men tá nea. ¿Y des -
pués?
En es tos ca sos se ha ce im pres cin di ble es ta ble cer con
el pa cien te un vín cu lo lo más rá pi do, fuer te y es tre cho
po si ble, un vín cu lo te ra péu ti co que le ofrez ca hos pi ta -
li dad y un alo ja mien to efec ti vo en el mun do, pa ra re -
cién des pués ver có mo se guir cons tru yen do y des ple -
gar su for ma de es tar en el mun do. Hay que po ner se a
dis po si ción del pa cien te. El in ten to de ahor ca mien to
lo hi zo un vier nes por la tar de. De in me dia to me lla -
ma la “vie ja”. Sus pen do con sul tas pro gra ma das y voy
a su ca sa pa ra acom pa ñar lo y eva luar la si tua ción.
Per ci bo que el in ten to en ver dad es una pues ta a prue -

HÉC TOR FE NO GLIO
Psi coa na lis ta. Di rec tor del Cen tro de Pen -

sa mien to, Ar te y Sa lud, “La Puer ta”
hec tor .fe no glio @cen tro la puer ta .co m.ar

1.- Por «neu tra li dad» usual men te se en tien de la exi -
gen cia al ana lis ta de abs te ner se de in cul car a los pa -
cien tes sus va lo res po lí ti cos, re li gio sos o mo ra les, con
la acla ra ción de que tal exi gen cia «no alu de a la per so -
na real del ana lis ta, si no a su fun ció n»1. Plan tea da así,
es ta exi gen cia es do ble men te in con ve nien te: pri me ro
por que es im po si ble de cum plir y, se gun do, por que la
se pa ra ción en tre la per so na real del ana lis ta y su fun -
ción no es al go tan sen ci llo y evi den te co mo pa re ce
ser lo en, por ejem plo, un den tis ta. 
Di go que es im po si ble de cum plir por que di cha exi -
gen cia tal vez pue da ob ser var se con las su ge ren cias
más gro se ras y ex plí ci tas, pe ro ¿aca so no trans mi ti mos
can ti dad de va lo res de ma ne ra im plí ci ta, en có mo nos
ves ti mos, el lu gar dón de aten de mos, cuán to co bra -
mos, etc.? Pa ra col mo, es tas otras ma ne ras, mu das e
in vi si bles, son mu cho más efi ca ces y da ñi nas, pues pa -
san inad ver ti das y sin ma yor obs tá cu lo las pre ven cio -
nes del más aten to2. Re du cir la exi gen cia de neu tra li -
dad a lo ex pre sa do de ma ne ra di rec ta y ma ni fies ta es,
en ton ces, al go aje no y has ta opues to al es pí ri tu del
psi coa ná li sis. Es to con du ce a la se gun da ob je ción: la
se pa ra ción de la per so na real del ana lis ta con su fun -
ción.

Es sa bi do que los apa re jos sim bó li cos que ha cen po si -
ble el des plie gue de la trans fe ren cia y ase gu ran la
mar cha de la cu ra se sos tie nen de la fun ción y no de
las ca rac te rís ti cas per so na les del ana lis ta. De ahí el
em pe ño que la ma yo ría de los psi coa na lis tas po ne en
cui dar y sos te ner el “en cua dre”, una de cu yas fun cio -
nes es man te ner fue ra del al can ce de los pa cien tes to -
do con tac to con la vi da per so nal del ana lis ta. Es cier to
que tan to el ac ce so a la in for ma ción per so nal, co mo el
con tac to fre cuen te por fue ra de se sión, en al gu nos pa -
cien tes pue de dis pa rar la opor tu ni dad de en tor pe cer y
has ta de ha cer nau fra gar el de sa rro llo de un tra ta -
mien to; pe ro tam bién pue de ocu rrir que es te cui da do
pue de ser vir de coar ta da per fec ta pa ra cu brir as pec tos
de la vi da per so nal de los psi coa na lis tas que de ci di da -
men te en tran en con flic to con el de sem pe ño de la fun -
ción. No se ría ex tra ño cons ta tar que pa ra al gu nos psi -
coa na lis tas re sul ta ría bas tan te di fi cul to so se guir sos te -
nien do su fun ción si los pa cien tes co no cie ran un po co
más de su vi da per so nal.
¿Hay una se pa ra ción ab so lu ta en tre la vi da per so nal
de un ana lis ta y el de sem pe ño de su fun ción? Yo creo
que no. Pa ra em pe zar re cor de mos que Freud es ta ble -
ció que la prin ci pal con di ción pa ra ser ana lis ta es ha -
ber rea li za do un ex ten so aná li sis. Y to do aná li sis siem -
pre es per so nal. Es to po si bi li ta li qui dar re pre sio nes y
ac ce der a una nue va dis po si ción de sean te. Es to, que
di cho así sue na teó ri co, tie ne sin em bar go tra duc ción
di rec ta en la vi da co ti dia na. Por ejem plo: ¿pue de ser
buen psi coa na lis ta quien sue ña con lle gar a te ner una
ca sa en Ca ri ló y una lu jo sa ca mio ne ta 4x4? ¿Da lo mis -
mo ver el mun do y vi vir la vi da des de el ci nis mo pos -
mo der no que des de las 20 ver da des de la doc tri na pe -
ro nis ta? ¿Da lo mis mo con si de rar a la pra xis psi coa na -
lí ti ca co mo un me dio de ga nar se la vi da, co mo una
pro fe sión li be ral, o bien con si de rar la una pra xis re vo -
lu cio na ria o un apos to la do por la ver dad?
No po de mos ser neu tra les. La mis ma idea y exi gen cia
de neu tra li dad ya no es neu tral. La pre ten sión de es tar
más allá de las ideo lo gías en ver dad es una ilu sión
pues, por más que nos obs ti ne mos en ne gar lo, no po -
de mos de jar de en car nar y trans mi tir una ideo lo gía, si
por ideo lo gía en ten de mos no me ra men te una sis te ma
cons cien te de re pre sen ta cio nes (cos mo vi sión) si no
una for ma con cre ta de vi vir. La ta rea, en ton ces, no
con sis te en al can zar un gra do de su pues ta ob je ti vi dad
y neu tra li dad que es té más allá de to da du da y par cia -
li dad, si no en que, acep tan do que en car na mos po si -
cio nes di fe ren tes a otros, po da mos man te ner nos abier -
tos en cons tan te re vi sión, ela bo ra ción y de ci sión de
nues tro pro pio lu gar.

2.- Es ne ce sa rio re vi sar el con cep to «abs ti nen cia» del
ana lis ta, es pe cial men te la idea tan ex ten di da y arrai -
ga da de la su pues ta ne ce si dad de man te ner la ya men -
cio na da se pa ra ción tan ta jan te en tre la fun ción y la vi -
da per so nal del ana lis ta, se pa ra ción que la ma yo ría de
las ve ces se con fun de con man te ner una «dis tan cia
ope ra ti va». Es ta se pa ra ción ta jan te pue de ser ne ce sa -
ria y ope ra ti va en mu chos ca sos y mo men tos en los
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La teo ría y la clí ni ca

Neu tra li dad y abs ti nen cia son con cep tos que en las
prác ti cas dis ci pli na rias se aso cian a la ob je ti vi dad de
las cien cias. La neu tra li dad in di ca la su po si ción de un
con flic to aje no al in ves ti ga dor en el que no se to ma
par ti do. La abs ti nen cia no de ja emer ger un im pul so de
in ter ven ción que en él pug na por sa lir. En la ac tua li -
dad, se ha ins ta la do un de ba te so bre es tos con cep tos en
to das las dis ci pli nas. Vea mos al gu nas ra zo nes.

1- La ob je ti vi dad de las cien cias

La neu tra li dad y la abs ti nen cia pa re cen ser dos ras gos
ge ne ra les ex ten di dos en tre las dis ci pli nas con pre ten -
sión de cien ti fi ci dad. Sin em bar go, el si glo XX dio por
tie rra con la ob je ti vi dad ab so lu ta no só lo de las nue vas

ba de cuál es mi re la ción con él. Le plan teo que de bo
se guir aten dien do, pe ro que me lla me cuan do lo ne ce -
si te y que nos po de mos ver en cual quier mo men to.
Du ran te ese fin de se ma na ha bla mos va rias ve ces y el
sá ba do a la no che, en me dio de una le ve cri sis, fui mos
a co mer un cho ri pán a la Cos ta ne ra sur y a ha blar de
lo que le es ta ba pa san do: vein ti trés años en ce rra do y,
cuan do co mien za a sa lir, pa san co sas, bue nas y ma las,
do lo ro sas y lin das, etc.; que en rea li dad no vie ne vi -
vien do, que no le que da otra que en fren tar la vi da o
ma tar se; que ma tar se sin ha ber in ten ta do nun ca vi vir
en se rio más que una co bar día es una zon ze ra. Du ran -
te la se ma na si guien te nos vi mos va rias ve ces y ha bla -
mos mu cho más; co men zó a fre cuen tar to das las tar -
des LA PUER TA, se acer có a otros pa cien tes que fre -
cuen tan el lu gar y se hi zo ha bi tué del Club de Sa lud.
A los quin ce días po día ver se que el vín cu lo bus ca do
se ha bía es ta ble ci do, la “vie ja” lo apo ya ba de ma ne ra
fir me y ca ri ño sa y yo que da ba co mo fi gu ra pa ter na
sus ti tu ta. De ahí en más co men za ba otra eta pa del tra -
ta mien to, de aná li sis de las po si bi li da des, lí mi tes y
con flic tos que se des plie gan a par tir de es ta si tua ción.
Pe ro eso ya es otro ca pí tu lo.

No tas

1. J. Laplanche, J-B Pontalis, Dic cio na rio de psi coa ná li sis,
Ed. La bor.

2. ¿Es tos ges tos y for mas de ser, for man par te de la co -
mu ni ca ción in cons cien te? De ser así, es ta ría mos con ci -
bien do lo in cons cien te de una ma ne ra que no se re du -
ci ría a lo in trap sí qui co in di vi dual si no de otra que
con tem pla lo re pri mi do y re ne ga do so cial men te.

3. El dis po si ti vo ana lí ti co pa ra el tra ba jo con cri sis, psi -
co sis y otras per tur ba cio nes se ve ras no es po si ble si no
se rea li za des de un equi po in ter dis ci pli na rio. Des de
ha ce mu chos años coor di no un equi po que in clu ye
psi coa na lis tas, psi quia tras, psi có lo gos so cia les y
acom pa ñan tes te ra péu ti cos, y des de el 2007 di ri jo el
Cen tro de pen sa mien to, ar te y sa lud LA PUER TA, don de
tam bién fun cio na un Hos pi tal de Día y un Club de Sa -
lud, ade más de di ver sos ta lle res, cur sos y es pa cios de

Pa ra al gu nos psi coa na lis tas re sul ta ría
bas tan te di fi cul to so se guir sos te nien do su
fun ción si los pa cien tes co no cie ran un po -
co más de su vi da per so nal.

¿Pue de ser buen psi coa na lis ta quien sue -
ña con lle gar a te ner una ca sa en Ca ri ló y
una lu jo sa ca mio ne ta 4x4? 
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dis ci pli nas si no que tam bién con la de aqué llas que ya
ha bían si do cons trui da s1. Es te he cho se ve ri fi có en las
cien cias “blan das” y tam bién en la fí si ca y en las ma te -
má ti cas.
Tam bién es cier to que ca da doc tri na plan tea y con fi gu -
ra los pro ble mas de un mo do es pe cí fi co. Al res pec to
di ce Man del brot: “no hay una ba se uni ver sal in de pen -
dien te de la na tu ra le za del pro ble ma y de la ma ne ra de
abor dar lo”2.
Me dian te hi pó te sis ge ne ra les, las teo rías de fi nen pro -
ble mas so bre los que ope ran. Con fi gu ran fe nó me nos,
los ha cen re pre sen ta bles y con tro la bles nom brán do los,
y des cri ben sus mo vi mien tos par ti cu la res y re le van tes.
Una vez re pre sen ta dos y de fi ni dos, se los pro du ce y se
los tra ta co mo ob je tos de la rea li dad. De es te mo do po -
seen in ser ción so cial. En con se cuen cia, la prác ti ca se
atie ne al cuer po teó ri co pe ro el ope ra dor ne ce si ta un
dis po si ti vo que lo sos ten ga y po si bi li te sus in ter ven -
cio nes. Es allí don de –se cree– tie nen lu gar la neu tra li -
dad y la abs ti nen cia. Vea mos el ca so del Psi coa ná li sis.
En los tiem pos de su in ven ción, nues tra doc tri na fue
con si de ra da re vo lu cio na ria en vir tud de su po der de
in ter ven ción. La efi ca cia de los mé to dos uti li za dos por
los po de res po lí ti cos y re li gio sos pa ra ejer cer el do mi -
nio de “las al mas” y sos te ner se en el tiem po, re qui rió
la in ter na li za ción de las con cep cio nes do mi nan tes so -
bre la na tu ra le za del al ma co mo una en ti dad cas ta y
pu ra. Una vez in tro yec ta da es ta re pre sen ta ción, re sul -
tó di fí cil pa ra el su je to su frien te per ca tar se del ori gen,
de la fuen te y de los efec tos de es te su fri mien to. Así,
in ter na li zan do las con cep cio nes do mi nan tes se lo gra -
ba que los su je tos ne ce si ta ran de fen der se de los pro -
pios de seos ad ver sos a las con cep cio nes im pues tas por
los po de res (sean és tos fa mi lia res o so cia les). En es te
sen ti do, las re pre sen ta cio nes y las de fen sas -re pre sio -
nes- fren te a ellas fue ron so li da rias.
Las no cio nes acer ca del ser hu ma no que el Psi coa ná li -
sis pro pu so cues tio na ron las con cep cio nes que los po -
de res he ge mó ni cos sos te nían. Su tó pi co esen cial alu -
día a la im pu re za in he ren te al ser hu ma no que in cluía la
se xua li dad in fan til y la agre si vi dad. Asi mis mo, se ña la -
ba la im po si ción so cial de coar tar sus ma ni fes ta cio nes.
El le ma de vol ver cons cien te lo in cons cien te re sul tó ser un
mo ti vo de li be ra ción de la en fer me dad men tal. Así, el
Psi coa ná li sis pro mo vió el ejer ci cio de la ob ser va ción y
el pen sa mien to so bre las de fen sas sin gu la res fren te a
las fi na li da des ocul tas de lo ins ti tui do co mo po der re -
pre sor. Di ría mos en ton ces, que la ra zón sus tan cial del
es cán da lo que pro du jo la irrup ción de la dis ci pli na
psi coa na lí ti ca fue que su prác ti ca dis pu tó el te rre no que
usu fruc tua ban los po de res ins ti tui dos por la cul tu ra de su
tiem po con el sen ti do de per ca tar se de los efec tos que es tos
po de res pro du cían. Tan to el cuer po teó ri co co mo el des -
plie gue en ac to de la en fer me dad psí qui ca con si de ra -
da co mo un pa de ci mien to tra ta ble –pre ci sa men te en
vir tud de las ra zo nes que la pro du cían–, ata ca ron el
co ra zón del sos tén ideo ló gi co y prác ti co en el que se
aso cia ban la re li gión, la po lí ti ca y la me di ci na3. Opo -
nién do se a las rea li da des re pre sen ta das por el Psi coa -
ná li sis, el con jun to de es tas ins ti tu cio nes tra tó de im -
pe dir su adop ción so cial.

2- La abs ti nen cia

Co mo con se cuen cia de la re la ti vi za ción de la ob je ti vi -
dad, la sub je ti vi dad de los cien tí fi cos to mó re le van cia.
Es te he cho tie ne una fuer te ex pre sión en el mo vi mien -
to psi coa na lí ti co en car na do en la co rrien te in ter sub je -
ti vis ta4. Si bien par te de la co rrien te ko hu tia na, el in -
ter sub je ti vis mo se ha apar ta do de ella en for ma sus -
tan cial. Es ta ten den cia del mo vi mien to psi coa na lí ti co
se asien ta en la no ción de in te rac ción pa cien te-ana lis -
ta. Afir ma que no hay con sis ten cia epis te mo ló gi ca en
los con cep tos que se ba san en re la cio nes sin in te rac cio -
nes. En el tra ta mien to, la in te rac ción se da en tre dos
per so nas ca da uno con su pa trón sub je ti vo de or ga ni -
za ción e in ter pre ta ción de la ex pe rien cia. Sos tie ne que
las in te rac cio nes son las que fun dan el pro ce so psi coa -
na lí ti co. Lo esen cial pa ra cons truir una sub je ti vi dad
con sis ten te es la res pues ta em pá ti ca de los pa dres, o
del ana lis ta en el pro ce so psi coa na lí ti co. Así, los con -
flic tos con las pul sio nes se xua les y des truc ti vas son se -
cun da rios en la cons truc ción de la sub je ti vi dad pues
és ta se mon ta pri mor dial men te en la em pa tía de los
pa dres. Asi mis mo sos tie ne que la neu tra li dad y la bús -
que da de la ver dad son ilu so rias.
Con tra rios a es ta co rrien te, exis ten ana lis tas que pre -
vie nen que des de la po si ción in ter sub je ti vis ta el te ra -
peu ta pue de des li zar se ha cia las con fe sio ne s/ac tua -
cio nes con tra trans fe ren cia les y rom per con la abs ti -
nen cia.
Ki lling mo sos tie ne una po si ción que com par ti mos
aquí. Se gún es te au tor, la re gla de abs ti nen cia fun cio na
co mo ad ver ten cia en el mar co de la trans fe ren cia. La
co lo ca so bre tres pi la res: las pul sio nes (con si de ra ción
eco nó mi ca); la cau sa li dad (no ción de con flic to y sus
raí ces in fan ti les) y la me ta del tra ta mien to: di fe ren ciar

la sa tis fac ción real de la sus ti tu ti va (prin ci pio de rea li -
dad re gu lan do el prin ci pio de pla cer). Se ña la que los
de sa rro llos del Psi coa ná li sis iden ti fi can dos ti pos de
mo ti va cio nes: las ne ce si da des pul sio na les y las re la -
cio na les. Si guien do con la aten ción pues ta en los im -
pul sos y fan ta sías co mo mo ti va do ras de la vi da, sos -
tie ne la idea de li be ra ción. Sin em bar go, ba jo la con fi -
gu ra ción con cep tual de dé fi cit in cor po ra la idea de re -
pa ra ción, y de es te mo do in clu ye la re gla de abs ti nen -
cia en un con tex to más am plio. Ki lling mo agre ga que
la de no mi na ción de “abs ti nen cia” pue de re sul tar con -
fu sa pues se tra ta de un prin ci pio ge ne ral bá si co usa do
co mo po si ción es tra té gi ca y no de con duc tas rea les ni de
nor mas que re gu lan el com por ta mien to emo cio nal
con el pa cien te. Sos tie ne que si un pa trón pa to ló gi co
no de ri va de una for ma pri ma ria del con flic to si no de
un da ño es truc tu ral pro du ci do por el en tor no, lo que
el ana lis ta se ña la es la in ter pre ta ción que el su je to ha -
ce del da ño: la in ter ven ción ana lí ti ca exa mi na fan ta -
sías y de ve la re sis ten cias pues su ob je ti vo tra ta de la
trans for ma ción es truc tu ral de los trau mas ori gi na les
en la trans fe ren cia. Sa tis fa cer ne ce si da des da lu gar al
mie do del pa cien te a la pro pia om ni po ten cia.

El prin ci pio de abs ti nen cia am pa ra al ana lis ta de la ac -
tua ción: la se sión es una me ta si tua ción so cial que pro -
du ce una rea li dad en un mar co dis tin to del de la vi da
co ti dia na del pa cien te y con otros ob je ti vos pa ra las
mis mas ne ce si da des. En tre un ob ser va dor clá si co y la
po si ción de la co rrien te in ter sub je ti vis ta ex tre ma, pa -
ra Ki lling mo son más ne ce sa rias que nun ca las ideas
com pren di das en el prin ci pio de abs ti nen cia, por que
trans mi ten la com ple ji dad de la cu ra. En es te mar co,
pro po ne la in ter pre ta ción afir ma ti va co mo téc ni ca de in -
ter ven ción. Se tra ta de una in ter ven ción que le gi ti ma
las ne ce si da des del pa cien te a tra vés de la com pren -
sión de su su fri mien to y rom pe su ais la mien to afec ti -
vo [Le vin ton; 2002]5.

3- El cam bio his tó ri co post for dis ta. La neu tra li dad,
la abs ti nen cia y el psi coa na lis ta

No enu me ra re mos aquí los múl ti ples atra ve sa mien tos
que se pro du cen con tem po rá nea men te en un su je to.
Exis te abun dan te bi blio gra fía que se ocu pa de ca rac te -
ri zar es tos fe nó me nos. Nos res trin gi mos a plan tear el
in te rro gan te clí ni co a tra vés de un bre ve ejem plo:
Aun que so bre sa le en la em pre sa, G es tá ate rro ri za do.
A fin de año le exi gen eva luar se por lo que ha ren di do
y es ta ble cer ob je ti vos nue vos pa ra el año si guien te,
pa ra en ton ces vol ver a ca li fi car se (ha blar in glés con
ma yor flui dez; apren der las ta reas de otros sec to res;
es tu diar idio mas; com pe tir de por ti va men te con otras
em pre sas, etc.). La lis ta de ob je ti vos cre ce y la mi sión
tien de a vol ver se im po si ble. Pe ro G no lo ad vier te, co -
mo tam po co ad vier te la tram pa en la que que dó en ce -
rra do: si en su au toe va lua ción se mues tra sa tis fe cho
con su ren di mien to, se en ten de rá que ya no tie ne am -
bi cio nes y su pre sen cia pue de re sul tar in di fe ren te pa -
ra la em pre sa. Si en cam bio in clu ye ca da vez más ob -
je ti vos pa ra el año si guien te, los de be rá cum plir. Só lo
te me ser “el des pe di do”, la per so na de la que la em -
pre sa pres cin de to dos los fi nes de año. Su ma dre fue
mu ca ma, aun que el pa dre te nía una po si ción eco nó -
mi ca ven ta jo sa. Pe ro a ella y a sus hi jos (G y su her ma -
na) los de jó en la in di gen cia.
¿Có mo in ter vie ne un ana lis ta? ¿Des de la cul pa edí pi -
ca (se ña lán do le a G que su po ne un de ber el he cho de
en tre gar se al dis cur so he ge mó ni co de la em pre sa co -
mo al del pa dre)? Si se ha de tec ta do que el con tex to
pro du ce pá ni co [Zel cer; 2002], ¿ca be se ña lar es ta con -
di ción en el mar co de un pro ce so psi coa na lí ti co?
La “si tua ción ana lí ti ca” [Ble ger; 1967] com pren de to -
dos los fe nó me nos de la se sión. Aho ra bien, la ma yor
pe cu lia ri dad del mé to do re si de en que pa ra el pro ce -
so de la cu ra el ana lis ta es a la vez el ins tru men to eva -
lua dor de los di na mis mos en jue go y el im ple men ta dor
de la in ter ven ción. Co mo ins tru men to, ca da ana lis ta se
cons tru ye en fun ción de lo que quie re me dir o eje cu -
tar y ope ra res pon sa ble men te. Vi bra y re gis tra se gún
su cons truc ción, y es te he cho im pli ca ya un pro ce di -
mien to.
Nues tra cons truc ción ins tru men tal tie ne por ob je to
afron tar el ex ce so de su fri mien to. Pa ra el tra ba jo te ra -
péu ti co el psi coa na lis ta se ins tru men ta li za pa ra iden -
ti fi car lo no ci vo, sus efec tos y los psi co di na mis mos
que se po nen en jue go. Así, no só lo en su aná li sis y en
sus su per vi sio nes se con ci be un ana lis ta: si el con tex -
to so cio cul tu ral ha cam bia do, de be mos en ton ces ob -
ser var los efec tos psí qui cos que los po de res ac tua les

bus can pro du cir so bre los su je tos sin gu la res; re co no -
cer los dis po si ti vos que uti li zan y ex plo rar las reac cio -
nes psí qui cas de la sub je ti vi dad con tem po rá nea ha cia
to do ello.
Si hoy la neu tra li dad es tá en pro ble mas es por que el sue -
lo so cial sa cu dió al ciu da da no de an ta ño y es te cam -
bio his tó ri co obli ga a una ob ser va ción de las sub je ti -
vi da des con tem po rá neas pa ra ha bi tar crea ti va men te
la pre ca rie dad del con tex to cul tu ral. A par tir de es ta
ob ser va ción se de ci di rá si pue den ser tra ta das de
igual ma ne ra que las del ciu da da no mo der no. Sin
iden ti fi car los nue vos fe nó me nos se rá im po si ble ad ve nir a la
po si ción ana lí ti ca fren te a las con fi gu ra cio nes psí qui cas que
las nue vas con di cio nes pro du cen.
Los ac tua les fe nó me nos cul tu ra les son eva nes cen tes e
im pac tan por su no ve dad. ¿Có mo se lo gra que una in -
ter ven ción es té re fe ri da a la teo ría y que no sea for mu -
la da des de un im pul so per so nal y rei vin di ca ti vo? Si
las re pre sen ta cio nes so bre la con tem po ra nei dad son
con sen sua das y teo ri za das por el con jun to de gru -
pos psi coa na lí ti cos ar man do “má qui nas de pen sar ”6

y agen cia mien tos co lec ti vos; si es tas aso cia cio nes
con ti núan con el vi gor psi coa na lí ti co de con fi gu rar
lo in vi si ble ad vir tien do no só lo los psi co di na mis -
mos sin gu la res si no tam bién los efec tos que pro du -
ce el con jun to de ideas y prác ti cas so cia les re la cio na -
das con la ad mi nis tra ción y el go bier no de “las al -
mas”, re cién en ton ces la in ter ven ción sin gu lar se
sos ten drá ideo ló gi ca y co mu ni ta ria men te. Só lo de
es te mo do, el mo men to de la in ter ven ción par ti cu lar
po drá con ti nuar sien do con si de ra do abs ti nen te.
De es ta ma ne ra, el ana lis ta de be rá se guir en cons tan -
te cons truc ción, de cons truc ción y nue va cons truc ción:
se tra ba ja, se do si fi ca y se re gu la pa ra la ex pan sión de
la teo ría y el cui da do del ana li zan do. Así co mo és te va
de ci dien do su orien ta ción fren te a sus des cu bri mien -
tos, del mis mo mo do ca da ana lis ta de ci de có mo in ter -
ve nir con lo que, pen sa do psi coa na lí ti ca men te, des cu -
bre del cam po con tex tual. Tam bién él de be ope rar in -
ter vi nien do so bre sí mis mo fren te a la re pe ti ción ha bi -
tan do las con di cio nes de su tiem po.

Una ver sión más ex ten sa de es te tra ba jo se pue de en con trar
en www .to pia .co m.ar

Bi blio gra fía
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No tas

1.  Res pec to de la ob je ti vi dad de las cien cias du ras, el
ma te má ti co Man del brot afir ma: “el con cep to apa ren -
te men te ino fen si vo de la ex ten sión lon gi tu di nal geo -
grá fi ca no es del to do ‘ob je ti vo’, ni lo ha si do ja más. El
ob ser va dor in ter vie ne en su de fi ni ción de ma ne ra ine -
vi ta ble.” Los ob je tos frac ta les, Tus quets edi to res, Bar ce -
lo na, 1988, Pág. 29.

2.  Man del brot, B., Ibid.

3. Si en ten de mos por po lí ti ca el con jun to de ideas y
prác ti cas so cia les re la cio na das con la ad mi nis tra ción
del po der en las or ga ni za cio nes, po dría mos de cir que,
sin ad ver tir lo, la crea ción del Psi coa ná li sis to mó una
po si ción po lí ti ca en la so cie dad de su tiem po.

4. El in ter sub je ti vis mo o “es cue la in ter sub je ti va” se
usa ex clu si va men te pa ra re fe rir se al gru po de Sto lo -
row, At wood y Oran ge.

5. La au to ra re se ña el ar tí cu lo “La re gla de abs ti nen cia
re vi sa da” de Ki lling mo.

6. El con cep to de “má qui nas de pen sar” fue de sa rro -
lla do por De leu ze y Guat ta ri. En él in clu yen, jun to la
no ción de de seo des cri to por Freud, el aná li sis de la
má qui na so cial. El de seo no pue de te ner lu gar sin la
má qui na so cial, y vi ce ver sa. Más que co mo ca ren cia,
es tos au to res afir man el con cep to de de seo co mo afec -
to ac ti vo y pro duc tor de ob je tos. De sear es  –y sir ve
pa ra– pro du cir rea li dad.

Sin iden ti fi car los nue vos fe nó me nos se rá
im po si ble ad ve nir a la po si ción ana lí ti ca
fren te a las con fi gu ra cio nes psí qui cas que
las nue vas con di cio nes pro du cen.
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Nos pro po ne mos trans mi tir la ex pe rien cia rea li za da
en la Uni dad de Sa lud Men tal, área Ado les cen cia, del
Hos pi tal de Ni ños Ri car do Gu tié rrez, con los ado les -
cen tes afec ta dos que con sul ta ron des pués de la ca tás -
tro fe de Cro mag non del 30 de di ciem bre del 2004, y
apor tar una re fle xión crí ti ca  a par tir de lo que po de -
mos pen sar tres años des pués.
La con si de ra mos una ca tás tro fe so cial, en el sen ti do
de una si tua ción que pro du ce efec tos ines pe ra dos en
el cuer po so cial. Des de el pun to de vis ta sub je ti vo
pro vo ca un  ni vel al to de su fri mien to pa ra el psi quis -
mo, en el que to ma un pa pel im por tan te la cruel dad
del sis te ma que pro vo có la ca tás tro fe. En es te ca so, se
tra ta de un sis te ma de co rrup ción na tu ra li za da, que
per mi tió que se de ja ran en trar mu chí si mas más per so -
nas que las que per mi tía la ley, que no se hu bie ra con -
tro la do que to das las sa li das es tu vie ran abier tas, ni
otras con di cio nes pre vias de se gu ri dad.  Sin em bar go,
co mo lo des cri be Mir ta Fa bre en To pía Nº 45, rá pi da -
men te se cul pa bi li zó a las víc ti mas: al que ti ró la ben -
ga la, a los pa dres que de ja ron ir a sus hi jos al re ci tal, a
los pa dres que de ja ban a sus hi jos en la guar de ría.
Quie nes par ti ci pa mos en la aten ción re gis tra mos un
do ble atra ve sa mien to: co mo afec ta das in di rec tas por
ser ha bi tan tes de la mis ma ciu dad, y co mo per te ne -
cien tes a una ins ti tu ción del Go bier no de la Ciu dad,
uno de los res pon sa bles de la ca tás tro fe. El Go bier no
or ga ni zó la aten ción en sus hos pi ta les, ofre cien do
sub si dios pa ra tras la dos y prio ri dad de aten ción, y las
ins ti tu cio nes es tu vie ron muy atra ve sa das por el te -
mor a los jui cios, cui dan do to dos los de ta lles en el re -
gis tro de las his to rias clí ni cas. Tres años des pués po -
de mos re fle xio nar acer ca de al gu nas cues tio nes.
Cuan do su ce dió el aten ta do a la AMIA, el pro gra ma
de aten ción fue or ga ni za do por la ins ti tu ción afec ta da,
la AMIA: Na die tu vo nin gu na du da de nom brar co mo
“aten ta do” a lo su ce di do en AMIA.  
Tra ba jan do con los afec ta dos de Cro mag non, nom bra -
mos a la ca tás tro fe co mo “in cen dio”, o co mo “lo que
su ce dió en Cro mag non”, no co mo ma sa cre, por ejem -
plo. Es to fue efec to del atra pa mien to nues tro en la po -
lí ti ca ins ti tu cio nal, que po de mos  re sig ni fi car a la dis -
tan cia. Nos re co no ce mos en ce rra das en ese en ton ces,
en la tra ma de la ins ti tu ción “Go bier no de la Ciu dad”
cues tio na da.
Nues tro hos pi tal re ci bió la con sul ta de ado les cen tes
so bre vi vien tes. Con his to ria clí ni ca úni ca, fue ron eva -
lua dos en cin co ser vi cios, en tre ellos el de Ado les cen -
cia (Pe dia tría y Sa lud Men tal). Se les ofre ció aten ción
psi co ló gi ca; só lo al gu nos la acep ta ron.  
Se or ga ni zó un dis po si ti vo gru pal que co men zó a los
10 días de la ca tás tro fe y que du ró un año. Los an te ce -
den tes de es ta in ter ven ción fue ron: el Pro gra ma de
Aten ción Psi co ló gi ca a los Afec ta dos por el Aten ta do
de AMIA, di ri gi do por la Dra. Sil via Bleich mar en
1994 y los gru pos te ra péu ti cos in ter ge ne ra cio na les
con pa dres e hi jos que ve ni mos rea li zan do am bas en
el hos pi tal des de el 2000.
Nues tro ob je ti vo fue ayu dar a los afec ta dos a ini ciar
un tra ba jo de sim bo li za ción y cons truc ción de te ji do
psí qui co allí don de el es ta lli do ha bía pro du ci do arra -
sa mien to, y pre ve nir una neu ro sis trau má ti ca o el de -
sen ca de na mien to de un cua dro psi co pa to ló gi co más
gra ve. 
En tre las pre mi sas con las que tra ba ja mos, con si de ra -
mos nom brar co mo afec ta do a quien con sul ta ra, tra -
tan do de no psi co pa to lo gi zar. Di fe ren ciá ba mos afec -
ta dos di rec tos (so bre vi vien tes) de afec ta dos in di rec -
tos (fa mi lia res y ami gos cer ca nos). Se ofre cía aten ción
psi co ló gi ca a cual quie ra de ellos que lo pi die ra. El
gru po es tu vo cons ti tui do por so bre vi vien tes y sus fa -
mi lias.

Ca rac te rís ti cas del dis po si ti vo

1º eta pa: Gru po de afec ta dos di rec tos y sus pa dres
(dis po si ti vo in ter ge ne ra cio nal) in te gra do por 10 ado -
les cen tes y 6 pa dres.
Coor di na ción: tres coor di na do ras (las au to ras y la lic.
Ire ne Spi va cow).
Du ra ción: 2 me ses a dos en cuen tros se ma na les.

Coor di na do ra: - Es ta es una si tua ción nue va, sin pa -
dres y con com pa ñe ros nue vos (Fran cis co y Cé sar son
her ma nos y lle gan hoy al gru po).
Er nes to: - Ayer, en la es cue la, la pre cep to ra me di jo
que el di rec tor nos lla ma ba. El di rec tor de la es cue la
lla mó a los so bre vi vien tes, y en la es cue la so mos Die -
go y yo, los úni cos. Pri me ro me car gó, des pués me pi -
dió dis cul pas por tra tar me así, fue en to no de hu mor.
Y me pi dió que lle ve cer ti fi ca do de que con cu rro al
gru po.
C: - A los chi cos les cues ta em pe zar a ha blar del te ma;
tal vez a los adul tos tam bién. No sa ben có mo acer car -
se, el hu mor pue de ser una for ma. 
Er nes to: - To dos te pre gun tan, dón de es ta bas y có mo
sa lis te; yo se la es qui vé.
C: - To dos pre gun tan có mo sa lis te, y no pre gun tan
¿có mo es tás? Es ta pre gun ta com pro me te más al que
es cu cha. Uno ha bla si hay quien pue de es cu char.
Er nes to: - Yo sien to que me pue den es cu char so la men -
te us te des y mis pa dres.
C:- Re cuer do que Nés tor (si len cio so) ha bía con ta do
que pa ra su ma má fue tan di fí cil es cu char lo que le di -
jo “no te creo”. Pe ro tam bién es di fí cil ha blar de una
si tua ción en la que es tu vie ron a pun to de per der la vi da.
Fran cis co: - Pa ra mí es di fí cil ha blar, en ton ces la cor to
di cien do “es toy bien”.
Cé sar: - Tam po co me gus ta ha blar.
Er nes to: - ¿Por qué no vi nie ron an tes? A mi me man -
da ron al psi có lo go, al psi có lo go...
Cé sar: - Se me apre tó el bra zo (lo se ña la), y tu ve que ir
mu chas ve ces al hos pi tal.
Fran cis co: - Y a mí me que dó apre ta da una ma no
mien tras con la otra abra za ba a Cé sar.
C: - Hoy con los re la tos de los chi cos nue vos, vuel ven
a to dos re cuer dos y sen sa cio nes muy fuer tes. Es di fí -
cil ha blar. Apre ta dos en tre la gen te... (Hay un si len cio
pro lon ga do).
C:- Tam bién en si len cio, po de mos sen tir nos muy co -
nec ta dos to dos.
Er nes to:- Me gus ta ría que Cé sar y Fran cis co nos cuen -
ten, pe ro no les gus ta ha blar.
C: - Y qui zá a los chi cos nue vos les gus ta ría que los
otros les cuen ten su ex pe rien cia.
C: - Hay que atra ve sar mu chas eta pas pa ra po der re -
cor dar tran qui lo. Cuan do se tra ta de una ex pe rien cia
tan di fí cil se vie ne to do en ci ma, de sor de na do, o se
dis pa ra en el cur so de la no che, no de jan do dor mir.
Re cor dar es co mo si uno tu vie ra un ar ma rio y abre la
puer ta, sa ca un re cuer do y lo vuel ve a guar dar des -
pués. Pe ro a ve ces pue de su ce der otra co sa: se abre la
puer ta del ar ma rio y se vie ne to do en ci ma y uno no
sa be qué y có mo ha cer con to do eso, no pue de vol ver
a guar dar y ce rrar la puer ta. 
Er nes to: - Los otros días, un ami go me pre gun tó ¿qué
es lo peor que re cor dás?...
Yo me re cos té en una pi ba que es ta ba al la do mío. Y
cuan do no pu de más, por la fal ta de ai re, sal té y no sé
si la pi sé, si sal té so bre ella que se ca yó, si la ma té...
ella me ayu dó an tes... To do el tiem po me da mu cho
do lor de ca be za y mal hu mor. Se lo con té só lo a es te
ami go. (Se sa ca el re loj mien tras llo ra, y lue go sa le por
unos mi nu tos de la reu nión). Una coor di na do ra lo
acom pa ña.
C: - Una co sa es cuan do uno es tá en esa si tua ción en
que el cuer po es tá de ses pe ra do por so bre vi vir, y otro
mo men to es cuan do se sien ta a pen sar en su ca sa, o en
el gru po. En el pri mer mo men to uno ha ce las co sas
que pue de pe ro no pien sa.
C:- So bre vi vir pa re ce crear les res pon sa bi li dad por los
que no so bre vi vie ron.
C:- ¿Y vos, Die go? (si len cio so).
Die go: - Lo peor que re cuer do es cuan do es ta ba ti ra do
y lla ma ba y no me ayu da ban y me pi sa ban y me aga -

2º eta pa: Gru po de ado les cen tes y gru po de pa dres
pa ra le los. Du ra ción: 4 me ses a una reu nión se ma nal.
Fi na li za el gru po.
3º eta pa: Se gui mien to al mes, tres me ses y seis me ses
de con clui do (has ta un año de la ca tás tro fe), a tra vés
de en tre vis tas gru pa les con pa dres e hi jos. 
El ín di ce de con cu rren cia al gru po fue muy al to, a pe -
sar de vi vir muy le jos del hos pi tal.
De ser tó el 20%, y ocu rrió en la pri me ra eta pa. A dos
ado les cen tes les in di ca mos te ra pia in di vi dual si mul -
tá nea. 
La con sig na uti li za da fue: “Es ta mos aquí pa ra ha blar
de lo que pa só y de lo que nos pa sa a par tir de lo su -
ce di do en Cro mag non el 30 de di ciem bre, y po der
pen sar lo jun tos”. 
Las coor di na do ras nos in clui mos co mo afec ta das des -
de nues tra im pli ca ción co mo ciu da da nas. Te nía mos
pre sen te que tam bién éra mos agen tes del Go bier no de
la Ciu dad fren te a los afec ta dos, por tra ba jar en un
hos pi tal pú bli co. Ob via men te, que da des car ta da la
neu tra li dad en nues tra po si ción.

Al gu nos te mas que traían los ado les cen tes: La ubi ca -
ción en el bo li che la no che de la ca tás tro fe y có mo hi -
zo ca da uno pa ra sa lir eran las dos pri me ras pre gun -
tas que sur gían pa ra co no cer se, cuan do un in te gran te
lle ga ba al gru po. Có mo ha bía re sul ta do la bús que da
de los ami gos o fa mi lia res con los que ha bían ido al re -
ci tal. Las ben ga las des de arri ba que que ma ban a los
de aba jo, la par ti ci pa ción de la ban da en sa car gen te. 
Sur gía en ca si to dos la cul pa por so bre vi vir o por no
ha ber sal va do a otros, y el re pro che por no ha ber si do
me jor ayu da dos. Traían el con flic to en tre re cla mar jus -
ti cia ver sus ha cer jus ti cia por ma no pro pia. Les can sa -
ba el via je al hos pi tal pe ro les gus ta ba ve nir. 
Al gu nos te mas de los pa dres: fue ne ce sa rio tra ba jar
con los pa dres su pro pio te rror al re co rrer hos pi ta les
bus can do a sus hi jos, su im po ten cia por no ha ber los
po di do sal var o pro te ger, sus di fi cul ta des pa ra es cu -
char lo que los chi cos te nían pa ra con tar, su mie do a
que vuel van a sa lir, a los re ci ta les. Al gu nos pa dres los
acom pa ña ban a pe dir jus ti cia, otros no los de ja ban ir. 
Tras tor nos de los ado les cen tes: to dos pre sen ta ban in -
som nio, pe sa di llas, irri ta bi li dad, hi per vi gi lan cia, di fi -
cul tad pa ra per ma ne cer en lu ga res ce rra dos, ma les ta -
res cor po ra les, re trac ción afec ti va en lo in di vi dual y
so cial, re vi vis cen cia rei te ra da de los acon te ci mien tos
trau má ti cos, ma les tar an te es tí mu los que re cor da ban
lo acon te ci do.
Las in ter ven cio nes des de la coor di na ción apun ta ron
a la par ti ci pa ción de to dos. 
En una 1ª eta pa in ter vi ni mos  re co no cien do el su fri -
mien to, la re gre sión a po si cio nes in fan ti les de ne ce si -
dad de pro tec ción, y la “ilu sión gru pal” que les da ba
la iden ti fi ca ción ma si va con la ban da “Ca lle je ros” a
tra vés de es cu char per ma nen te men te su mú si ca y de
ves tir se con to dos los íco nos que los re pre sen ta ban.
Pa dres y to dos los que no es tu vie ron en el re ci tal eran
ca li fi ca dos de “aje nos”. 
En una 2ª eta pa apun ta mos a di fe ren ciar pau la ti na -
men te ser afec ta dos di rec tos de in di rec tos, ser hi jos de
pa dres, ser jó ve nes de adul tos, ser víc ti mas de ser cul -
pa bles, y a dar lu gar a ex pre sar los re cla mos de jus ti -
cia.
En una 3ª eta pa las coor di na do ras que dá ba mos ubi ca -
das en una po si ción in ter me dia en tre “per te ne cer” (a
los que ha bían es ta do allí) y los de afue ra. Así pu do
em pe zar a co lar se la rea li dad y a abrir se el en cie rro.

Vi ñe ta clí ni ca de la pri me ra reu nión con el gru po de
ado les cen tes, a los 2 me ses

Er nes to: - ¿Qué pa só que es ta mos so los? (por la au sen -
cia de pa dres).

La pu bli ca ción de es ta ex pe rien cia mues tra có mo se pue de tra ba jar con Nue vos Dis po si ti vos Psi coa na lí ti cos en di ver sas si -
tua cio nes. Tan to en dis po si ti vos in di vi dua les, co mo en es te ca so, gru pa les. La ope ra ti vi dad y efi ca cia en una clí ni ca que en
vez de prac ti car teo rías apli can do “re ce tas”, to ma el de sa fío de teo ri zar nues tras prác ti cas con cre tas. Co mo en es te ca so.

Ado les cen tes afec ta dos por la ca tás tro fe 
de Cro mag non:

un dis po si ti vo de in ter ven ción psi co ló gi ca
Su sa na Ra gat ke

Psi coa na lis ta
su sa na .ra gat ke @to pia .co m.ar

Su sa na To po ro si
Psi coa na lis ta

su sa na .to po ro si @to pia .co m.ar

El gru po cons ti tu ye pa ra los afec ta dos
por rup tu ras trau má ti cas so cia les, un re -
cur so y fuen te de apun ta la mien to, en vol -
tu ra, de fen sa y apo yo nar ci sis ta com par -
ti do.



A la al tu ra de con cluir es ta in ter ven ción los ado les cen -
tes es ta ban con mar ca do ali vio de sus ma les ta res, y re -
cu pe ran do sus ac ti vi da des y es pa cios de so cia li za -
ción.  
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gi do fa vo re ce el ar ma do del es pa cio-so por te de di cha
pul sión (En ri que Car pin te ro). Las múl ti ples trans fe -
ren cias, con el gru po, con ca da par y con los coor di na -
do res, ofre cen a ca da cuer po un es pa cio pa ra po der ir
in ter na li zan do un es pa cio-so por te de la pul sión de
muer te en su pro pio cuer po. Tam bién la co-coor di na -
ción, las reu nio nes y su per vi sio nes pa ra le las hi cie ron
de es pa cio-so por te pa ra la con mo ción del equipo
coor di na dor.
Nos apo ya mos tam bién en Re né Käes que sos tie ne
que el gru po cons ti tu ye pa ra los afec ta dos por rup tu -
ras trau má ti cas so cia les, un re cur so y fuen te de apun -
ta la mien to, en vol tu ra, de fen sa y apo yo nar ci sis ta
com par ti do. Fa vo re ce la po si bi li dad de li gar aque llo
que se ha bía frac tu ra do en la ex pe rien cia trau má ti ca. 
Un ries go sig ni fi ca ti vo al que es ta ban ex pues tos es tos
jó ve nes era el de vol ver a que dar atra pa dos, es ta vez
en la de pen den cia fa mi liar por la im po si bi li dad de
con ti nuar los pro ce sos de con fron ta ción ne ce sa ria con
los adul tos. Allí vi mos la uti li dad de una eta pa de tra -
ba jo gru pal in ter ge ne ra cio nal, se gui da de otra de di fe -
ren cia ción de las dos ge ne ra cio nes.

rré de la za pa ti lla de un cha bón y no me ayu dó.
C: - ¿Y vos An drés?
An drés: - Los gri tos de un chi co que gri ta ba que no
que ría mo rir. Y des pués en la am bu lan cia es tu ve con
chi cos que creo que es ta ban muer tos (llo ra).
C: - ¿Y vos Nés tor? (si len cio so).
Nés tor: - Mi llo nes de ve ces re cuer do cuan do en tra ba y
sa lía mu chas ve ces, cho ca ba con una co lum na, cho qué
con un ca ble, me caí en el agua... no sé có mo me la ban -
qué.  Ha bía una em ba ra za da, cor ta da, le san gra ba la
pan za, yo la ayu dé.

Re fle xio nes

Has ta aquí la vi ñe ta clí ni ca en la que es di fí cil la trans -
mi sión con pa la bras de cli mas emo ti vos tan in ten sos.
Sin em bar go es tas emo cio nes trans fe ren cia les y con -
tra trans fe ren cia les guia ron nues tras in ter ven cio nes.
¿Por qué ele gi mos el dis po si ti vo gru pal? Des de la óp -
ti ca freu dia na, en la des li ga zón de las pul sio nes con li -
be ra ción de la pul sión de muer te que se pro du ce en es -
tos su ce sos de má xi mo de sam pa ro, el dis po si ti vo ele -

Con ti nuan do con los de ba tes en el cam -
po de la Sa lud Men tal pu bli ca mos es te
im por tan te tex to de Fran co Ba sa glia. El
mis mo fue ce di do por la pre si den ta de
la Fun da ción Fran co Ba sa glia, Ma ria
Gra zia Gian ni ched da, quien tam bién
es cri bió la no ta in tro duc to ria pa ra si -
tuar lo en el con tex to de la obra de Ba sa -
glia. Es te tex to es un ade lan to pa ra los
lec to res de nues tra re vis ta, ya que pró -
xi ma men te la edi to rial To pía pu bli ca rá
una de las úl ti mas obras iné di tas en cas -
te lla no de Fran co Ba sa glia, las Con fe ren -
cias bra si le ras.

Es te ar tí cu lo sur gió co mo res pues ta a un
cues tio na rio que Fran co Ba sa glia re ci bió en
el año 1972, en via do por el prof. Ch ris tian
Mü ller, Di rec tor del “Hos pi tal de Cery”,
Lau sa na, Sui za. La in ten ción de su en cues -
ta era re co ger las opi nio nes de los sie te psi -
quia tras con si de ra dos por Mü ller co mo los
más re pre sen ta ti vos del mun do oc ci den tal,
acer ca de la or ga ni za ción de un ser vi cio psi -
quiá tri co ideal pa ra una abs trac ta po bla ción
de 100.000 ha bi tan tes. Las res pues tas ob te -
ni das iban a ser pu bli ca das en la re vis ta
Psi quia tría So cial de Sui za. No se in clu -
ye el cues tio na rio por que el sen ti do del mis -
mo que da ex pli ci ta do a lo lar go del ar tí cu lo
y ade más por que, pre ci sa men te, Ba sa glia lo
re cha zó, tan to en su cons truc ción co mo en
su ob je ti vo, to man do lo que él con si de ró el
eje de la pro ble má ti ca pa ra de fi nir su po si -
ción. Es te ar tí cu lo fue pu bli ca do por pri me -
ra vez en “Sch wei zer Ar chiv fur Neu ro lo -
gie, Neu ro chi ru gie und Psy chia trie” (114,
1974) y en Ita lia en el li bro de Fran co Ba sa -
glia y Fran ca On ga ro Ba sa glia Cri mi ni di
pa ce. Ri cer che su gli in te llet tua li e i tec -
ni ci co me ad det ti all’op pres sio ne (Ei -
nau di, 1975), y en la más re cien te an to lo gía
de obras de Ba sa glia L’u to pia de lla real tà
(Ei nau di, 2005). Fue tam bién pu bli ca do en
la an to lo gía La ins ti tu ción en la pi co ta
(Fran co Ba sa glia y Fran ca On ga ro Ba sa -
glia, Edi to rial En qua dre, Bue nos Ai res,
1974) tra du ci do por Ma ría Ele na Pe tri lli y
Mau ro Ros set ti. 

Ma ria Gra zia Gian ni ched da. 
Pre si den te de la Fun da ción 

Fran co Ba sa glia

El cues tio na rio par te, se gún mi im pre -
sión, de una pre mi sa con tra dic to ria im -
plí ci ta en la pri me ra pre gun ta, que con -
tie ne en sí mis ma la ca li dad o la na tu ra -
le za de las res pues tas que pro vo ca.
El pe di do de for mu lar una hi pó te sis
utó pi ca (La or ga ni za ción de un ser vi cio

psi quiá tri co pa ra una abs trac ta po bla ción de
100.000 ha bi tan tes) pre ci san do con tem -
po rá nea men te los lí mi tes o los con fi nes
de la rea li dad en la que la uto pía de be
ser cir cuns crip ta (en un país oc ci den tal
eu ro peo o ame ri ca no) sig ni fi ca pro po ner o
acep tar un dis cur so pu ra men te ideo ló -
gi co don de la uto pía, la hi pó te sis, en
vez de ser vir a la trans for ma ción de la
rea li dad, es tá de ter mi na da o neu tra li za -
da por ella. El “mun do oc ci den tal” con -
tie ne tan tas o ta les con tra dic cio nes pri -
ma rias o se cun da rias que no se pue de
hi po te ti zar una po bla ción to ma da co mo
mues tra, sin pre ci sar si se re fie re a una
zo na sub de sa rro lla da, a una en vías de
in dus tria li za ción o, aún más, a una zo -
na don de exis ta un es ta do de bie nes tar
eco nó mi co ge ne ra li za do. Sin es tas re fe -
ren cias, no se pue de más que pro po ner
una hi pó te sis “téc ni ca” que res pon da a
las exi gen cias del téc ni co y no a las del
en fer mo, co mo re sul ta do de una abs -
trac ción nun ca pro ba da en el te rre no
con cre to de las ne ce si da des, que es don -
de una or ga ni za ción sa ni ta ria de be ría
res pon der.
Pro ba ble men te és te sea el error pri me ro
del cues tio na rio: pen sar que una or ga -
ni za ción sa ni ta ria psi quiá tri ca hoy, en
una so cie dad en trans for ma ción, es un
mun do ce rra do que pue de con ti nuar
re no ván do se só lo con la ideo lo gía téc ni -
co-cien tí fi ca de quien la ad mi nis tra.
“Rea li dad” y “uto pía”, en nues tro con -
tex to so cial, no son tér mi nos con tra dic -
to rios, te sis pa ra pro du cir una nue va,
su ce si va rea li dad que rea li ce e in cor po -
re par te de la uto pía. Ellas son re du ci -
das a tér mi nos com ple men ta rios me -
dian te los cua les son pro yec ta das a es -
fe ras de ac ción se pa ra das, de tal for ma
que una pue da tra du cir se sin con tra dic -
cio nes en la otra. “Rea li dad” y “uto pía”
exis ten am bas co mo ca ras só lo apa ren -
te men te di fe ren tes de la ideo lo gía que es
una fal sa uto pía rea li za da só lo en be ne -
fi cio de la cla se do mi nan te. La “rea li -
dad” en la que vi vi mos es ella mis ma
una ideo lo gía, en el sen ti do de que no co -
rres pon de a lo con cre to, a lo prác ti ca -
men te ver da de ro, si no que es el pro duc to
de me di das to ma das por la cla se do mi -
nan te en nom bre de la co mu ni dad. Y,
co mo es tas me di das no co rres pon den a
las exi gen cias de la co mu ni dad si no a
las de la cla se do mi nan te que las im po -
ne, ellas ac túan co mo ins tru men tos de
do mi na ción. De la mis ma ma ne ra en
que la uto pía, co mo ele men to con tra -
dic to rio de la rea li dad que no pue de re -
ve lar sus con tra dic cio nes por que no

quie re trans for mar las, se tra du ce en la
ideo lo gía de una trans for ma ción, rea li za -
ble en tan to que sea usa da co mo ins tru -
men to de do mi na ción.
En es te sen ti do, en nues tro con tex to so -
cial, de ter mi na do por una ló gi ca eco nó -
mi ca a la que es tán su bor di na das to das
las re la cio nes y las re glas de la vi da, no
exis te ni la rea li dad co mo ex pre sión de
lo prác ti ca men te ver da de ro don de ve ri fi -
car las hi pó te sis co mo res pues tas al ter -
na ti vas a las ne ce si da des, ni la uto pía
co mo ele men to hi po té ti co que tras cien -
da la rea li dad pa ra trans for mar la. La
uto pía só lo po drá exis tir en el mo men -
to en que el hom bre ha ya po di do li be -
rar se de la es cla vi tud de la ideo lo gía pa -
ra po der ex pre sar sus pro pias ne ce si da -
des en una rea li dad que por es to se re -
ve le cons tan te men te con tra dic to ria o
tal que con ten ga los ele men tos que con -
sien tan su su pe ra ción y trans for ma -
ción. Só lo en ton ces se po drá ha blar de
rea li dad co mo de lo prác ti ca men te ver da -
de ro y de uto pía co mo del ele men to pre -
fi gu ran te de la po si bi li dad de una
trans for ma ción real de es te prác ti ca men -
te ver da de ro.

Sen ta da es ta pre mi sa de ca rác ter teó ri -
co, in ten ta ré aho ra en trar en los pro ble -
mas pro pues tos por el cues tio na rio,
usan do crí ti ca men te los tér mi nos rea li -
dad y uto pía co mo se los en tien de en es -
te con tex to, con el in ten to de acla rar la

im po si bi li dad prác ti ca de res pon der en
una rea li dad co mo la del mun do oc ci den -
tal eu ro peo o ame ri ca no, a las ne ce si da des
de la co mu ni dad a tra vés de la or ga ni -
za ción abs trac ta de un sis te ma sa ni ta rio
prác ti ca men te irrea li za ble.
¿Se pue de pen sar en or ga ni zar un área
hi po té ti ca se gún nues tra pro pia fi lo so fía
po lí ti ca o téc ni ca, si es te área hi po te ti za -
da es tá in ser ta en una es fe ra po lí ti co-
eco nó mi ca bien de ter mi na da, que no
de ja es pa cio ni a las con tra dic cio nes ni a
la uto pía, si no es en la me di da en que
lo gro trans for mar las en ideo lo gías?
¿Có mo hi po te ti zar un ser vi cio de asis -
ten cia psi quiá tri ca si no es co mo res -
pues ta a las ne ce si da des es pe cí fi cas que
se re ve lan en la rea li dad? ¿Có mo hi po -
te ti zar las ne ce si da des a las que de be re -
mos res pon der, si no es trans fi rien do al
área de la abs trac ción to tal (que no es,
co mo vi mos, área de la uto pía) el co no -
ci mien to que te ne mos de las ne ce si da -
des que na cen de nues tra rea li dad? ¿Y
qué co no ci mien to real te ne mos de es tas
ne ce si da des, si has ta aho ra la úni ca res -
pues ta fue el ma ni co mio y la se gre ga -
ción?
Cuan do se nos pi de or ga ni zar un ser vi -
cio sa ni ta rio (en nues tro ca so psi quiá tri -
co), la di fi cul tad es tá en po der en con -
trar res pues tas con cre tas a las pre gun -
tas con cre tas que pro vie nen de la rea li -
dad con cre ta en la que se ope ra.Pe ro las
res pues tas con cer nien tes a la rea li dad
de be rían tras cen der la (a tra vés del ele -
men to utó pi co), in ten tan do trans for -
mar la. En es te sen ti do, al hi po te ti zar
una or ga ni za ción sa ni ta ria se co rre el
ries go de caer en dos erro res opues tos:
por un la do, el de pro po ner res pues tas
que van más allá del ni vel de la rea li dad
en que se en cuen tran las ne ce si -
da des, crean do otras a tra vés de

DEBATES EN EL CAMPO DE LA SALUD MENTAL

“Rea li dad” y “uto pía” exis ten
am bas co mo ca ras só lo apa ren -
te men te di fe ren tes de la ideo lo -
gía que es una fal sa uto pía rea -
li za da só lo en be ne fi cio de la
cla se do mi nan te.

☛

Fran co Ba sa glia

LA UTO PÍA DE 
LA  REA LI DAD
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la pro duc ción de nue vas rea li da des
ideo ló gi cas don de las me di das adop ta -
das es tán pron tas a res pon der; por el
otro, el de que dar tan ad he ri dos a la
rea li dad, co mo pa ra pro po ner res pues -
tas ce rra das en la mis ma ló gi ca que pro -
du ce el pro ble ma que se quie re en fren -
tar. En am bos ca sos la rea li dad que da
in mo di fi ca da y las res pues tas se li mi tan
a de fi nir y a cir cuns cri bir la pro ble má ti -
ca de ca da sec tor es pe cí fi co.
En el te rre no de la asis ten cia, en el pri -
mer ca so se crea rán nue vos ser vi cios
que, en vez de ha cer fren te a las ne ce si -
da des im plí ci tas de la en fer me dad a cu -
rar, crea rán nue vas for mas aún no co di -
fi ca das, por lo que los ser vi cios pro yec -
ta dos se rán la ade cua da res pues ta ideo -

ló gi co-real. La hi pó te sis pro pues ta no
na ce co mo res pues ta di rec ta a las ne ce -
si da des re gis tra das, si no co mo evo lu -
ción de un pen sa mien to cien tí fi co que
se de sa rro lla si guien do la pro pia ló gi ca,
jun to a la ló gi ca eco nó mi ca del área en
que ope ra. De es te mo do pre fi gu ra
ideo ló gi ca men te la rea li dad a la que se
pro po ne res pon der, crean do ne ce si da -
des ar ti fi cia les u ocul tan do las ne ce si -
da des rea les. Los ser vi cios psi quiá tri cos
de ca rác ter pre ven ti vo, así co mo se pro -
yec tan y ac túan hoy, que dan in ser tos en
la ló gi ca eco nó mi ca que ha res pon di do
a la en fer me dad men tal con la se gre ga -
ción. La en fer me dad es in cu ra ble o in -
com pren si ble; el sín to ma prin ci pal es la
pe li gro si dad y la obs ce ni dad, por lo
tan to la úni ca res pues ta cien tí fi ca es el
ma ni co mio don de tu te lar la y con tro lar -
la. Es te axio ma coin ci de, sin em bar go,
con lo otro en él im plí ci to: la nor ma es -
tá re pre sen ta da por la efi cien cia o la
pro duc ti vi dad; quien no res pon de a es -
tos re qui si tos tie ne que en con trar su
ubi ca ción en un es pa cio en que no en -
tor pez ca el “rit mo” so cial. En es te sen ti -
do cien cia y po lí ti ca eco nó mi ca van de
la ma no, con fir man do la pri me ra los lí -
mi tes de nor ma más ade cua dos o úti les
a la se gun da. La cien cia sir ve de es ta
ma ne ra pa ra con for mar una di ver si dad
pa to ló gi ca que vie ne ins tru men ta li za da
se gún las exi gen cias del or den pú bli co
o del de sa rro llo eco nó mi co, cum plien -
do su fun ción de con trol so cial.
Por otro la do, ¿có mo se jus ti fi ca ría el
he cho de que só lo quien no tie ne po der
eco nó mi co ter mi na en las re des de las
ins ti tu cio nes pú bli cas, don de la en fer -
me dad en vez de ser cu ra da es con ver -
ti da la ma yor par te de las ve ces en irre -
ver si ble? El en fer mo que pue de ma ne -
jar sus pro pios dis tur bios que da, aún en
la en fer me dad, in ser to en el pro ce so

pro duc ti vo (co mo su je to-ob je to de un
par ti cu lar ci clo eco nó mi co tal co mo el
de las ca sas de cu ra o de los mé di cos
pri va dos); con ser va en ton ces ca si in tac -
to su rol so cial. No es por lo tan to só lo
la en fer me dad lo que re du ce al in ter na -
do en nues tros asi los a lo que es, si no la
in ter na ción o el per te ne cer a una cla se
de ori gen an tes de es ta in ter na ción.
Con ser van do es tos pre su pues tos, los
ser vi cios de ca rác ter pre ven ti vo que no
lle van a la trans for ma ción del ma ni co -
mio o de la ló gi ca de la ex clu sión en
ellos im plí ci ta, son la de mos tra ción
prác ti ca de la di la ta ción del cam po de la
en fer me dad más que de su em pe que ñe -
ci mien to, lue go del tra ta mien to. Ellos
no res pon den al pro ble ma de la en fer -
me dad men tal, si no que ab sor ben, en el
cam po de la en fer me dad, com por ta -
mien tos que an tes no eran in clui dos
(ver por ejem plo to das las des via cio nes
an tes acep ta das y aho ra de fi ni das co mo
anor ma les, co mo en fer me dad). La uto -
pía-ideo lo gía, en es te ca so, no ha ce más
que con fir mar en un ni vel dis tin to la co -
di fi ca ción de di ver si dad, sin mu tar la na -
tu ra le za o la fun ción den tro del jue go
so cial.
En cam bio, el ca so de ad he sión to tal a la
rea li dad, sin que ele men tos utó pi cos in -
ter ven gan pa ra trans for mar la, co rres -
pon de a la cons truc ción de es truc tu ras
sa ni ta rias téc ni ca men te más efi cien tes,
que ob via men te con ser van in tac ta la ló -
gi ca en que es tá in ser ta la en fer me dad,
su de fi ni ción y co di fi ca ción, así co mo la
na tu ra le za de las me di das has ta aho ra
to ma das pa ra res pon der le. Por de ma -
sia do “rea lis mo” se si guen dan do só lo
res pues tas com pa ti bles con el es cep ti -
cis mo ha cia la en fer me dad im plí ci to en
la es truc tu ra de los asi los; o sea, se si -
guen dan do res pues tas ne ga ti vas o re -
duc ti vas que se li mi tan a con fir mar la
ne ga ti vi dad de la rea li dad, en la que la
uto pía no se afir ma o no sir ve pa ra
trans for mar la ló gi ca en la que ella se
sos tie ne.
Lo que de be trans for mar se pa ra po der
trans for mar prác ti ca men te las ins ti tu -
cio nes o ser vi cios psi quiá tri cos (co mo
por otra par te to das las ins ti tu cio nes so -
cia les), es la re la ción en tre ciu da da no y
so cie dad, en la que se in ser ta la re la ción
en tre sa lud y en fer me dad. O sea re co -
no cer co mo pri mer ac to que la es tra te -
gia, la fi na li dad pri me ra de to da ac ción,
es el hom bre, sus ne ce si da des y su vi da
den tro de una co lec ti vi dad que se trans -
for ma pa ra alean zar la sa tis fac ción de
es tas ne ce si da des y la rea li za ción de es -
ta vi da pa ra to dos. Aquí es tá el sig ni fi -
ca do de la ne ce si dad de una to ma de
con cien cia po lí ti ca en ca da ac ción téc ni -
ca. Es to sig ni fi ca en ten der que el va lor
del hom bre, sa no o en fer mo, va más
allá del va lor de la sa lud o de la en fer -
me dad; que la en fer me dad, co mo to da
otra con tra dic ción hu ma na, pue de ser
usa da co mo ins tru men to de li be ra ción
o de do mi nio; que lo que de ter mi na el
sig ni fi ca do y la evo lu ción de ca da ac -
ción es el va lor que se re co no ce al hom -
bre y el uso que se le quie re dar, de lo
que se de du ce el uso que se ha rá de su

sa lud y de su en fer me dad; que en ba se
al dis tin to va lor y uso del hom bre, sa -
lud y en fer me dad ad quie ren un va lor
ab so lu to (una po si ti va y la otra ne ga ti -
va) co mo ex pre sión de la in clu sión del
sa no y de ex clu sión del en fer mo con
res pec to a la nor ma; o un va lor re la ti vo,
en cuan to acon te ci mien tos, ex pe rien -
cias y con tra dic cio nes de la vi da que
trans cu rre en tre sa lud y en fer me dad.
Cuan do el va lor es el hom bre, la en fer -
me dad no pue de re pre sen tar la nor ma
ya que la con di ción hu ma na es la de es -
tar per ma nen te men te en tre sa lud y en -
fer me dad.
Si el va lor pri ma rio es el hom bre, el dis -
mi nui do, el in vá li do, el ine fi cien te no
son los ele men tos ne ga ti vos de un en -
gra na je que de be, a pe sar de to do, pro -
ce der en un so lo sen ti do, si no que for -
man par te de los su je tos ne ce sa rios pa -
ra sa tis fa cer las ne ce si da des por las que
la pro duc ción exis te y se de sa rro lla. Pe -
ro en el mun do oc ci den tal, in clu so en el
ca so de que se lle gue a un ni ve la mien to
que ga ran ti ce, por ejem plo, la asis ten cia
pa ra to dos en un ré gi men in ter cla sis ta,
el va lor pri me ro nun ca se ría el hom bre
ya que per ma ne ce ría —tam bién en es ta
di men sión— do mi na do y su bor di na do
mer ced a una ló gi ca eco nó mi ca to tal -
men te ex tra ña a él, don de no par ti ci pa -
ría si no co mo ob je to pa si vo: ló gi ca que
so bre vi ve, por eso mis mo, por so bre la
pa si vi dad y la des truc ción del hom bre,
cu yo va lor no cam bia a tra vés de las
trans for ma cio nes que ella mis ma pro -
du ce.

Si no cam bia es ta ac ti tud (que es ine vi -
ta ble men te de na tu ra le za po lí ti ca) ha cia
el en fer mo, el in vá li do, el dis mi nui do,
no cam bia el sig ni fi ca do des truc ti vo im -
plí ci to en sus tra ta mien tos: la se gre ga -
ción co mo res pues ta ins ti tu cio nal y la
co di fi ca ción de una di ver si dad que pue -
de ser ins tru men ta da co mo ele men to de
dis cri mi na ción so cial, in clu so en la fa se
pre ven ti va.
Cuan do se ha bla de ex clu sión en cier tos
ni ve les so cia les, de las re la cio nes de
pro duc ción co mo fun da men to de to da
re la ción en tre hom bre y hom bre en la
so cie dad oc ci den tal, se en tien de tam -
bién có mo la en fer me dad —de cual -
quier na tu ra le za que ella sea— pue de
vol ver se uno de los ele men tos uti li za -
bles en el in te rior de es ta ló gi ca, apro ve -
cha ble co mo con fir ma ción de una ex -
clu sión cu ya na tu ra le za irre ver si ble es -
tá da da por la ca te go ría de per te nen cia
del pa cien te y por su po der eco nó mi co.
Es to no sig ni fi ca —co mo mu chas ve ces
se ha mal en ten di do— que la en fer me -
dad men tal no exis te y que no se ten gan
en cuen ta en psi quia tría, o sea en me di -
ci na, los pro ce sos fun da men ta les del
hom bre. Si no que sig ni fi ca que la en fer -
me dad, co mo sig no de una de las con -
tra dic cio nes hu ma nas, pue de ella mis -
ma ser usa da den tro de la ló gi ca de la
ex plo ta ción y el pri vi le gio, asu mien do
así otra ca ra —la ca ra so cial— que la
trans for ma po co a po co en al go di fe ren -
te de lo que era pri mi ti va men te.
En es te sen ti do, pro gra mar un ser vi cio
sa ni ta rio que par ta de las pre mi sas po lí -
ti co-so cia les tra ta das arri ba, y que de je
inal te ra do el me ca nis mo, sig ni fi ca acep -
tar in cluir en el te rre no de la en fer me -
dad tam bién aque llo que no tie ne na da
que ver con la en fer me dad. Es to sig ni fi -
ca que, en vez de res pon der a las ne ce -
si da des rea les, el ser vi cio pro yec ta do

con tri bui rá a am pliar el te rre no de la
en fer me dad en glo ban do los ele men tos
de na tu ra le za so cial que se le so bre po -
nen y con los que se ter mi na por iden ti -
fi car la. En la me di da en que la uto pía
no es po si ble si no es co mo tra duc ción
au to má ti ca de ideo lo gía-rea li dad, las
téc ni cas te ra péu ti cas no res pon den
nun ca a la en fer me dad, si no al do ble que
de ella se cons tru ye, co mo res pues ta a
las exi gen cias de la pro duc ción o del
con su mo.
Pro yec tar so bre es tas ba ses la pres ta -
ción de un ser vi cio don de im pe ra la
ideo lo gía mé di ca, to tal men te pri va da
de to do ele men to utó pi co que pre fi gu re
una res pues ta a la en fer me dad, sig ni fi -
ca acep tar que se de fi nan co mo en fer -
mos (y en con se cuen cia que sean en glo -
ba dos en las di ver sas ins ti tu cio nes com -
pe ten tes) com por ta mien tos que pue den
ser so la men te la de nun cia de ma les ta -
res so cia les.
El de ber de una pro gra ma ción sa ni ta ria
que quie ra res pon der a las ne ce si da des
rea les, es en ton ces la in di vi dua li za ción
y re co no ci mien to del uso que ex plí ci ta -
men te se ha ce de la en fer me dad de tal ma -
ne ra que los ser vi cios pro yec ta dos no
sir van pa ra di la tar la si no pa ra re du cir la.
De es tas pre mi sas es fá cil de du cir, a mi
pa re cer, que es im po si ble pro yec tar un
pro gra ma real pa ra una po bla ción hi po -
té ti ca de 100.000 ha bi tan tes. Im po si ble
si la res pues ta se li mi ta a de sa rro llar se
en el te rre no de la ideo lo gía, o sea de la
uto pía rea li za da só lo en be ne fi cio de
po cos, da do que no es ta mos en con di -
cio nes, de es ta ma ne ra, de co no cer las
ne ce si da des de los más a quie nes de be -
mos res pon der; inú til si que da en ce rra -
da en los lí mi tes de la rea li dad ac tual
(que es rea li dad-ideo lo gía) sin tras cen -
der la pa ra trans for mar la. De be mos
apren der a en ten der que el mé di co o los
gru pos in ter dis ci pli na rios, no or ga ni -
zan en pri me ra per so na los ser vi cios sa -
ni ta rios co mo sim ple res pues ta téc ni ca
a una ne ce si dad hu ma na. Ellos se li mi -
tan a de sa rro llar la de le ga ción im plí ci ta
en su rol: aqué lla que pro vie ne de su
per te nen cia a la cla sa do mi nan te o que
les per mi te usar el pro pio co no ci mien to
téc ni co co mo ins tru men to de po der o
de do mi nio so bre la cla se do mi na da,
pa ra la cual la al ter na ti va de ex plo ta -
ción en el ca so de en fer me dad o in va li -
dez es úni ca men te la ex clu sión o la se -
gre ga ción; y por lo tan to la des truc ción
es to tal.
Si es ta re la ción de do mi na ción es tá en la
ba se de la re la ción en tre hom bre y hom -
bre, ¿có mo su po ner que la re la ción te ra -
péu ti ca en tre mé di co y pa cien te es tá
exen ta del com po nen te de cla se im plí ci -
to en to da re la ción so cial? ¿Y có mo ha -
blar de pro fi la xis psi quiá tri ca si uno de
los lu ga res más no ci vos pa ra la sa lud
del ciu da da no es la ins ti tu ción mé di ca
(hos pi ta les, am bu la to rios, dis pen sa rios,
cen tros de hi gie ne men tal) don de ri ge,
en to dos los ni ve les, la re la ción de do -
mi nio y de abu so im plí ci ta en lo es truc -
tu ra de nues tra so cie dad? Des de el mo -
men to en que las ins ti tu cio nes crea das y
pro gra ma das por la pre ven ción (pri ma -
ria, se cun da ria, ter cia ria) son ellas mis -
mas re pro duc to ras de en fer me dad, la
pre ven ción no sir ve más que pa ra con -
fir mar la fun ción de las ins ti tu cio nes co -
mo ins tru men tos de con trol a tra vés de
la en fer me dad que, por lo tan to, se rá
ali men ta da en vez de cu ra da. Sa lud y
en fer me dad no son tér mi nos abs trac tos,
si no ele men tos cons ti tu ti vos de una
rea li dad vio len ta y opre si va don de el
en cuen tro en tre hom bre y hom bre es
por sí mis mo “cau sa” y “oca sión” de
en fer me dad. En es te sen ti do las es truc -
tu ras que de be rían ser vir pa ra su pre -
ven ción, re sul tan del to do ina de cua das,
en la me di da en que no ata can si no que
con fir man la na tu ra le za de las re la cio -
nes de su bor di na ción y de do mi nio, a
tra vés de la re la ción téc ni co-asis ti do.
En el mo men to en que es tas or ga ni za -
cio nes sa ni ta rias na cen, de be mos ser

Cuan do se nos pi de or ga ni zar
un ser vi cio sa ni ta rio (en nues -
tro ca so psi quiá tri co), la di fi -
cul tad es tá en po der en con trar
res pues tas con cre tas a las pre -
gun tas con cre tas que pro vie nen
de la rea li dad con cre ta en la
que se ope ra.

La en fer me dad, co mo sig no de
una de las con tra dic cio nes hu -
ma nas, pue de ella mis ma ser
usa da den tro de la ló gi ca de la
ex plo ta ción y el pri vi le gio, asu -
mien do así otra ca ra —la ca ra
so cial— que la trans for ma po -
co a po co en al go di fe ren te de lo
que era pri mi ti va men te.
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con cien tes del rol que ellas jue gan. El
téc ni co, al po ner a dis po si ción del asis -
ti do su sa ber, de be ne gar en sí el po der
so cial im plí ci to en su fi gu ra. La rup tu ra
del bi no mio sa ber-po der, ac tual men te
au to má ti co e in di vi si ble en el rol mé di -
co, es un de ber de la nue va ins ti tu ción
asig na da a la pre ven ción de la en fer me -
dad. Pe ro es ta pre ven ción pue de ser po -
si ble só lo a tra vés de la pro tec ción si -
mul tá nea del téc ni co y del asis ti do, de
tal mo do que la rea li dad con ser ve su
con tra dic ción co mo con tra dic ción na tu -
ral (la pre sen cia si mul tá nea en la vi da,
de sa lud y en fer me dad), sin que la en -
fer me dad se trans for me en un va lor ne -
ga ti vo ab so lu to, ins tru men ta li za ble en
to do sen ti do, con tra pues to al úni co va -
lor ab so lu to po si ti vo, re pre sen ta do por
la sa lud.
Mien tras sea la ideo lo gía do mi nan te la
que pro gra me los nue vos ser vi cios de
sa ni dad, las nue vas es truc tu ras y los
nue vos mo de los, no pue den más que
con ti nuar con fir man do prác ti ca men te
los va lo res de la cla se do mi nan te. Y es -
to con ti nua rá a con cre tar se en la or ga ni -
za ción de las ne ce si da des de la cla se su bal -
ter na, sin que se res pon da ja más a ta les
ne ce si da des da do que la or ga ni za ción
res pon de siem pre a las ne ce si da des del
téc ni co y no a las del asis ti do, in clu so
cuan do apa ren te men te el mé di co cu ra y
el asis ti do re sul ta cu ra do.
A es ta al tu ra se po dría for mu lar di ver -
sa men te la pre gun ta cen tral del cues tio -
na rio, in tro du cien do real men te un ele -
men to utó pi co: ¿Có mo pro yec tar un
ser vi cio psi quiá tri co pa ra 100.000 ha bi -
tan tes, ser vi cio en el cual el téc ni co vi va
prác ti ca men te la con tra dic ción en tre su
rol de po der y su sa ber?
Es exac ta men te lo que in ten ta mos ha cer
en un te rre no prác ti co ins ti tu cio nal. So -
mos per fec ta men te cons cien tes que se
tra ta de una “apues ta” ab sur da, im -
preg na da de ele men tos au to des truc ti -
vos, pe ro que sin em bar go tien de aún
—a pe sar del ab sur do de es ta per se ve -
ra ción obs ti na da— a la bús que da de ha -
cer po si ble la vi da pa ra el hom bre.
A lo me jor, por es ta ab sur da obs ti na -
ción, he si do eti que ta do por los co le gas
fran ce ses de “po li ti quia tra” y co mo “in -
ma du ro afec ti vo”. Sin em bar go mi “po -
li ti quia tría” o mi in ma du rez afec ti va no
me im pi den ac tuar, aun que sí con enor -
mes di fi cul ta des, en el pla no prác ti co.
Es toy di ri gien do una ins ti tu ción hos pi -
ta la ria que sir ve a un área de 300.000
ha bi tan tes. No me re ti ro al mun do de
las ideas o de las abs trac cio nes, si no que
tra to en lo po si ble —en tre rea li dad e
ideo lo gía— de in di vi dua li zar las ne ce -
si da des de la po bla ción que de be ría
asis tir. La lu cha y las di fi cul ta des que
en cuen tro en es ta ac ción son la úni ca
con fir ma ción de la va li dez de lo que
ven go sos te nien do: las fuer zas más re -
tró gra das y mo de ra das nos im pi den
prác ti ca men te ac tuar y no pue den com -
pren der có mo y por qué tan tos jó ve nes,
pro ve nien tes de di ver sos paí ses eu ro -
peos, vie nen a tra ba jar a Tries te, con el
in ten to de trans for mar la rea li dad ins ti -
tu cio nal y su fun ción den tro del sis te ma
so cial. La de fen sa ha bi tual es sos te ner
que qui zás en Ita lia las co sas es tán peor
que en otras par tes. Pe ro he vis to ma ni -
co mios sui zos, fran ce ses, ale ma nes e in -
gle ses y to dos tie nen la mis ma ca ra por -
que cum plen to dos la mis ma fun ción
so cial.
Le agra dez co por ha ber me da do la
opor tu ni dad de acla rar al gu nos pun tos
de lo que sos ten go y que ha si do mu -
chas ve ces mal en ten di do. Con si de re
cuan to he pre ci sa do aquí, un po co con -
ci sa men te, co mo mi res pues ta a su for -
mu la rio, te nien do en cuen ta al mis mo
tiem po el pro gra ma pa ra el área de
Tries te don de es toy tra tan do de ac tuar,
con la con cien cia cons tan te de los lí mi -
tes so cia les y po lí ti cos que ca da ac ción
téc ni ca in ser ta en un país oc ci den tal eu -
ro peo o ame ri ca no, im pli ca.

Vi cen te Ló pez: ¿ciu dad don de se pre -
vie ne lo so cial?

En Agos to de 2007 sa lió pu bli ca do en el
nro. 50 de la Re vis ta To pía un ar tí cu lo
que ti tu lé “Vi cen te Ló pez, ciu dad pa ra
vi vir... sin dro gas” (http://www .to -
pia.co m.a r/ar t i  cu los/0708-de ba -
tes7.htm). Allí re la ta ba el des man te la -
mien to pro gre si vo de la Di rec ción de
Pre ven ción So cial -una ins ti tu ción pio -
ne ra en el tra ba jo so bre la pro ble má ti ca
de las adic cio nes- que fue crea da en
1985 en el mu ni ci pio de Vi cen te Ló pez,
Pro vin cia de Bue nos Ai res, cu yo in ten -
den te es En ri que “el ja po nés” Gar cía.
Su ob je ti vo fun da cio nal fue de sa rro llar
un Pro gra ma de Pre ven ción de las
Adic cio nes a ni vel lo cal con par ti ci pa -
ción co mu ni ta ria que se fue de li nean do
a tra vés de cua tro áreas fun da men ta les:
ca pa ci ta ción, asis ten cia, pro gra mas co -
mu ni ta rios y ta lle res ju ve ni les. 
En 1987 la ins ti tu ción lo gra te ner un es -
pa cio pro pio: se inau gu ra la “Ca sa de la
Ju ven tud” que va lo gran do gra dual -
men te una gran in ser ción en el mu ni ci pio.
En di ciem bre de 2003, a tra vés de un
cam bio en la di rec ción de la ins ti tu ción,
el po der po lí ti co ini cia un gra dual des -
man te la mien to de los pro gra mas en pa -
ra le lo con un pro ce so de ba na li za ción y
des va lo ri za ción de la ta rea de los tra ba -
ja do res con ex pe rien cia en la te má ti ca.
La nue va di rec to ra Dal ma cia Fran cia no
só lo, ni te nía ca pa ci ta ción, ni ex pe rien -
cia en la te má ti ca; si no que ade más, ini -
cia su ges tión con la pues ta en dis po ni -
bi li dad de la úni ca psi có lo ga de plan ta
del equi po de “Tra ta mien to de las Adic -
cio nes”. El mo ti vo: “la ma la on da” de la
pro fe sio nal; de es te mo do im po ne un
mo de lo de ges tión ba sa do:
1) El mal tra to la bo ral y el mie do de los
tra ba ja do res a ser des pe di dos, sus ten ta -
do en un mo de lo de con tra tos la bo ra les
res cin di bles en cual quier mo men to.
2) La de sig na ción de su ce si vas coor di -
na do ras – o  “in ter lo cu to ras”-  con to tal
ig no ran cia e inep ti tud pa ra ejer cer la
fun ción y sin ava les que com prue ben la
ido nei dad de las mis mas,
3) Un pro yec to ins ti tu cio nal in co he ren -
te e in con sis ten te.
4) Ce san tías ar bi tra rias
A prin ci pio del año 2005 se cie rra la
“Ca sa” don de fun cio na ba la ins ti tu ción
(ya que el In ten den te se la ha bía “pro -
me ti do” a una Fun da ción) y la ins ti tu -
ción se fu sio na con otra: el “Cen tro de la
Ni ñez”, que tie ne la mis ma di rec to ra.
En la mu dan za se ex clu yen más tra ba ja -
do res. Las áreas de Pre ven ción y Tra ta -
mien to de las Adic cio nes de sa pa re cen
del car tel de la nue va ins ti tu ción y son
sub su mi das a “Ju ven tud”. El equi po de
Ca pa ci ta ción es di suel to y la úni ca pro -
fe sio nal que que da es in te gra da a lo que
era el equi po de Asis ten cia con la con -
sig na de que “to dos tie nen que ha cer
pre ven ción” y “tra ba jo co mu ni ta rio”.
En nin gún mo men to ex pli can qué en -
tien den por pre ven ción o tra ba jo co mu -
ni ta rio. La idea era que to dos hi cie ran
de to do y en lo po si ble que es tu vie ran
en va rios lu ga res a la vez. Al mo men to
de lle var lo a la prác ti ca re sul ta que tra -
ba jo co mu ni ta rio es “dar char las”, con -
tac tar se con ins ti tu cio nes, sin que ha ya
un es pa cio pa ra pen sar có mo, por qué y
pa ra qué. El tra ba jo en equi po y los es -
pa cios de su per vi sión (con pro fe sio na -

les de re co no ci da tra yec to ria) son con si -
de ra dos una pér di da de tiem po. Si -
guien do la mis ma ló gi ca, se ex clu yen
pro gre si va men te ta lle ris tas con la con -
se cuen te dis mi nu ción en la ofer ta de ta -
lle res y en la con vo ca to ria de jó ve nes.
En ene ro de 2006 la Sra. Fran cia es as -
cen di da por el po der po lí ti co a di rec to -
ra ge ne ral (¿por el tra ba jo “bien” he -
cho?). En es te mo vi mien to se in cor po ra
el Cen tro Mu ni ci pal de la Mu jer co mo
un área in te gran te de la Di rec ción jun to
con las que ya se en con tra ban: Ju ven -
tud, Ni ñez y Po bla ción. A lo lar go de los
dos años que con ta bi li za su man da to, el
equi po que for ma par te del cen tro men -
cio na do pu bli ca di ver sas no tas in ten -
tan do re ve lar la di so lu ción de pro gra -
mas de tra ba jo, el re cor te de ho ras al
per so nal sin avi so, etc. Al de cir de es tas
pu bli ca cio nes la ges tión re si di ría en el
mis mo mo dus ope ran di.
Fiel a su mo da li dad de ges tión la di rec -
to ra en ene ro de es te año pro mue ve
más ce san tías. En tre ellas la del su per vi -
sor -quien se en te ra de la mis ma a tra -
vés de una em plea da ad mi nis tra ti va al
mo men to de que rer fir mar y sin es gri -
mir ex pli ca ción al gu na- y la de quien
es cri be. El mo ti vo: el ha ber pu bli ca do
en la re vis ta To pía el ar tí cu lo men cio na -
do al co mien zo. La fra se que sim bo li za
su mo de lo de ges tión fue: “si no te gus -
ta la ins ti tu ción te te nés que ir”. Fra se
re pe ti da fre cuen te men te por ella en el
mo men to de ba jar di rec ti vas o sim ple -
men te pa ra aca llar el di sen so. De es ta
for ma se po ne de re lie ve un pro yec to
ins ti tu cio nal que se ca rac te ri za por la
dis cri mi na ción ideo ló gi ca y el ma ne jo
de las ins ti tu cio nes pú bli cas al mo do de
es tan cias pri va das co mo es mo ne da co -
rrien te en los go bier nos con ca rac te rís ti -
cas cau di llis tas.
Es te mo de lo se sos tie ne en dos pi la res
que tras cien den lo me ra men te mu ni ci -
pal y atra vie san a la so cie dad ar gen ti na
en su con jun to:
1) Un con tex to so cioe co nó mi co ca rac te -
ri za do por el de sem pleo y su bem pleo
que des de ha ce años pa de cen am plios
sec to res de la po bla ción y las lla ma das
le yes de “fle xi bi li za ción la bo ral”, eu fe -
mis mo acu ña do por el po der po lí ti co-
eco nó mi co pa ra re fe rir se a la “pre ca ri -
za ción” del em pleo. Es to se tra du ce en
tra ba jo en ne gro “le ga li za do”; de sa pa ri -

ción de la  no ción de “an ti güe dad la bo -
ral” a tra vés de la ar gu cia de con tra tos
re no va bles ad in fi ni tum; el tra ba ja dor se
trans for ma en un “pro vee dor” que
pres ta un ser vi cio, etc. De es te mo do, el
de sem pleo y la pre ca ri za ción la bo ral se
cons ti tu ye ron en un obs tá cu lo di fí cil de
sos la yar a la ho ra de in ten tar ac cio nes
co lec ti vas, re sis tir el mal tra to y la ex plo -
ta ción, lu char por los de re chos por el te -
mor de los tra ba ja do res a per der el em -
pleo sin más trá mi te que el sim ple he -
cho de la no re no va ción de un con tra to.
En tér mi nos de En ri que Car pin te ro1 el
de sem pleo se ins ti tu yó co mo un gran
dis ci pli na dor so cial de es tos tiem pos,
me dian te el cual el po der pro du jo una
sub je ti vi dad del so me ti mien to ba sa da
en la uto pía de la fe li ci dad pri va da. 
2) Es te mo de lo que sos tie ne el po der
po lí ti co en el cam po de la Sa lud re fle ja
una ten den cia a la pri va ti za ción de la
sa lud en pa ra le lo con el des man te la -
mien to de dis po si ti vos que apun tan a la
so cia li za ción de la mis ma. Es ta ten den -
cia hay que leer la en el con tex to de las
po lí ti cas pri va ti za do ras que se vie nen
afian zan do en el país des de los ‘90 y en
las que la in dus tria far ma céu ti ca y las
em pre sas de me di ci na co bran ca da vez
ma yor pro ta go nis mo en las po lí ti cas de
sa lud pú bli ca (ver dia rio La Na ción,
02/02/08: los la bo ra to rios y pre pa gas
fue ron quie nes más apor ta ron a la fi -
nan cia ción de la cam pa ña pre si den cial).
Si bien el ca so pa ra dig má ti co son las
po lí ti cas lle va das ade lan te por el ma -
cris mo en la Ciu dad de Bue nos Ai res a
tra vés del des man te la mien to de pro gra -
mas y el des pi do ma si vo de tra ba ja do -
res, se re pro du ce en otros mu ni ci pios y
pro vin cias a lo lar go y a lo an cho del
país.
Pa ra mo di fi car es te pro ce so es pre ci so
de nun ciar lo y lle var a ca bo prác ti cas co -
lec ti vas que per mi tan trans for mar lo. En
de fi ni ti va, se tra ta de ha cer vi si bles las
po lí ti cas que van en di rec ción a “pre ve -
nir lo so cial” pa ra que sea po si ble com -
ba tir las y de sar ti cu lar las des de di ver sos
fren tes: la po lí ti ca, la pra xis co ti dia na, la
es cri tu ra, la par ti ci pa ción en fo ros y
con gre sos, etc.

Ce san tías por dis cri mi na ción ideo ló gi ca
La Re vis ta To pía hi zo pú bli ca una de nun cia por la ce san tía de dos com pa ñe ros que trabajaban en la Dirección de
Prevención Social de Vicente López. En un bo le tín enviado en el mes de enero por in ter net ex pli cá ba mos cuál era
la si tua ción y reclamamos la reincorporación de nuestros compañeros. El tema fue discutido en di fe ren tes espa-
cios co mo el fo ro To pía de Cul tu ra y Sa lud Men tal. Las re per cu sio nes lle va ron a que se pu bli ca ra en nu me ro sos
me dios de di fu sión (en dis tin tos lu ga res de in ter net, co men ta do en pro gra mas de ra dio y en el dia rio Pá gi na/12).
Pa ra le la men te se rea li zó una lis ta de ad he sio nes a nues tro re cla mo que fue en via do a di fe ren tes aso cia cio nes de
Vi cen te Ló pez. Al cie rre de nues tra edi ción la di rec to ra del lu gar, Dal ma cia Fran cia, fue des ti tui da de su car go.
He aquí los do cu men tos de es ta his to ria.

Car los Al ber to Bar za ni 
Psi có lo go. In te gran te Ce san tea do del
Equi po de Adic cio nes de la Di rec ción de
Pre ven ción So cial de Vi cen te Ló pez.



vin cias, don de se de gra da la sa lud pú -
bli ca en be ne fi cio de lo pri va do.

Al fre do Caei ro
Psi coa na lis ta – Ana lis ta Ins ti tu cio nal

Úl ti mo mo men to

En di ciem bre de 2007 un nue vo ava tar
po lí ti co par ti da rio pro du ci ría que el In -
ten den te, En ri que “el ja po nés” Gar cía,
fu sio na ra las se cre ta rías de Sa lud y de
Ac ción So cial y de sig na ra a la has ta en -
ton ces se cre ta ria de Ac ción So cial Cris -
ti na Man dich al fren te de es ta nue va su -
per se cre ta ría. Asi mis mo la Sra. Fran cia
fue des cen di da de Di rec to ra Ge ne ral a
Di rec to ra. Esa si tua ción de ri va ría, en tre
otros he chos, en que no se re no va ran
du ran te el ve ra no, los con tra tos de los
tra ba ja do res que coor di nan los ta lle res
“so cia les gra tui tos”, se le van ta ra a úl ti -
mo mo men to la Co lo nia de Ve ra no or -
ga ni za da por la Ins ti tu ción, se re du je -
ran las ho ras de tra ba jo de pro fe sio na les
que tra ba jan con ni ño s/as en si tua cio -
nes de al ta vul ne ra bi li dad, etc. Al cie rre
de es te nú me ro se cum plían tres me ses
de va cío de co mu ni ca cio nes ofi cia les y
tan to los tra ba ja do res co mo los pa cien -
tes de la ins ti tu ción es ta ban a mer ced
de la in cer ti dum bre y los ru mo res. Del
equi po de Adic cio nes, en par ti cu lar, só -
lo que da ron cua tro tra ba ja do ras de la
sa lud que ya no tie nen ni es pa cio de su -
per vi sión ni reu nio nes de equi po y se
les in di có que ya no to ma ran más pa -
cien tes. Por otro la do, an te la pre gun ta
so bre qué ha cer en cuan to a los pa cien -
tes que in te gran el “gru po de ad mi sión”
-en ver dad un gru po al que los he chos
im pug nan su nom bre, en tan to no que -
dan es pa cios don de ad mi tir los- la mis -
ma Di rec to ra ad mi ti ría no sa ber qué ha -
cer, y agre ga ría que ni si quie ra sa be cual
se rá su pro pio des ti no y se ña ló que
quien even tual men te po dría dar una
res pues ta se ría su su pe rior: el sub se cre -
ta rio de Ac ción So cial Ri car do Zac chig na.
En rea li dad lo que se pre sen ta a sim ple
vis ta co mo una au sen cia de po lí ti ca,
con sis te en la con ti nui dad de una me to -
do lo gía sa gaz que uti li za sis te má ti ca -
men te el va cia mien to de la pa la bra y la
equi vo ci dad de los ac tos pa ra sos te ner
po de res, que le jos de sus ten tar se en la
ca pa ci dad de ejer cer su fun ción es pe cí -
fi ca, lo ha cen úni ca men te en re la ción al
fe roz jue go de dis tri bu ción y acu mu la -
ción de po der.

Car los A. Bar za ni
24 de Mar zo de 2008

1. Car pin te ro, E.: “Mo de los so cio cul tu -
ra les del po der II. La ac tua li dad de las
for mas de tra ba jo y sus efec tos en la
sub je ti vi dad” en La Tecl@ eñe, No viem -
bre 2007, Bue nos Ai res. htt p://la te clae -
ne .blogs pot .com /2007/11/zo na-
de-cli va je so cie dad-en ri que.html

28 Topía REVISTA

A prin ci pios de 1998 el Lic. Ri car do
Mal fé me con sul ta si a tra vés de la re -
vis ta To pía po día ha cer un tra ba jo de
su per vi sión clí ni ca con in clu sión de los
atra ve sa mien tos ins ti tu cio na les en la Ca sa
de la Ju ven tud de Vi cen te Ló pez, ya que
él ha bía si do con sul ta do co mo ana lis ta
ins ti tu cio nal por el equi po de aten ción
de la mis ma y re co men da ba que se rea -
li za ra ese tra ba jo. Ha cía el pe di do sa -
bien do que des de la re vis ta, co mo ins ti -
tu ción, se brin da ban apo yos so li da rios
a co le gas (da do que el tra ba jo era ad-ho -
no rem) y ade más en el co no ci mien to de
que yo sos te nía que en las su per vi sio -
nes clí ni cas con los equi pos de sa lud
men tal de bía in cluir se los efec tos de la
ins ti tu ción so bre el mis mo y los con flic -
tos que se ge ne ran en el tra ba jo co lec ti -
vo. Es así que me in te gro co mo su per vi -
sor  a la Ins ti tu ción.
El re la to de Car los Bar za ni que an te ce -
de, me aho rra el tra ba jo de con tar el
con flic to fun da men tal que atra ve só al
equi po du ran te es tos úl ti mos años, el
des pi do per ma nen te de co le gas. El es -
pa cio de la su per vi sión fue el lu gar de
ela bo ra ción de es te con flic to per ma nen -
te, de es tra te gias de de fen sa fren te a la
agre sión de la di rec to ra, y de dis po si ti -
vos clí ni cos pa ra la aten ción de los pa -
cien tes que se que da ban sin te ra peu tas
de un día pa ra otro. Por otro la do y da -
do que ella no es pro fe sio nal, fue nom -
bran do coor di na do res de equi po a pro -
fe sio na les de muy ba ja for ma ción que
ba ja ban lí neas de tra ba jo sin nin gún
sus ten to, pe ro que en rea li dad ve nían
co mo po li cías en cu bier tos a es cu char,
de vez en cuan do, lo que se de cía en el
equi po, con el con si guien te tras tor no
pa ra és te. El he cho de que la di rec ción
es té ejer ci da por al guien que no es pro -
fe sio nal (acla ro que en la an te rior ad mi -
nis tra ción tam po co lo era) de no ta cla ra -
men te que en el mu ni ci pio de Vi cen te
Ló pez la aten ción en sa lud men tal es tá
to tal men te de gra da da, pe ro ade más
que se la con si de ra pe li gro sa y por lo
tan to hay que vi gi lar la y cas ti gar cual -
quier des vío a la po lí ti ca ofi cial, que en
rea li dad es ha cer creer que se ha ce mu -
cho, cuan do en rea li dad no se ha ce na -
da y lo po co que se ha ce es ma lo.
La pa ra do ja de es ta his to ria es que,
cuan do asu mió es ta ad mi nis tra do ra,
me hon ró con un con tra to ren ta do de
cua tro ho ras-ta ller ($91,00 men sua les)
anun cia do con bom bos y pla ti llos y el
des pi do se me co mu ni ca cuan do voy a
fir mar, a tra vés de una com pa ñe ra ad -
mi nis tra ti va que se mo ría de ver güen za
de te ner que de cir lo que ni la di rec ción
ni la coor di na ción asu mían.
Con si de ro jun to con Car los que es ne ce -
sa rio di fun dir es ta si tua ción, no so la -
men te por la dis cri mi na ción que he mos
su fri do no so tros y mu chos com pa ñe ros,
si no tam bién por que es to for ma par te
de una po lí ti ca, que no só lo se lle va a
ca bo en Vi cen te Ló pez, si no en la Ciu -
dad de Bue nos Ai res y en mu chas pro -

In tro duc ción

El ar tí cu lo pro po ne reu bi car el de ba te
de la cons truc ción de es pa cios de re fle -
xión acer ca de las te má ti cas que es tán
ex pre sa men te vin cu la das al ám bi to de
la in ves ti ga ción y la in ter ven ción en sa -
lud men tal in ten tan do apor tar al gu nas
re fle xio nes que con si de ro im por tan tes y
que no de ben es tar au sen tes en el de ba -
te. Par to de la afir ma ción que en el cam -
po de la sa lud men tal tan to las in ves ti -
ga cio nes co mo las prác ti cas -in ter ven -
cio nes- de ben ser in ter dis ci pli na rias.
Ha blar sin em bar go de in ter dis ci pli na -
rie dad im pli ca una he te ro ge nei dad no
só lo dis ci pli nar, si no de mi ra das, de po -
si cio na mien tos. 
Abor da ré en es te tra ba jo al gu nos as pec -
tos vin cu la dos a los obs tá cu los, apor tes
y de sa fíos de la in ves ti ga ción ar ti cu la da
con los pro ce sos de in ter ven ción por ser
és ta una di men sión que creo im por tan -
te de ba tir en el mar co de los pro ce sos
sa lud-en fer me dad-aten ción hoy. 
Si bien no con si de ra ré en es te tra ba jo las
im pli can cias de in ves ti ga cio nes en sa -
lud men tal vin cu la das es pe cí fi ca men te
a in ves ti ga cio nes bio mé di cas, far ma co -
ló gi cas u otras no que rría de jar de men -
cio nar que és ta es una te má ti ca sus tan -
ti va cuan do dis cu ti mos acer ca de la in -
ves ti ga ción en es te cam po y que con si -
de ro no de be ría es tar au sen te en pos te -
rio res pre sen ta cio nes. Es de cir plan tear -
nos “có mo se rea li zan es tas in ves ti ga -
cio nes”, “con quié nes se rea li zan” o
“cuán do se im ple men tan” de be ser ex -
pre sa men te de ba ti do por los tra ba ja do -
res del cam po sa ni ta rio y por los co mi -
tés de éti ca y bioé ti ca pro fe sio na les y
hos pi ta la rios. Es tas in ves ti ga cio nes his -
tó ri ca men te es tu vie ron vin cu la das a la
fun ción com pen sa to ria que tu vo la sa -
lud pú bli ca y que des de la dé ca da del
90 has ta hoy -con los pro ce sos de mer -
can ti li za ción y tras na cio na li za ción de la
sa lud (Bel mar ti no y otros 2002; Ne ri,
2000; Iriart, 1997; Iriart y Fa rao ne 2000;
Lau rell, 1995; Tes ta y otros, 1995)- es tán
sien do trans for ma das ra di cal men te y
es te es un di le ma (Ber lin guer, 1987) que
de be mos en fren tar quie nes tra ba ja mos
e in ves ti ga mos en es te cam po.
He cha es ta in tro duc ción, plan tea ré aho -
ra al gu nos as pec tos que con si de ro de
im por tan cia.

Re sig ni fi ca ción del cam po so cial en la
in ves ti ga ción – in ter ven ción en sa lud
men tal:

Con si de ro que lo so cial es el ele men to
sus tan cial en la ar ti cu la ción y cons truc -
ción co lec ti va de nue vos o re de fi ni dos
sa be res pa ra nues tras in ter ven cio nes. El
pun to de vis ta ana lí ti co que asu mo im -
pli ca con si de rar es ta ar ti cu la ción -su
de fi ni ción y ac ción- en el com ple jo en -
tra ma do so cial e his tó ri co en que se ubi -
ca la sa lud men tal, es de cir, en la tra ma
de re la cio nes so cia les en las que se dis -
pu tan y cons tru yen los sig ni fi ca dos
(Da na ni, 1997, 2004).
Si bien pa ra pen sar las ca te go rías ex pli -
ca ti vas en sa lud men tal de be mos pen -
sar en la tra ma de re pre sen ta cio nes y
prác ti cas en re la ción al pa de ci mien to y
a los abor da jes cons trui dos pa ra dar
res pues tas a esos pa de ci mien tos, es tas
tra mas de re pre sen ta cio nes y prác ti cas
de ben es tar ar ti cu la das y con tex tua li za -
das des de de los pro ce sos eco nó mi cos-
so cia les y tam bién des de los pro ce sos

po lí ti cos-ideo ló gi cos en un mo men to
his tó ri co (Me nén dez, 1985, 1990; Grim -
berg, 1995, 1997, 2000, 2002). Así la pro -
duc ción y or ga ni za ción de sa be res y
prác ti cas son pro ce sos es truc tu ra les en
los con jun tos so cia les en un mo men to
his tó ri co y en una si tua ción con tex tual
de ter mi na da.
En nues tro país, la dé ca da del 90, pro -
du jo un con tex to sig na do por pro fun -
das trans for ma cio nes en las for mas de
pro duc ción, re ce sión, do mi nio del ca pi -
tal fi nan cie ro en el sis te ma eco nó mi co,
cre ci mien to del en deu da mien to in ter no
y ex ter no, de sem pleo y em po bre ci -
mien to (Lo za no, 2002). Es te con tex to
pro fun di zó los pro ce sos de de sin te gra -
ción, de si gual dad, ine qui dad y fra gi li -
za ción so cial (Cas tel, 1991) con pro fun -
das trans for ma cio nes en la cons truc ción
so cial de pro duc cio nes sub je ti vas y for -
mas de pa de ci mien tos (Ga len de, 1994).
A pe sar de es te des pla za mien to in ves ti -
ga cio nes re cien tes con clu ye ron que  los
ser vi cios de psi co pa to lo gía y sa lud
men tal de los hos pi ta les ge ne ra les man -
tu vie ron un fun cio na mien to es tá ti co
(Bar ca la y otros, 2004) sin re sig ni fi car ni
pro ble ma ti zar de los abor da jes ins ti tu -
cio na les. Es te en ton ces es un pri mer as -
pec to a con si de rar cuan do pen sa mos la
ar ti cu la ción en tre in ves ti ga ción-in ter -
ven ción en sa lud men tal.

Aho ra bien, pen sar en pro ble má ti cas de
sa lud men tal im pli ca, des de es ta pers -
pec ti va, pen sar en pro ble má ti cas com -
ple jas las cua les ne ce sa ria men te pre ci -
san de un abor da je in ves ti ga ti vo que ar -
ti cu le di fe ren tes cam pos de co no ci -
mien to, tan to pa ra la de fi ni ción del pro -
ble ma, de las ca te go rías ex pli ca ti vas
acer ca de ese pro ble ma, del aná li sis de
esas ca te go rías con tex tua li za das, co mo
así tam bién, de los abor da jes téc ni cos
pro fe sio na les que a pos te rio ri se po drían
re de fi nir a par tir de esos pro ce sos de in -
ves ti ga ción. En tien do es ta pers pec ti va
co mo la que se cons tru ye a par tir de las
cons tric cio nes del sis te ma so cial y po lí -
ti co ha cien do prin ci pal hin ca pié en los
ele men tos con flic ti vos de la ar ti cu la ción
en tre los dis tin tos ni ve les de lo so cial
(Korn blit, 2004).
Pen sar en ton ces en pro ble má ti cas com -
ple jas im pli ca la cons truc ción de nue -
vas ca te go rías ex pli ca ti vas que den
cuen ta de esa com ple ji dad (Bia la kows -
ki, A., 2002; Ga len de, E., 1990, 1991,
1993). Con es to quie ro de cir que el pa ra -
dig ma de cons truc ción psi quiá tri ca
con cen tra do en el or den de la cla si fi ca -
ción tra di cio nal (Fou cault, M., 1967) con
res pues tas his tó ri cas aso cia das a esas
ca te go rías, en cuen tra cier tos lí mi tes.  Lo
so cial mo de li za nue vas ca te go rías que
en otros mo men tos his tó ri cos fue ron
aje nas al cam po de la sa lud men tal y
que hoy son cons trui das co mo de man -
das ha cia los ser vi cios ya sea por par te
de la po bla ción o por par te del pro pio
sis te ma, que a tra vés de in no va do res
pro ce sos de me di ca li za ción/me di ca -
men ta li za ción, pa to lo gi zan cier tas si -
tua cio nes o prác ti cas de la vi da so cial
(Fitz pa trick, 2001; Con rad, 1975; Con -

Cesantías...
(Cont.) La in ves ti ga ción so cial y 

sa lud men tal: Unde sa fío 
pro ble má ti cas com ple jas

Lo so cial es el ele men to sus -
tan cial en la ar ti cu la ción y
cons truc ción co lec ti va de nue -
vos o re de fi ni dos sa be res pa ra
nues tras in ter ven cio nes. 
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pon sa bles de nues tros ac tos, que los vi -
vi mos co mo na tu ra les, y en con se cuen -
cia mu chas ve ces no ele gi dos (Be na sa -
yag y Charl ton, 1993; Iriart, 2006). En
cam bio el pen sa mien to crí ti co se apro -
xi ma a lo que Sar tre de fi nió co mo un ac -
to in di vi dual que com pro me te a la hu -
ma ni dad. Es de cir el pen sa mien to re fle -
xi vo crí ti co es aquél don de el su je to car -
ga con la res pon sa bi li dad de su enun -
cia ción. En tan to su je to de la enun cia -
ción es en te ra men te res pon sa ble del
con jun to de lo enun cia do (Be na sa yag y
Charl ton, 1993).
Es te es otro di le ma que de be mos en -
fren tar: re pen sar los pro ce sos de in ves -
ti ga ción so cial co mo apor tes que po si bi -
li ten a los equi pos la cons truc ción de
pen sa mien to crí ti co acer ca de los pro -
ble mas, las re pre sen ta cio nes y las prác -
ti cas en el cam po de la sa lud men tal. 

No ta fi nal

Es un de sa fío que los tra ba ja do res de la
sa lud men tal po da mos rea li zar in ves ti -
ga cio nes a par tir de los pro pios de sa rro -
llos e in ter ven cio nes. En es te sen ti do
con si de ro fun da men tal que el in ves ti -
ga dor pue da ar ti cu lar su pro ce so in ves -
ti ga ti vo con los pro ce sos de in ter ven -
ción, pa ra es to es ne ce sa rio la cons truc -
ción co lec ti va de los pro ble mas a in ves -
ti gar, la ela bo ra ción de los ob je ti vos, la
cons ti tu ción del mar co teó ri co, los con -
cep tos y las hi pó te sis, el di se ño del tra -
ba jo de cam po, y tam bién la co di fi ca -
ción y el aná li sis de los re sul ta dos. Es ta
me to do lo gía pa ra los equi pos no só lo
im pli ca un pro ce so que po si bi li ta pro -
duc ción de in for ma ción y aná li sis di fe -
ren tes, si no y prin ci pal men te que esa
in for ma ción y ese aná li sis pue dan ser
po lí ti co y es tra té gi co.
Tal co mo se ña la Me nén dez, es ta pro -
duc ción le jos de con cep cio nes em pi ris -
tas, pro po ne asu mir la rea li dad co mo
pro ble ma ti za da a par tir de un es fuer zo
de pro duc ción no só lo ana lí ti ca si no
con tex tual de vi nien do por con si guien te
en ela bo ra cio nes con cep tua les no es cin -
di das de la rea li dad en las cua les se
apli ca.
La pro duc ción de es te ti po de tra ba jo
abre la po si bi li dad de avan zar si mul tá -
nea men te en la pro duc ción de co no ci -
mien tos, pe ro tam bién abre la po si bi li -
dad de for ta le cer, pro fun di zar y reo -
rien tar las ex pe rien cias ha cia la cons -
truc ción ac cio nes al ter na ti vas en ba se a
la de fen sa del de re cho a la sa lud de
nues tra po bla ción. 

* In ves ti ga do ra del Ins ti tu to Gi no Ger -
ma ni y Do cen te de la Cá te dra Sa lud
Men tal. Fa cul tad de Cien cias So cia les.
Uni ver si dad de Bue nos Ai res.

Bi blio gra fía

Bar ca la, A. y To rri ce lli, F.: (2004) “Epi de -
mio lo gía y sa lud men tal. Un aná li sis im -
po si ble pa ra la Ciu dad de Bue nos Ai res”.
Re vis ta Ver tex, Vol. XV, Bue nos Ai res.
Bel mar ti no,S; Le vin, S.; Rep pe to, F.:
(2002) “Po lí ti cas so cia les y de re chos so cia -
les en la Ar gen ti na: Bre ve His to ria de un
Re tro ce so”. So cia les, Vol. 5, Ro sa rio, Ar -
gen ti na, Ho mo Sa piens.
Be na sa yag, M. y Char lon, E.: (1993) “Es ta
dul ce cer ti dum bre de lo peor. Pa ra una
teo ría crí ti ca del com pro mi so”, Nue va Vi -
sión, Bue nos Ai res. 
Ber lin guer, G.: (1987) “Eti ca de la sa lud”.

Lu gar Edi to rial, Bue nos Ai res.
Bia la kowsky, A.; Fa rao ne, S.; Lus nich,
C.; Hai mo vi ci, N.; Ro sen do, E.; Cas tel,
R.: (1991) “La di ná mi ca de los pro ce sos de
mar gi na li za ción: de la vul ne ra bi li dad a la
ex clu sión” en El Es pa cio Ins ti tu cio nal 1, Lu -
gar Edi to rial, Bue nos Ai res.
Con rad, P.: (1975). “The Dis co very of hi -
per ki ne sis”: No te son the Me di ca li za tion
of De viant Be ha vior. So cial Pro blems 23,
EE. UU.
Con rad, P y Pot ter, D.: (2000) “From Hy -
pe rac ti ve Chil dren to ADHD Adults”: Ob -
ser va tions on the Ex pan sion of Me di cal
Ca te go ries, So cial Pro blems 47, EE. UU.
Da na ni, C.: (2004) Po lí ti ca So cial y Eco no -
mía So cial, De ba tes fun da men ta les, Ins ti -
tu to del Co nur ba no, Coe di ción UNGS-
Edi to rial Al ta mi ra, Fun da ción OS DE,
Bue nos Ai res.
Fa rao ne, S.: (1995) “La cri sis del mo de lo
asi lar: Trans for ma cio nes en las prác ti cas
de abor da je a la pro ble má ti ca de la sa lud
men tal”, Re vis ta De li to y So cie dad, Año
4, Nº 6-7, Bue nos Ai res.
Fa rao ne, S: (2005) “La de sins ti tu cio na li za -
ción. Un abor da je al ter na ti vo o una po lí ti -
ca de re duc ción eco nó mi ca ad mi nis tra ti -
va”. Te sis de  Maes tría no pu bli ca da.
Maes tría de Sa lud Pú bli ca de la Uni ver si -
dad de Bue nos Ai res.
Fitz pa trick, M.: (2001) “The Ty ranny of
Health. Doc tors and the Re gu la tion of Li -
festy le”. Lon don & New York: Rou tled ge,
(Chap ter 1, 3 & 9).
Fou cault, M.: (1990) His to ria de la lo cu ra en
la épo ca clá si ca, Bre via rio, Fon do de la Cul -
tu ra Eco nó mi ca, Ar gen ti na.
Ga len de, E.: (1990) Psi coa ná li sis y Sa lud
Men tal, Ed. Si glo XXI, Bue nos Ai res.
Ga len de, E.: (1997) De Un Ho ri zon te In cier -
to. Psi coa ná li sis y Sa lud Men tal en la So cie -
dad Ac tual, Pai dós, Bue nos Ai res.
Gar cía, R.: (1989) “Dia léc ti ca de la in te -
gra ción en la in ves ti ga ción in ter dis ci pli -
na ria”, Pu bli ca ción de las III y IV Jor na das
de Aten ción Pri ma ria de la Sa lud y I de
Me di ci na So cial, Bue nos Ai res.
Grim berg, M.: (1995) “Se xua li dad y
Cons truc ción So cial del HIV /Si da: Las re -
pre sen ta cio nes mé di cas”, Cua der nos Mé -
di co So cia les 70, CEES, Ro sa rio.
Iriart, C.; Fa rao ne, S.; Waitz kin, H.: (2000)
“Aten ción Ge ren cia da: la re for ma si len -
cio sa”, Re vis ta Sa lud Pro ble ma, Uni ver -
si dad Au tó no ma Me tro po li ta na-Xo chi -
mil co. Mé xi co.
Iriart, C.: (2006) “La trans for ma ción del
sis te ma de aten ción a la sa lud en Ar gen ti -
na”, Summ mary pre pa red for the UN -
RISD, Na cio nes Uni das. 

Lau rel, A.: (1995) “La sa lud de de re cho
so cial a mer can cía” en Nue vas ten den cias y
al ter na ti vas en el sec tor sa lud, Edi to rial Uni -
ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na Uni -
dad Xo chi mil co, Mé xi co.
Korn blit, A. L.: (2004) “His to rias y re la tos
de vi da: una he rra mien ta cla ve en me to -
do lo gías cua li ta ti vas” en Korn blit, A. L.
(com pi la do ra) Me to do lo gía cua li ta ti va en
cien cias so cia les. Mo dos y pro ce sa mien to de
aná li sis, Edi to rial Bi blos, Bue nos Ai res,
La koff, A.: (2005) “La An sie dad de la glo -
ba li za ción. Ven ta de an ti de pre si vos y cri -
sis so cio eco nó mi ca en Ar gen tia na”, Cua -
der nos de An tro po lo gía So cial Nº 21,
Ins ti tu to de Cien cias An tro po ló gi cas
UBA.
Lo za no C.: ( 2002) Ar gen ti na: una co mu ni -
dad en ries go, Ins ti tu to de Es tu dios y For -
ma ción de la CTA, Bue nos Ai res.
Me nén dez, E.: (1993) “Au toa ten ción y
par ti ci pa ción so cial. Es tra te gia o ins tru -
men to de las po lí ti cas de aten ción pri ma -
ria” en Roersch, C et al: Me di ci na tra di cio -
nal 500 años des pués, Ins ti tu to de Me di ci na
Do mi ni ca na, San to Do min go.
Me nén dez, E.: (1998) “Sa ber lo cal y to ma
de de ci sión” en En Ha ro y De Keij zer, Par -
ti ci pa ción co mu ni ta ria en sa lud, eva lua ción
de ex pe rien cias y pro ble mas a fu tu ro. El co le -
gio de So no ra/OPS /Pro dus sep, Was hing ton.
OMS, UK 700 Group: (2001) In for me so bre
sa lud men tal en el mun do, Gi ne bra.
Sou sa Mi na yo, M. C.: (1995) El de sa fío del
co no ci mien to: in ves ti ga ción cua li ta ti va
en sa lud, Lu gar Edi to rial,  Bue nos Ai -
res.

rad & Po ter, 2000). En el co nur ba no bo -
nae ren se se ob ser vó en los da tos epi de -
mio ló gi cos de una mues tra de hos pi ta -
les ge ne ra les y sa las de sa lud, que los
nue vos per fi les de con sul ta aso cia dos
con la po bre za os ci la ban en tre el 12% y
el 50% de los ca sos aten di dos en los ser -
vi cios de sa lud men tal. Es tas de man -
das, no ha ce mu cho tiem po, eran abor -
da das des de otros cam pos dis ci pli na res
(Bia la kows ki y Fa rao ne, 1999-2002).
La emer gen cia so cial que gol pea el cam -
po de la sa lud men tal re quie re de ur -
gen tes es tra te gias de abor da jes ca pa ces
de pen sar co lec ti va men te con cep tua li -
za cio nes, ca te go rías y di men sio nes ex -
pli ca ti vas que po si bi li ten sa lir de la en -
ce rro na en la que hoy nos en con tra mos
los pro fe sio na les de las di fe ren tes dis ci -
pli nas que in ter ve ni mos en es te cam po. 
Pen sar có mo in ves ti gar y có mo in ter ve -
nir en es tas nue vas pro ble má ti cas com -
ple jas con lle va la ne ce si dad de ar ti cu lar
sa be res y prác ti cas di fe ren tes. Creo que
es te es otro di le ma ne ce sa rio de re sol ver
con ur gen cia des de los pro pios equi pos
de sa lud men tal.

El im pac to so cial de las in ves ti ga cio -
nes en el cam po de la sa lud men tal

En re fe ren cia a es te as pec to que de seo
abor dar re cuer do una fra se de Mon tag -
nier, ex traí da del li bro Eti ca de la sa lud
de Ber lin guer, que di ce: “la in ves ti ga -
ción en el cam po de la sa lud trae rá se -
gu ra men te, so lu cio nes ex traor di na rias
pe ro tan cos to sas que plan tea rán se gu -
ra men te gran des in te rro gan tes so cia les.
Al fi nal de es te si glo, la apa ri ción de te -
ra pias pre ven ti vas, evi ta rán la po si bi li -
dad de le sio nes irre ver si bles, que au -
men ta rán el pro me dio de vi da tal vez
en 20 años. Pe ro las con se cuen cias so -
cia les de es ta re vo lu ción bio ló gi ca, se -
rán im pre vi si bles. Es tá cla ro que no po -
drán be ne fi ciar 10.000 mi llo nes de per -
so nas, y que lo me jor, les to ca rá só lo a
quie nes ten gan los me dios pa ra pa gar -
lo”, a lo que agre ga Geo van ni Ber lin -
guer: “la úni ca ob je ción que se le pue de
ha cer a es ta des crip ción es en la con jun -
ción de los ver bos: Mon tag nier ha ele gi -
do el tiem po fu tu ro, mien tras que val -
dría usar el tiem po pre sen te” (Ber lin -
guer, 1987).
An te es te di le ma dis cu tir la in ves ti ga -
ción in ter dis ci pli na ria en sa lud men tal
tam bién sig ni fi ca dis cu tir có mo los re -
sul ta dos ob te ni dos por nues tras in ves ti -
ga cio nes pue den apor tar a la cons truc -
ción de una so cie dad más igua li ta ria y
jus ta en re fe ren cia al ac ce so a la sa lud.
Lo que quie ro des ta car es que pen sar en
pro ce sos de in ves ti ga ción en sa lud
men tal im pli ca re pen sar sus po ten cia li -
da des, sus sen ti dos, es de cir, sus apor -
tes a la cons truc ción de un pen sa mien to
crí ti co que nos per mi ta apar tar nos del
sen ti do co mún que guía mu chas ve ces
nues tras prác ti cas en es te cam po.
Que ría re fe rir me a es tos dos con cep tos
que aca bo de enun ciar: el de sen ti do co -
mún y el de pen sa mien to crí ti co pa ra
dar le el real sus ten to a la afir ma ción
for mu la da. Des de la con cep ción teó ri ca
en la cual me apo yo el sen ti do co mún lo
re fie ro a un con jun to de ideas cen tra les
que se trans for man en sen ti dos rea les y
com par ti dos pa ra pro veer di rec ción a la
so cie dad, ac tuan do co mo el ce men to
que re lle na las bre chas y ar ti fi cial men te
sua vi za las con tra dic cio nes so cia les. El
sen ti do co mún es ta di ri gi do a crear la
ilu sión de que no so tros no so mos res -

la in ter ven ción en el cam po de la 
teó ri co prác ti co en el con tex to de
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Puen tes. Re vis ta de la Co mi sión Pro -
vin cial por la Me mo ria. Año 7, Nú me ro
22, di ciem bre de 2007. Re clu sión per pe -
túa pa ra Ch ris tian Von Wer nich.
e-mail: puen tescpm@s peedy .co m.ar
Web: www .co mi sion por la me mo ria.org

Sig nos uni ver si ta rios. Re vis ta de la
Uni ver si dad del Sal va dor. 50° ani ver sa -
rio To mo II y To mo III. Año XXV, nú me -
ro es pe cial
Di rec to ra Prof. Hay dée I. Nie to
e-mail: uds-sig @sal va do r.e du.ar
Web:http://www .sal va do r.
e du.ar/sv10htm.

Es tu dios In ter dis ci pli na rios de Amé ri -
ca La ti na y el Ca ri be (EIAL). Re vis ta de
la Es cue la de His to ria de la Uni ver si dad
de Tel Aviv, Ra mat Aviv, Vo lu men 18,
N° 2, ju lio-di ciem bre 2007.
Edi tor: Raa nan Rein
e-mail: raa nan @post .tau.a c.il
www .tau.a c.i l/eial/

Ba ra ta ria. Re vis ta de Poe sía, 2ª épo ca,
Año 9, nú me ro tri ple 18/19/20, oc tu bre
de 2007. Poe sía Se fe rad, Pé rez Boi tel,
Poe sía de Irak. Di rec tor: Ma rio Sam pao -
le si. Je fe de Re dac ción: Héc tor Frei re
e-mail: msam pao le si@act .ne t.ar

Amé ri ca Li bre. Re vis ta del Cen tro Cul -
tu ral Ca sa del Pue blo. Mar del Pla ta
e-mail: cca me ri ca li bre@g mail .com
Web: www.c ca me ri ca li bre.or g.ar

Ver tex. Re vis ta Ar gen ti na de Psi quia -
tría. Vo lu men XVIII, N° 74, ju lio-agos to
2007. El sue ño y los sue ños
Di rec tor: Juan Car los Stag na ro
e-mail: edi to rial @po le mos .co m.ar
Web: ww w.e di to rial po le mos .co m.ar

Es crits. Re vis ta D´in fo ra ma ció I De -
bat. Se gun da épo ca, N° 23, Tar dor 2007.
Bar ce lo na. Coor di na dor: Ri card Al ca raz
es crits @ce desc .com/www .ce desc .com

Ro ma, Flo ren cia, Ve ne cia
Georg, Sim mel
Co lec ción Di men sión Clá si ca/ Teo ría
So cial
Edi to rial Ge di sa, 62 pá gi nas

Max We ber y Karl Marx
Kart Lö with
Co lec ción Di men sión Clá si ca/ Teo ría
So cial
Edi to rial Ge di sa, 219 pá gi nas

Los de ba tes de la Die ta Re na na
Karl Marx
Co lec ción Di men sión Clá si ca/ Teo ría
So cial
Edi to rial Ge di sa, 125 pá gi nas

La fun ción pa ter na en la Clí ni ca Freu -
dia na 
Da niel E. Schof fer Krautt
Lu gar edi to rial, 190 pá gi nas

Las es truc tu ras clí ni cas a par tir de La -
can
II. Neu ro sis, his te ria, ob se sión, fo bia,
fe ti chis mo y per ver sio nes
Al fre do Ei delsz tein
Edi to rial Le tra Vi va, 254 pá gi nas

Téc ni cas de in ves ti ga ción cien tí fi ca
Con apli ca cio nes en: Psi co lo gía, Cien -
cias so cia les
y Cien cias de la co mu ni ca ción 
Nu ria Cor ta da de Ko han, Gui ller mo
Mac beth y 
Al fre do Ló pez Alon so
Edi to rial Lu gar, 277 pá gi nas

Es truc tu ra y trans fe ren cia en 
la se rie de las neu ro sis
Isi do ro Vegh
Le tra Vi va, 150 pá gi nas

La Ara ña
Li bro de poe sía
Mar tín Acu ña
Edi cio nes La He rra du ra, 96 pá gi nas

El hu ma nis mo co mo uto pía real
Erich Fromm
Edi to rial Pai dós, 247 pá gi nas

El tiem po del ve ra no
No ve la
Gio van na Mu las
Ayes ha edi cio nes, 100 pá gi nas

El psi coa ná li sis es un hu ma nis mo
Hé le ne L´Heui llet

Edi to rial Le tra Vi va, 126 pá gi nas

La au to ra es mai tre de con fé ren ces en fi lo -
so fía de la Uni ver si dad de Pa rís Sor bon -
ne y miem bro de la Aso cia ción Freu dia -
na In ter na cio nal. Des de una pers pec ti -
va la ca nia na sos tie ne la ne ce si dad de
rei vin di car al psi coa ná li sis co mo un hu -
ma nis mo pa ra en fren tar las crí ti cas que
pro vie nen de las te ra pias cog ni ti vas y la
psi quia tría bio ló gi ca. Por ello di ce que:
“A la ho ra en que el psi coa ná li sis se
con vier te en ob je to de nu me ro sas cri ti -
cas, pa re ce ur gen te es cu char nue va -
men te su men sa je ori gi nal. Y, so bre to -
do, com pren der có mo, es el úni co que
to ma par ti do por el su je to y la ver dad
del de seo”.    

Mo nó lo gos de Ta to
Frag men tos 1988-1993

San tia go Va re la
Edi cio nes del Ins ti tu to Mo vi li za dor de

Fon dos Coo pe ra ti vos, 125 pá gi nas

Es ta es una se lec ción del au tor de los
mo nó lo gos de Ta to Bo res. En la in tro -
duc ción sos tie ne que al or ga ni zar el
ma te rial “me dio opor tu ni dad de reen -
con trar me con la to ta li dad de los mo nó -
lo gos que ha bía es cri to du ran te esos
años... leía y es cu cha ba la voz de Ta to...
Con fío que el lec tor de es te li bro, tam -
bién pue da es cu char esa voz...”.

Do lor País y des pués
Sil via Bleich mar

Li bros del Zor zal, 173 pá gi nas

Sil via Bleich mar ter mi nó de es cri bir la
nue va ver sión de es te li bro en ju lio de
2007, quin ce días an tes de mo rir. El lec -
tor en con tra rá, en la pri me ra par te, los
ca pí tu los de la pri me ra edi ción y en la
se gun da, sus re fle xio nes pos te rio res a
2001, en la que trans mi te su com pro mi -
so con la trans for ma ción, su em pu je, su
es pe ran za siem pre re no va da y su fe en
la lu cha por un fu tu ro me jor.

Del te ner al ser
Erich Fromm

Edi to rial Pai dós, 205 pá gi nas

La edi to rial Pai dós con ti núa con la ree -
di ción de los li bros de Erich Fromm en
una co lec ción que lle va su nom bre. En
es te tex to el au tor nos pro po ne un “ar te
de vi vir” cu yos pi la res son el amor, la
ra zón y la ac ti vi dad pro duc ti va.      

¡Feo!
Gon za lo Ota lo ra

MR edi cio nes, 331 pá gi nas

Un li bro ori gi nal don de el au tor des cri -
be su con mo ve do ra his to ria: un jo ven
que en fren tó las bur las y los me nos pre -
cios. Por ello sos tie ne “La be lle za ideal
es una es ta fa, no exis te. Hi ce to do ti po
de die tas, me so me tí a ci ru gías es té ti cas,
vi ví en el gim na sio y así y to do se guía
sin tién do me in se gu ro y des gra cia do.
En con tré la fe li ci dad cuan do de jé de
juz gar me en el es pe jo y ti ré la ba lan za
por la ven ta na.”

In tro duc ción clí ni ca al
psi coa ná li sis la ca nia no

Teo ría y téc ni ca
Bru ce Fink

Ge di sa edi to rial, 353 pá gi nas

Es te li bro es ta di ri gi do a aque llos que,
pe se a la com ple ji dad del len gua je la ca -
nia no, quie ren com pren der mu chas de
sus no cio nes in no va do ras for mu la das
de un mo do cla ro y sim ple. De es ta ma -
ne ra se di lu ci da al gu nas no cio nes teó ri -
cas y clí ni cas de La can des de la pers -
pec ti va del pro fe sio nal que se en fren ta
con las cues tio nes ur gen tes del diag nós -
ti co.

La ca nia na
Los se mi na rios de Ja cques La can

1964-1979
Mous tap ha Sa fouan

Edi to rial
Pai dós,

379 pá gi -
nas

El au tor, uno de los dis cí pu los más cer -
ca nos de La can, ha em pren di do la am -
bi cio sa ta rea de rea li zar una lec tu ra de
sus se mi na rios, avan zan do a tra vés de
ellos cro no ló gi ca men te. En es te vo lu -
men se ana li za los cur sos que dio en tre
1964 y 1979. Así se com ple ta la obra ini -
cia da en otro li bro de la edi to rial don de
se exa mi na ban los pri me ros se mi na rios.       

Pi chon Ri vié re
Un via je -
ro de mil
mun dos

Fer nan do
A. Fa bris
Edi to rial
Po le mos,
376 pá gi -

nas

Es te tex to si gue los ca mi nos de prác ti -
cas y teo rías de En ri que Pi chon Ri vié re.
Se re co rre su pa so por la psi quia tría clí -

Las Palabras 
y los Hechos
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ción de On di na (1980). Pe ro tam bién con
apor tes im por tan tes en el cam po psi -
coa na lí ti co con El Pa cien te de las 50.000
ho ras (1977) y es pe cial men te con una
de las me jo res bio gra fías del crea dor
del psi coa ná li sis: Sig mund Freud. El si -
glo del psi coa ná li sis (1996). 
Su úl ti mo via je a la Ar gen ti na fue pa ra
pre sen tar La res pues ta de He rá cli to, tex to
que tu vi mos el ho nor de pu bli car por
la Edi to rial To pía en 2006. En esa oca -
sión tu vi mos un en cuen tro que pin ta
de cuer po en te ro a Emi lio. Su pa sión y
su vi ta li dad. Los edi to res fui mos a bus -
car lo a Ezei za. Era un do min go a la no -
che y el avión es ta ba anun cia do a las
on ce, pe ro lle gó fi nal men te dos ho ras
más tar de. En el ca mi no de vuel ta del
ae ro puer to co men za mos a char lar apa -
sio na da men te de la si tua ción en Ar -
gen ti na, de po lí ti ca, de his to ria del psi -
coa ná li sis, de la vi da. Lle ga mos a la ca -
sa del di rec tor, don de pa sa ría esa no -
che, ya que al otro día te nía un re por ta -
je a las 8 de la ma ña na. Eran las 2 de la
ma dru ga da y su pu si mos que un lar go
via je en avión y la ho ra era mu cho pa -
ra al guien de más de 80 años. Le pre -
gun ta mos si que ría ir se a dor mir. Sin
em bar go, Emi lio di jo que no. Sim ple -
men te nos pi dió una cer ve za fría, en -
cen dió otro ci ga rri llo y con ti nua mos la
char la un par de ho ras más. Al otro día
se le van tó pun tual men te y se pu so a
ver có mo ha bía que da do su nue vo li bro. 
Los que ha ce mos la re vis ta To pía des -
pe di mos con gran pe sar a nues tro que -
ri do y gran co la bo ra dor. Lo ex tra ña re -
mos. 
A con ti nua ción trans cri bi mos el que
fue el pri mer cuen to de su úl ti mo li bro,
La res pues ta de He rá cli to: 

El oc ta vo día

Na da en un prin ci pio.
En el pri mer día Dios hi zo la luz y vio
que era bue na, dán do le el nom bre de
Día.
En el se gun do día se pa ró el agua de la
tie rra se ca.
En el ter cer día Dios hi zo el Sol, la Lu -
na y las es tre llas.
En el cuar to día Dios hi zo la hier ba ver -
de y el ár bol de fru to y vio que eran
bue nos.
En el quin to día Dios hi zo a los rep ti les
gran des y pe que ños, las ba lle nas y los
otros ma mí fe ros, los ce fa ló po dos y los
pe ces. Tam bién hi zo las aves y los in -
sec tos.
En el sex to día Dios hi zo al hom bre. 
En el sép ti mo día, ha bien do com ple ta -
do su obra, des can só.
Y al día si guien te, ya des can sa do, Dios
se fue.
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En el nú me ro an te rior pu bli ca mos el
nom bre de dos au to res con erro res:
Al fre do Ta gle y Mar ce la Frey tes
Frey.

A más de un año 
de la desaparición de 

Julio López... 
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El 21 de fe bre ro fa lle ció Emi -
lio Ro dri gué en Ba hía (Bra sil).

Emi lio fue un psi coa na lis ta y es cri tor
ar gen ti no fue ra de se rie. 
Al gu nos hi tos de su tra yec to ria lo de -
mues tran.
Co men zó su for ma ción psi coa na lí ti ca
en la Aso cia ción Psi coa na lí ti ca Ar gen ti -
na. Pe ro en la dé ca da del 50 de ci dió via -
jar a Lon dres don de con ti nuó su apren -
di za je con fi gu ras co mo Me la nie Klein,
Pau la Hei mann y Wil fred Bion. Al vol -
ver al país, vol có sus nue vas ex pe rien -
cias, sien do uno de los pio ne ros de los
tra ba jos psi coa na lí ti cos con gru pos. Fue
coau tor jun to a Ma rie Lan ger y León
Grin berg del pri mer li bro es cri to en cas -
te lla no acer ca de la te má ti ca: Psi co te ra -
pia de Gru po (1957). 
Sus múl ti ples in te re ses e in quie tu des lo
lle va ban a tran si tar dis tin tas ex pe rien -
cias y dis tin tos lu ga res. En la dé ca da
del 60 pa só cua tro años en la co mu ni -
dad te ra péu ti ca de Aus tin Riggs, Mas -
sa chus sets, EE.UU. El re sul ta do de es te
pa so fue el li bro Bio gra fía de una co mu ni -
dad te ra péu ti ca. 
Pa ra le la men te co men zó a es cri bir fic -
ción. En 1969 pu bli có su no ve la He roí na,
li bro que fue un best se ller. Años des -
pués fue lle va do al ci ne por Raúl de la
To rre, pro ta go ni za do por Gra cie la Bor -
ges, Eduar do Pav lovsky y Lau ta ro Mu -
rúa. El pro pio Ro dri gué ac tuó en la pe -
lí cu la. 
A prin ci pios de los 70 se in te gró al gru -
po Pla ta for ma, que jun to al gru po Do -
cu men to, re nun cia ron a la Aso cia ción
Psi coa na lí ti ca In ter na cio nal por mo ti -
vos ideo ló gi cos a fi nes de 1971. En ton -
ces tam bién era pre si den te de la re gio -
nal Ca pi tal de la Fe de ra ción Ar gen ti na
de Psi quia tras. En 1975 se fue del país
pa ra ra di car se en Ba hía (Bra sil). Si guió
es cri bien do fic ción, con una se rie de no -
ve las co mo El An ti yo yó (1977) y La lec -

Emi lio Ro dri gué
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El nue vo Go bier no de la Ciu dad, con
Ma cri-Mi chet ti, y Le mus co mo Mi nis -
tro de Sa lud, pro me tió efec ti vi zar los
nom bra mien tos de más de 2.000 pro -
fe sio na les con cur sa dos en los úl ti mos
años, y crear tur nos ves per ti nos pa ra
un ma yor fun cio na mien to del hos pi -
tal pú bli co. Has ta el mo men to ha su -
ce di do:
- El des pi do de 2.400 con tra ta dos, en -
tre ellos al gu nos pro fe sio na les de la
sa lud que tie nen a su car go pro gra -
mas con una fun ción so cial im por tan -
te. Es tos des pi dos fue ron, con sen sua -
dos con la di rec ción de SU TEC BA, si -
len cia dos por la di rec ción de Mé di cos
Mu ni ci pa les y fre na dos por al gu nos
sec to res que lu cha ron y de ci sio nes ju -
di cia les.  
- El re tra so sa la rial en los hos pi ta les
pú bli cos (en los úl ti mos 3 años, cuan -
do los tra ba ja do res en blan co ob tu vie -
ron un pro me dio de 20% de au men to
por año, los pro fe sio na les del GB CA
ob tu vi mos 8,7% por año), uni do a la
au sen cia de nue vos nom bra mien tos,
es tá lle van do a si tua cio nes ex tre mas:
no hay pro fe sio na les dis pues tos a tra -
ba jar en las áreas crí ti cas, ta les co mo
en fer me ras, anes te sis tas y te ra pis tas.
Da do que hay po cos y, en las guar dias
de áreas crí ti cas, re ci ben me jo res sa la -
rios en pri va dos, es tá su ce dien do que
se sus pen den in ter ven cio nes qui rúr -
gi cas con tur nos otor ga dos 2 ó 3 años
an tes, o no se pue de rea li zar nin gún
pro ce di mien to qui rúr gi co en una
guar dia de fin de se ma na, por ejem -
plo. Los mé di cos de te ra pia in ten si va,
con el úl ti mo au men to de fe bre ro, co -
bran $19 la ho ra, rea li zan do una ta rea
de al to es trés y res pon sa bi li dad.
Hay Cen tros de Sa lud sos te ni dos en
un 50% por su plen tes de guar dia to -
tal men te pre ca ri za dos. Los pro fe sio -
na les no pue den se guir tra ba jan do
por $19 la ho ra, ex pues tos a si tua cio -
nes de vio len cia ge ne ra da por la ex -
clu sión so cial. Una di rec to ra aca ba de
re nun ciar.
- De ci sión de le van tar el  PA DU, sis te -
ma de guar dias de clí ni cos y pe dia -
tras a do mi ci lio. Des de ha ce 5 años
exis te un sis te ma por el cual 80 pro fe -
sio na les en la Ciu dad  rea li zan vi si tas
a do mi ci lio y a es cue las, en ca sos de
si tua cio nes que no re vis ten gra ve dad.
An tes es to lo ha cía la am bu lan cia del
SA ME y tar da ba 10 ho ras pro me dio.
Aho ra lo rea li zan di chos mé di cos con
su pro pio au to y ce lu lar, con una de -
mo ra de 2 ho ras. Sin em bar go el
12/2/08 el go bier no de ci dió le van tar -
lo. Más de la mi tad de los pro fe sio na -
les in vo lu cra dos se mo vi li za ron el
13/2/08 y el 14/2/08 se re pu so. Ac -

tual men te si guen pe lean do por las li -
cen cias que en 5 años de guar dias fi -
jas se ma na les no tie nen.
- Los hos pi ta les es tu vie ron fun cio -
nan do sin re cur sos pa ra in su mos,
con un agra va mien to des de agos to
del 2007, sien do sos te ni dos por sus
coo pe ra do ras que tu vie ron que com -
prar has ta las bol sas pa ra la do na ción
de san gre, arre glar los apa ra tos que
si no se pa ran, etc. 
- El vier nes 22/2/08, la di rec to ra de
Ca pa ci ta ción del Go bier no de la Ciu -
dad, Dra. Ku mi ko Ei gu chi, de quien
de pen den las re si den cias y con cu -
rren cias, ci tó a dos reu nio nes a los re -
si den tes de Psi co pe da go gía y a los de
Sa lud Men tal, pa ra co mu ni car les que
el go bier no de ci dió “re dis tri buir” (re -
cor tar se ría la ex pre sión ade cua da)
los car gos de re si den tes, por lo cual
se re du ce en un 50% los lu ga res pa ra
re si den cias de Psi co pe da go gía y se
qui ta rían lu ga res de re si den cia pa ra
psi có lo gos pa ra au men tar las de psi -
quia tras. Aún en el ca so de las con cu -
rren cias (sis te ma de ca pa ci ta ción no
pa go), el Go bier no de la Ciu dad exi -
ge que el pro fe sio nal jo ven se pa gue
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- El 6/12/07 la Le gis la tu ra san cio nó
la ley de Co ber tu ra Por te ña de Sa lud,
que al can za a to dos los ha bi tan tes sin
co ber tu ra mé di ca, que acre di ten su
re si den cia en la ciu dad. ¿Hos pi ta les
só lo pa ra por te ños?
Con la con vic ción de que só lo la mo -
vi li za ción lo gra ría fre nar la des truc -
ción de la sa lud pú bli ca, en una ma si -
va asam blea con vo ca da por la Aso -
cia ción de Pro fe sio na les del Hos pi tal
de Ni ños Ri car do Gu tié rrez se vo tó la
rea li za ción de un ce se de ac ti vi da des
pa ra el 9 de abril, y un es cra che a la
Aso cia ción de Mé di cos Mu ni ci pa les
que ha si do cóm pli ce en la caí da del
sa la rio y en el avan ce de la pre ca ri za -
ción la bo ral.
Se pi de un au men to sa la rial del 40%,
más nom bra mien tos de plan ta, una
ju bi la ción del 82% mó vil, nin gún re -
cor te en re si den cias, li bre elec ción de
obra so cial, nin gún co le gio pro fe sio -
nal en la ciu dad de Bs. As., y se gu ros
de ma la pra xis a car go del em plea dor.

Aso cia ción de Pro fe sio na les del
Hos pi tal de Ni ños 
Ri car do Gu tié rrez

su se gu ro de ma la pra xis. Por un la do
con si de ra que no sa be, y por eso no le
pa ga; y a la vez tie ne que sa ber y pa -
gar se un se gu ro por si tra ba ja mal.
Fren te a la mo vi li za ción de los re si -
den tes, el 14/3/08, pro me tie ron sus -
pen der el re cor te en re si den cias.
To das es tas me di das ha blan de un
de te rio ro de las con di cio nes la bo ra les
y sa la ria les de los pro fe sio na les y, so -
bre to do, del avan ce de la pre ca ri za -
ción la bo ral. Ha ce va rios años que
de sa pa re cie ron los nom bra mien tos
de plan ta y flo re cie ron los con tra tos
ba jo 4 for mas di fe ren tes: plan ta tran -
si to ria, mo no tri bu tis tas, su plen tes de
guar dia y ho ras SA ME (pro fe sio na les
que cum plen ta reas de plan ta con
car go de su plen te de guar dia). 
- El go bier no co mien za un cen so jus -
ti fi ca do en la de tec ción de “ño quis”,
pe ro que en cu bre la ne ce si dad de re -
co lec tar da tos per so na les que per mi -
tan avan zar con las eva lua cio nes que
la Ley 471 ins ta ló pa ra po der de ci dir
la ex pul sión de sus em plea dos. Di cha
ley fue san cio na da du ran te el go bier -
no de Iba rra y si guió avan zan do en
su im ple men ta ción du ran te el go bier -
no de Te ler man.

Cé sar Ha za ki
Psi coa na lis ta

ce sar .ha za ki @to pia .co m.arMe nú Ma cri pa ra la sa lud pú bli ca por te ña
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EL PSI COA NA LIS TA 
PER DI DO
CUEN TOS
CE SAR HA ZA KI

SA LA MA RIA EST HER DE MI GUEL

Pre sen tan: AL FRE DO GRAN DE, BLAN CA RÉ BO RI Y
SAN TIA GO VA RE LA.
Coor di na: ALE JAN DRO MA RI TA NO
SA BA DO 26 DE ABRIL - 21 HO RAS

LA SE XUA LI DAD RE PRE SO RA

Sa la LEO POL DO LU GO NES
Pre sen tan: DIA NA MAF FIA - EVA GI BER TI  
CAR LOS RO ZANSKI
Coor di na: ALE JAN DRO VAI NER
LU NES 5 DE MA YO - 20.30 HO RAS

ALFREDO GRANDE (COMPILADOR)

JORGE H. RAÍCES MONTERO - JORGE GARAVENTA
GABRIEL GARCÍA DE ANDREIS - LOHANA BERKINS
OSVALDO FERNÁNDEZ SANTOS- 
MARÍA CASARIEGO DE GAINZA  - NORMA RAMLJAK 

LA RE VIS TA TO PIA HA SI DO IN VI TA DA A PAR TI CI PAR
DEL STAND DE RE VIS TAS CUL TU RA LES DE LA FE RIA


