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CO RRES PON DEN CIA
Juan Ma ría Gu tié rrez 3809  3º A
(1425) Ca pi tal Fe de ral

Las po lí ti cas sa ni ta rias re la cio na das
con la gri pe A (H1 N1) de jan en evi den -
cia al gu nas cues tio nes que cree mos ne -
ce sa rio des ta car.
Des de el go bier no no se to mó nin gu na
me di da has ta des pués de las elec cio -
nes. Los da tos ocul ta dos lle va ron a que
de 1.587 in fec ta dos se pa sa ra a 100.000
se gún la es ti ma ción del nue vo mi nis tro
de Sa lud. Ci fra que fue des men ti da por
la pre si den ta Cris ti na Fer nán dez. Los
par ti dos ma yo ri ta rios de la opo si ción
au men ta ban o ba ja ban las ci fras se gún
con ve nía a las crí ti cas que le ha cían al
ofi cia lis mo. Mien tras se de cla ra ba la
Emer gen cia Sa ni ta ria Na cio nal el go -
bier no de Ma cri la con si de ra ba in ne ce -
sa ria. Tan es así que el mi nis tro de Sa -
lud de la ciu dad Jor ge Le mus no de cre -
tó el au men to de los ho ra rios de aten -
ción en las sa las y cen tros de Sa lud. Es -
te des cui do de la po bla ción pu so en
evi den cia las fa len cias de la Sa lud Pú -
bli ca y la im pro vi sa ción de mu chas me -
di das. Mien tras los ex per tos de la OPS
que via ja ron a Bue nos Ai res sos te nían
la se rie dad del pro ble ma, los di ri gen tes
de los par ti dos ma yo ri ta rios si guen de -
fen dien do sus pro pios in te re ses. No se
apos tó a so lu cio nes so cia les y co mu ni -
ta rias, con ar ti cu la ción de to dos los sec -
to res, si no a con ver tir nos en re he nes de
dis tin tos gru pos de po der. 
Quie nes ha ce mos To pía ha ce tiem po
que in sis ti mos en que la úni ca sa li da
ra cio nal a di ver sas pro ble má ti cas del
cam po de la Sa lud es su so cia li za ción.
Es de cir una sa lud pú bli ca con un pre -
su pues to ade cua do pa ra el con jun to de
la po bla ción ad mi nis tra da por los tra -
ba ja do res de la sa lud y los usua rios.  La
cri sis ac tual no ha ce más que con fir mar
nues tra po si ción. 
En me dio de to do es to, in sis ti mos en
brin dar a los lec to res ma yo res y me jo -
res he rra mien tas pa ra avan zar. Es te nú -
me ro que tie ne en sus ma nos pue de
tran si tar lo por dis tin tos sen de ros. Un
dos sier en el que tra ba ja mos có mo la se -
xua li dad ha sa li do de los pla ca res. Si la
se xua li dad de la épo ca vic to ria na, des -
de la cual Freud fue cons tru yen do el

psi coa ná li sis, se sos te nía en in hi bi cio -
nes y re pre sio nes, “en es tos tiem pos,
pa só a ser un pre cia do ob je to de con su -
mo trans for mán do se en una se xua li -
dad eva nes cen te fá cil de ser in ter cam -
bia da en el mer ca do de las re la cio nes
so cia les”, tal co mo sos tie ne En ri que
Car pin te ro en el edi to rial. Lue go Ma ría
Lau ra Or man do in ves ti ga có mo hoy se
pien san es tos fe nó me nos a par tir de
en tre vis tas con Dia na Maf fía e Ire ne
Me ler. Car los Bar za ni ha ce una re vi -
sión crí ti ca de al gu nas teo rías psi coa -
na lí ti cas a la luz de la se xua li dad de
hoy. Jor ge Ho ra cio Raí ces Mon te ro
avan za en la pro pe déu ti ca so bre orien -
ta ción se xual e iden ti dad de gé ne ro. Fi -
nal men te, Cé sar Ha za ki tra ba ja la cues -
tión de la la ten cia en nues tro si glo XXI. 
To pía en la Clí ni ca brin da una pues ta al
día de la cues tión del en cua dre y los
dis po si ti vos en la clí ni ca psi coa na lí ti ca
a par tir de un tex to de Ale jan dro Vai -
ner y un cues tio na rio a Ma riam Ali zal -
de, Ro sa Ló pez y Lu ci la Edel man.
Los De ba tes en Sa lud Men tal brin dan
dis tin tas cues tio nes. Por un la do, el ne -
ce sa rio tra ba jo de me mo ria del mo vi -
mien to an ti ma ni co mial por par te de los
bra si le ros Ed val do Na bu co y Pau lo
Ama ran te. Por otro, Án gel Ba rra co de -
nun cia el avan ce del go bier no de Ma cri
y su “ló gi ca in mo bi lia ria” en el cam po
de la Sa lud Men tal. Fi nal men te, Ilea na
Ce lot to, co mo re pre sen tan te del PEF,
es cla re ce la si tua ción de las elec cio nes
pró xi mas en la Fa cul tad de Psi co lo gía
de la UBA.
Y hay más. Por un la do, la Se pa ra ta
apor ta un im por tan te tex to iné di to en
cas te lla no de Da vid Le Bre ton, “El ros -
tro y lo sa gra do. Al gu nos pun tos de
aná li sis”, de quien la edi to rial To pía
publicará el li bro Po ner se en ries go. De
los jue gos de la muer te a los jue gos de la vi -
da. En el Área Cor po ral Hil da San tos re -
vi sa la cues tión del cuer po y la edu ca -
ción se xual. La sec ción Dar en el Blan co
apor ta la in tro duc ción al re cien te tex to
de Mar ce lo Per cia so bre Ale jan dra Pi -
zar nik, maes tra de psi coa ná li sis. Héc tor
Frei re tra ba ja en los en tre cru za mien tos
po si bles en tre Franz Kaf ka y el ci ne. Y
Vi cen te Zi to Le ma nos con mue ve con
su tex to “Ser en la po bre za”.
Por otro la do, inau gu ra mos la sec ción
De ba tes en tre psi coa ná li sis y mar xis mo
con la pre sen ta ción que hi zo Juan Car -
los Vol no vich al li bro A la iz quier da de
Freud, y a la vez con una crí ti ca del mis -
mo li bro por par te de Her nán Sco ro fitz.
En es tos días es tre na mos el nue vo si tio
de To pía en in ter net. To tal men te re no -
va do en su es té ti ca y so bre to do en su
or ga ni za ción pa ra fa ci li tar su uso y el
con tac to con los lec to res. Nues tra idea
es que www .to pia .co m.ar sea un me jor
ins tru men to de tra ba jo y de in ter cam -
bio. En los pró xi mos me ses con ti nua -
ran los avan ces con nue vas sec cio nes,
blogs, más ma te rial y al gu nas sor pre -
sas. Pe ro so bre to das las co sas, apos ta -
mos a que To pía si ga sien do el si tio de
pen sa mien to crí ti co don de el psi coa ná -
li sis se en cuen tra con la ac tua li dad de
nues tra cul tu ra.

NOTA DE LOS 
EDITORES

Los editores se reservan los derechos de los
artículos publicados.

To pía se acer ca bas tan te a un con cep to que uti li zo en mi prác ti ca ins ti tu cio nal co mo psi coa na lis ta. En cier ta
for ma, es una re de fi ni ción “mo der na” de la Uto pía. Por que la uto pía re de fi ni da así, mo der na men te, no es un
no lu gar, si no que es lo con tra rio de la re ne ga ción. La re ne ga ción es ne gar una rea li dad so cial en la que se es -
tá in mer so, o ne gar las ca rac te rís ti cas de es ta rea li dad so cial, y ne gar que se nie ga. Es to tie ne un ejem plo exal -
ta do y pa ra dig má ti co en to da la épo ca de la re pre sión in te gral don de pre ci sa men te, lo que se bus ca ba era que
la gen te ne ga ra las si tua cio nes si nies tras que es ta ban acon te cien do... Es ta de fi ni ción mo der na de uto pía, no
so la men te tie ne la fuer za clá si ca de la uto pía, de pro po ner se una ins tan cia dis tin ta, si no que es en fun ción de
una co sa muy tó pi ca: ne gar se a acep tar aque llas co sas que nie gan la rea li dad.                 Fernando Ulloa
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La alegría de lo necesario. Las pasiones y el poder en Spinoza y Freud Enrique Carpintero

ENRIQUE CARPINTERO
Psicoanalista
en ri que .car pin te ro @to pia .co m.ar

La hu ma ni dad apa re ce cuan do el se xo
se trans for ma en se xua li dad re gu la do
me dian te el ta bú del in ces to y la sub je -
ti vi dad se cons ti tu ye en el pa sa je del
ins tin to a la pul sión y de és ta al de seo.
De es ta ma ne ra la se xua li dad es ta so -
me ti da a la cul tu ra que, en ca da pe río -
do his tó ri co, con tro la el ca rác ter trans -
gre sor del de seo eró ti co me dian te me -
ca nis mos de do mi na ción que mo du lan
el de seo y crea sub je ti vi da des.   
Es sor pren den te que en la ac tua li dad se
ha ble so bre “nue vas se xua li da des” que
al gu nos de no mi nan “neo se xua li da -
des”. Pen sar que al go nue vo se in ven tó
en las for mas que se ma ni fies ta la se -
xua li dad hu ma na re sul ta des con cer tan -
te. Só lo te ne mos que re co rrer la li te ra tu -
ra eró ti ca de di fe ren tes épo cas pa ra ver
que lo nue vo es al go vie jo que siem pre
es tu vo pre sen te en nues tra con di ción
hu ma na. Cla ro, la se xua li dad se man te -
nía co mo un se cre to bien guar da do. Re -
cor de mos que la pa la bra “se cre to” com -
par te la mis ma raíz eti mo ló gi ca que
“cri men”. Por ello las ma ni fes ta cio nes
del de seo se xual eran con si de ra das crí -
me nes que de bían ser cas ti ga dos. Su re -
sul ta do fue que es te de seo cir cu la ra por
las pro fun di da des de una sub je ti vi dad
que de bía di si mu lar lo. 
Evi den te men te es ta si tua ción ha cam -
bia do. Es tos cam bios de bi dos a fac to res
so cia les, po lí ti cos y eco nó mi cos co -
mien zan a me dia dos del si glo pa sa do. 

Las nue vas re glas de jue go pa ra los
pla ce res en la so cie dad vic to ria na

La se xua li dad de la épo ca vic to ria na,
des de la cual Freud fue cons tru yen do el
psi coa ná li sis, se sos te nía en in hi bi cio -
nes y re pre sio nes que eran la ba se de
una se rie de sín to mas es pe cial men te
agu dos en la épo ca. 
Co mo plan tea Ri chard Sen nett exis tía
un có di go del ero tis mo com pues to por
tres fac to res. El pri me ro y prin ci pal es -
ta ba ba sa do en que los sen ti mien tos y
los sig nos de ca rác ter se mues tran in vo -
lun ta ria men te. Es ta idea tu vo otras ex -
pre sio nes co mo la fre no lo gía don de la
for ma del crá neo, de las ma nos, los ojos
o las ore jas mos tra ba cier tos ras gos que
una per so na anor mal o cri mi nal no po -
día ocul tar. Se su po nía que una de pre -
sión se re ve la ba por el co lor de las me -
ji llas. La mas tur ba ción por el cre ci mien -
to de un lu nar con pe los en la pal ma de
las ma nos. Ba jo ta les con di cio nes so cia -
les so bre las ma ni fes ta cio nes se xua les el
mie do lle va ba a neu tra li zar las apa rien -
cias ba jo rí gi dos có di gos de con duc ta
ba sa dos en re pri mir los sen ti mien tos. 

El se gun do fac tor era la creen cia de que
los es ta dos de la per so na li dad po dían
leer se a tra vés de mí ni mos in di cios. Un
ca ba lle ro que usa ba un abri go ne gro
po día di fe ren ciar se de un bur gués or di -
na rio por que los bo to nes de la man ga
del ca ba lle ro real men te abro cha ban o
de sa bro cha ban. Las ver da de ras se ño ras
se di fe ren cia ban de aqué llas con si de ra -
das de “la vi da” por el co lor de los cha -
les y ca pu chas o la lon gi tud de los
guan tes. De allí nos en con tra mos con
to do un fe ti chis mo que se apli ca ba tan -
to al se xo co mo a la cla se so cial a la que
se per te ne cía. El re sul ta do era un es -
fuer zo pa ra leer a los de más me dian te
los sig nos de sus vi das pri va das al mis -
mo tiem po que se tra ta ba de pro te ger
pa ra que los de más no lo le ye ran. El de -
tec ti ve Sher lock Hol mes crea do por Co -
nan Doy le y Her cu les Poi rot de Agat ha
Ch ris tie eran los pa ra dig mas de la épo -
ca vic to ria na. Los sos pe cho sos de los
crí me nes, que ge ne ral men te ocu rrían
en el ám bi to pri va do, eran des cu bier tos
por am bos de tec ti ves a par tir de pe que -
ños sig nos que de la ta ban su cul pa bi li -
dad. La mi ra da del ob ser va dor a par tir
de un agu do pen sa mien to ló gi co re ve -
la ba la su pre ma cía del pen sa mien to
cien tí fi co po si ti vis ta so bre la de bi li dad
de las pa sio nes.
El ter ce ro de los fac to res es una con se -
cuen cia de las an te rio res. Las re la cio nes
se xua les te nían que ser ne ce sa ria men te
re la cio nes so cia les. Si ca da uno de los
ac tos y sen ti mien tos de fi nen al con jun -
to del su je to, la ex pe rien cia emo cio nal
en la vi da pri va da su po ne im pli ca cio -
nes en la vi da so cial. Una mu jer adúl te -
ra no po día ser una bue na ma dre de sus

hi jos ya que ha trai cio na do a és tos al
en tre gar se a otro hom bre. De lo con tra -
rio un hom bre sí po día ser adúl te ro en
tan to man tu vie ra las apa rien cias que la
so cie dad le exi gía. Si es to no ocu rría
tam bién era es tig ma ti za do aun que no
con la fuer za re ser va da pa ra las mu je -
res. 
De es ta ma ne ra la so cie dad bur gue sa
del si glo XIX de fi nió nue vas re glas de

jue go pa ra los pla ce res. Es tos ya no es -
ta ban en ma nos de la re li gión si no de la
cien cia mé di ca en la cual se apo ya ban
los Es ta dos mo der nos que con si de ra -
ban un de ber go ber nar las prác ti cas se -
xua les pa ra es ta ble cer que era “nor mal”
y “pa to ló gi co”. Co mo di ce Eli za beth
Rou di nes co: “En es te con tex to, el dis -
cur so po si ti vis ta de la me di ci na men tal
pro po ne a la bur gue sía triun fan te la
mo ral con la que no ha de ja do de so ñar:
una mo ral re la ti va a la se gu ri dad pú bli -
ca mo de la da por la cien cia y ya no por
la re li gión. Por dis ci pli nas de ri va das de
la psi quia tría, la se xo lo gía y la cri mi no -
lo gía, re ci ben, de he cho, la mi sión de
ex plo rar en su to ta li dad los as pec tos
más som bríos del al ma hu ma na. 
A fi na les del si glo XIX, con el ad ve ni -
mien to de la me di ci na  cien tí fi ca le ga da
por Xa vier Bi gat y lue go por Claud Ber -
nard, sur gió to da una no men cla tu ra de
la que el psi coa ná li sis se rá he re de ro.”

Las fi gu ras pa ra dig má ti cas de la 
per ver sión: la ho mo se xua li dad y la
mas tur ba ción

En los es cri tos mé di cos de la épo ca ya
no se es cri be cu lo, pi ja, co mer mier da,
chu par, mear, etc. Pa ra des cri bir la se -
xua li dad con si de ra da “anor mal” se
crea una lis ta im pre sio nan te de tér mi -
nos de ri va dos del grie go y del la tín:
zoo fi lia, co pro fa gia, pe do fi lia, a ter go,
cun ni lin gus, etc. El mé di co aus tría co
Ri chard von Krafft-Ebing fue quien lle -
va a ca bo una sín te sis so bre las di fe ren -
tes prác ti cas se xua les en su obra Py cho -
pat hia Se xua lis (1886).
El ob je ti vo era es ta ble cer una se pa ra -
ción cla ra en tre una se xua li dad de no -
mi na da “nor mal” al ser vi cio de la pro -
crea ción, de la fe li ci dad de las mu je res
en el ma tri mo nio y la ma ter ni dad y de
los hom bres co mo pa ter fa mi liae; y una
se xua li dad “anor mal” que se aso cia con
la en fer me dad, la muer te y la bús que da
del pla cer ab so lu to.
Es ta se xua li dad “anor mal” se `po día
en con trar en la mu jer his té ri ca que al
“si mu lar” sus sín to mas evi ta ba la res -
pon sa bi li dad de la ma ter ni dad. Pe ro el
ver da de ro pa ra dig ma de la per ver sión
era la ho mo se xua li dad con jun ta men te
con la mas tur ba ción.
Des de la épo ca cris tia na el ho mo se xual
se cons ti tu yó en la fi gu ra pa ra dig má ti -
ca de la per ver sión. Las ma ni fes ta cio -
nes de su se xua li dad sig ni fi ca ba re cha -
zar la “ley na tu ral” de los se xos que im -
pli ca ba la re pro duc ción de la es pe cie.
La so do mía era con si de ra da un ac to
bes tial y el ho mo se xual es ta ba po seí do

por el dia blo en tan to aten ta ba con tra la
fa mi lia. Pa ra el dis cur so mé di co po si ti -
vis ta el ho mo se xual tam bién era el ma -
yor de los per ver sos en tan to lo era des -
de el pun to de vis ta bio ló gi co. Sin em -
bar go no era con si de ra do un en fer mo
ya que se bur la ba de las le yes de la pro -
crea ción. De allí que pa ra de sen mas ca -
rar al ho mo se xual se lo tra ta ra de con -
ver tir en un cri mi nal, un per ver so se -
xual alie na do, un vio la dor de ni ños. 
La his to ria por la cual la mas tur ba ción
se trans for mó en una en fer me dad re fle -
ja con cla ri dad la ne ce si dad del po der
de con tro lar la se xua li dad del su je to
has ta en el mun do ín ti mo de la fan ta sía.
Cree mos ne ce sa rio de te ner nos en su
his to ria tal co mo la de sa rro lla Tho mas
W. La queur en su li bro Se xo so li ta rio.
Una his to ria cul tu ral de la mas tur ba ción.
La mas tur ba ción ape nas si era men cio -
na da co mo un pro ble ma en la an ti güe -
dad. Tan es así que no fue dig na de una
cla ra pre ci sión lin güís ti ca co mo un pe -
ca do se xual. De be mos es pe rar el si glo
XVIII pa ra que en In gla te rra apa rez ca el
te ma de la mas tur ba ción. En esa épo ca
se ven dían en los ne go cios pe que ños li -
bros que pro po nían cu ras in só li tas so -
bre di fe ren tes en fer me da des. Es to fue
apro ve cha do por el ci ru ja no John Mar -
ten un char la tán y es ta fa dor en jui cia do
por obs ce ni dad. Ne ce si ta do de di ne ro
in ven tó una nue va en fer me dad y las
for mas de cu rar la. Su nom bre era Ona -
nia. En el fo lle to re la ta ba los in fi ni tos
ma les que el ona nis mo trae ría a quien
lo prac ti ca ra. El tex to apa re ce “al re de -
dor de 1712” y su nom bre pro vie ne de
un epi so dio re la ta do en la Bi blia. Onán,
se gún la ley de Le vi ra to, de bía en gen -
drar a la es po sa de su her ma no muer to
con vir tién do se en tu tor de sus pro pios
hi jos bio ló gi cos ya que el her ma no se -
guía sien do el pa dre. Onán se opo ne a
es ta ley y de rra mó su se men fue ra del
cuer po de la es po sa. Dios lo cas ti ga con
la muer te. Co mo ve mos no se tra tó de
un ac to mas tur ba to rio. Sin em bar go el
tér mi no “ona nis mo” se im pu so co mo
de no mi na ción cien tí fi ca pa ra de fi nir
una prác ti ca con si de ra da per ver sa. 
El li bro de John Mar ten tu vo un éxi to
in me dia to. Se fue ron ree di tan do su ce si -
vas edi cio nes y su fa ma lle ga a Fran cia.
Allí el mé di co Sa muel A. D. Tis sot en
1760 pu bli ca des de una pers pec ti va mé -
di ca El ona nis mo. Di ser ta ción so bre las en -
fer me da des pro du ci das por la mas tur ba -
ción. El es pí ri tu de John Mar ten que
creó la en fer me dad y fue el pri me ro en
ven der una cu ra le per mi tió a Tis sot lle -
var a la me di ci na po si ti vis ta la ne ce si -
dad de lu char con tra una pla ga ma yor

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

La per ver sión es el ne ga ti vo del ero tis mo*

La sexualidad evanescente

ES TA SE XUA LI DAD 
EVA NES CEN TE HA DE JA DO A
LA MU JER Y AL HOM BRE 
SO LOS FREN TE AL OTRO YA
QUE PO DE MOS TE NER 
EN CUEN TROS SE XUA LES 
PE RO NO IN TER SUB JE TI VOS.



que cual quier otra en fer me dad: la mas -
tur ba ción.
La tra di ción del si glo XVIII, que mez -
cla ba me di ci na con pe da go gía mo ral,
pro pa gó la ver sión del vi cio so li ta rio.
Jean-Jac ques Rous seau la con de no en
sus Con fe sio nes y en su obra pe da gó gi ca
Emi lio la con si de ra una de las más gran -
des ame na zas a la in te gri dad mo ral del
su je to. Vol tai re si guió su ejem plo. El in -
ven to de la nue va en fer me dad ade más
de los in nu me ra bles sín to mas que oca -
sio na ba y la con de na mo ral de su prác -
ti ca se con vir tió en un ad je ti vo pa ra se -
ña lar el ex ce so de ima gi na ción, fal ta de
se rie dad y un ale ja mien to de la ra zón o
de una con duc ta edu ca da. 
Co mo di ce Tho mas W. La queur: “Tres
co sas con vier te al se xo so li ta rio en an ti -
na tu ral. Pri me ro, no era mo ti va do por
un real ob je to de de seo si no por la fan -
ta sía; la mas tur ba ción ame na za ba con
im po ner se a la más pro tei ca y po ten -
cial men te crea ti va de las fa cul ta des de
la men te -la ima gi na ción- y lle var la a un
pre ci pi cio. Se gun do, mien tras cual quier
otro ti po de se xo era so cial, la mas tur -
ba ción era pri va da o, cuan do no se la
prac ti ca ba a so las, era so cial de ma la
ma ne ra: sir vien tes per ver sos la en se ña -
ban a los ni ños; per ver sos ni ños ma yo -
res la en se ña ban a los más pe que ños e
ino cen tes; mu cha chas y va ro nes en las
es cue las la en se ña ban fue ra de la su per -
vi sión de los adul tos. Y ter ce ro, a di fe -
ren cia de otros ape ti tos, la ur gen cia por
mas tur bar se no po día ser sa cia da ni
mo de ra da. Prac ti ca da a so las, guia da
só lo por las crea cio nes de la pro pia
men te, era una trans gre sión pri mi ti va,
ine vi ta ble, se duc to ra, in clu so adic ti va y
fá cil. De pron to, ca da hom bre, mu jer o
ni ño pa re cía te ner ac ce so a los ili mi ta -
dos ex ce so de la gra ti fi ca ción que al gu -
na vez fue pri vi le gio de los em pe ra do -
res ro ma nos.” 
En es te sen ti do el com ba te con tra la
mas tur ba ción fue uno de los prin ci pa les
es fuer zos en la gue rra li bra da por ase -
gu rar la co rrec ta y me di da pri va ci dad
de la na cien te bur gue sía. Es ta pers pec ti -

va se afian zó en la cul tu ra vic to ria na.
Su mun do ero ti za do era in con tro la ble
ya que la vi da pri va da de bía man te ner
las apa rien cias que la bur gue sía ca pi ta -
lis ta, en su pri me ra épo ca, dic ta ba pa ra
la vi da pú bli ca. Am bos mun dos ne ce sa -
ria men te te nían que coin ci dir. Pa ra ello
ba sa ba su do mi nio sos te nien do una ló -
gi ca que con sis tía en que los su je tos de -
bían efec tuar in ten tos de re pre sión y
au to dis ci pli na de sus ma ni fes ta cio nes
se xua les. Los có di gos so cia les de la cul -
tu ra me dian la vi da pri va da de los su je -
tos a cos ta de man te ner en se cre to el de -
seo se xual cu yas con se cuen cias sin to -
má ti cas Freud pu do dar cuen ta en la clí -
ni ca y los de sa rro llos teó ri cos del psi -
coa ná li sis.      

La con tra cul tu ra de los `60 y `70

Re cién a me dia dos del si glo XX po de -
mos en con trar el pri mer es tu dio sis te -
má ti co so bre la se xua li dad que fue rea -
li za do por Al fred Kin sey. Ba sa do en una
in ves ti ga ción en la que par ti ci pa ron
más de 12.000 per so nas sa có a la luz en
tér mi nos cien tí fi cos los há bi tos se xua les
de la po bla ción de EE. UU. 

Es te es tu dio cons ti tu yó la ba se de la pu -
bli ca ción de dos li bros clá si cos: Con duc -

ta se xual del hom bre (1948) y Con duc ta se -
xual de la mu jer (1953). 
En los `60 Wi llian Mas ter y Vir gi nia
John son ini cia ron sus es tu dios con tro la -
dos de la bo ra to rio cer ca de la res pues ta
se xual hu ma na pu bli ca do en Res pues ta
se xual hu ma na (1966). 
En 1964 Ro bert Sto ller uti li zó por pri -
me ra vez el con cep to de gé ne ro pa ra es -
tu diar el tran se xua lis mo y las per ver -
sio nes se xua les des de la pers pec ti va del
klei nis mo y la psi co lo gía del self. Más
tar de es ta no ción se fue ge ne ra li zan do
en otros tra ba jos rea li za dos des de di fe -
ren tes pers pec ti vas pa ra afir mar que el
se xo es siem pre una cons truc ción cul tu -
ral sin re la ción di rec ta con la di fe ren cia
bio ló gi ca. De allí la idea de que ca da su -
je to pue de cam biar de se xo se gún el gé -
ne ro o el rol que se asig na a sí mis mo. 
En los `70 She re Hi te em pe zó a tra ba jar
en el lla ma do “In for me Hi te” so bre se -
xua li dad fe me ni na. Ade más de mues tra
que las emo cio nes son ocul ta das por los
hom bres pro duc to de la cul tu ra pa triar -
cal. 
To dos es tos tra ba jos de in ves ti ga ción
for ma ban par te del cli ma de los `60 y
`70 que co men zó a for mar una “con tra -
cul tu ra” que se opu so a la cul tu ra do -
mi nan te. Es te mo vi mien to con ca rac te -
rís ti cas di fe ren tes, si bien in cluía a una
mi no ría de la po bla ción, ex pre sa ba las
ideas, fan ta sías y de seos de la épo ca cu -
ya sig ni fi ca ción pro du je ron trans for ma -
cio nes en la sub je ti vi dad. Los mo vi -
mien tos gay se or ga ni za ron pa ra lu char
por sus rei vin di ca cio nes en la bús que da
de una ma yor li ber tad se xual. Los gru -
pos fe mi nis tas lle va ron a una re vo lu -
ción en la mo di fi ca ción  del so me ti -
mien to de la mu jer a una cul tu ra pa -
triar cal. La re vo lu ción se xual, im pul sa -
da por la píl do ra an ti con cep ti va, de
ven ta au to ri za da a par tir de 1960, per -
mi tía li ber ta des don de la fa mi lia de ja ba
de ser el fin úl ti mo de la pa re ja. Sin em -
bar go el fe mi nis mo de la igual dad equi -
pa ra ba la se xua li dad fe me ni na con la
mas cu li na ig no ran do cual quier di fe ren -
cia en las mu je res. De es ta ma ne ra la se -
xua li dad se guía cen tra da en la ge ni ta li -
dad y en el mi to del or gas mo va gi nal
co mo mo de lo de la sa lud se xual con si -
de ra da co mo nor mal. 
En los `80 co mien za a pro du cir se un
avan ce en las lu chas fe mi nis tas al pro -
po ner la apro pia ción de la ex pe rien cia
sub je ti va de la mu jer por fue ra de la se -
xua li dad he te ro se xual pa triar cal. La se -
xua li dad de la mu jer co mien za a con si -
de rar se dis tin ta a la del hom bre en la
que el cuer po fe me ni no apa re ce ero ti za -
do en su to ta li dad. Tam bién los va ro nes
rei vin di can una sen sua li dad re par ti da
en to do el cuer po. Ade más apa re cen
rei vin di ca cio nes de iden ti dad de gé ne -
ro: hom bre, mu jer, tran se xual, trans gé -
ne ro, tra ves ti, in ter se xual, queer que
rom pe el mo de lo bi na rio mas cu li no-fe -
me ni no. 

La vi da pri va da se ha pri va ti za do

La he te ro se xua li dad co mo mo de lo he -
ge mó ni co a par tir de la cual la psi quia -
tría trans for mó la no ción de pe ca do
(ho mo se xua li dad, per ver sio nes, etc.)
por el de en fer me dad ha per di do par te
de su ló gi ca en la cul tu ra del ca pi ta lis -
mo mun dia li za do. Es te se sos tie ne en
una cul tu ra ba sa da en la rup tu ra del la -
zo so cial don de el in di vi dua lis mo ne ga -
ti vo ha trans for ma do el de seo se xual en
una obli ga ción que de be ser ven di do
se gún las le yes del mer ca do ca pi ta lis ta.
Co mo de sa rro lla mos en otros ar tí cu los,
la cul tu ra ge ne ra un gra do de con fian za
po si ble a par tir de la se gu ri dad que per -
mi te el so por te ima gi na rio y sim bó li co
pa ra que en el co lec ti vo so cial  se es ta -

blez can la zos li bi di na les. De es ta ma ne -
ra se cons ti tu ye en un es pa cio so por te
de la emer gen cia de lo pul sio nal. Cuan -
do se pro du ce una frac tu ra de es te so -
por te ima gi na rio y sim bó li co se crea la
sen sa ción de in se gu ri dad, de mie do, de
sen tir se aban do na do. Su re sul ta do es la
“an gus tia so cial” que apa re ce con una
au to no mía per ci bi da co mo ame na za do -
ra, y no en un ima gi na rio crea do por la
pro pia cul tu ra. En ella los sec to res de
po der se gre gan tan to es ta “an gus tia so -
cial” co mo la ne ce si dad de pro du cir la,
pa ra in ten tar di ri gir la y ma ni pu lar la.
En es te sen ti do el man da to de la ac tua -
li dad de nues tra cul tu ra, a tra vés de su -
per yó, no con vo ca a go zar co mo nos
quie ren ha cer creer. Por el con tra rio
con vo ca a pro te ger nos de la ame na za
de de sam pa ro que pro du ce la mis ma
cul tu ra. Do ble jue go que lle va a un ca -
mi no sin lí mi te. Por ello la agre sión
efec to de la muer te co mo pul sión no es
in te rio ri za da co mo “con cien cia mo ral”
ya que to do es tá per mi ti do en lo que
de no mi na mos “la bús que da de la uto -
pía de la fe li ci dad pri va da”. La agre sión
se li be ra con tra el yo y con tra el otro
pues la éti ca que sos tie ne nues tro ser es
reem pla za da por el te ner y ofre cer se co -
mo un fe ti che mer can cía que ad quie re
la ilu sión de pro te ger nos de los in for tu -
nios de la vi da. Es de cir, de nues tra fi ni -
tud. 
Si, co mo vi mos an te rior men te, en la
épo ca vic to ria na la vi da pri va da de bía
coin ci dir con lo que la cul tu ra he ge mó -
ni ca dic ta ba pa ra la vi da pú bli ca, en la
ac tua li dad ocu rre lo con tra rio. La vi da
pri va da se ha pri va ti za do. Por lo tan to
és ta es im por tan te en la me di da que
pue da ofre cer se co mo una mer can cía.
Es en el es pa cio pú bli co don de te ne mos
que en con trar los va lo res de nues tra in -
ti mi dad me di dos se gún las le yes de la
eco no mía de mer ca do. De es ta ma ne ra
las re la cio nes hu ma nas se mi den co mo
una mer can cía y sus ac ti vi da des se
enun cian co mo un buen o mal ne go cio.
Allí to do va le. Lo pa ra dó ji co es que en
es te shop ping en que se ha con ver ti do la
so cie dad na die ven de na da. En es te rea -
lity show el éxi to es efí me ro. Los ne go -
cios don de se ofre cen afec tos, emo cio -
nes, ideas co no ci mien tos, amis tad y
sue ños no fun cio nan. Al gu nos cie rran y
se abren otros con nue vas vi drie ras que
se con vier ten en es pe jis mos pa ra ne gar
una rea li dad don de pre do mi na el de -
sam pa ro y la so le dad. 

En es te sen ti do nos en con tra mos en
una épo ca don de la se xua li dad ha sa li -
do de los pla ca res. De un se cre to pa só
a ser un pre cia do ob je to de con su mo
trans for mán do se en una se xua li dad
eva nes cen te fá cil de ser in ter cam bia da
en el mer ca do de las re la cio nes so cia -
les. Allí po de mos en con trar las di fe ren -
tes ma ni fes ta cio nes de la se xua li dad
con nom bre ac tua les y atrac ti vos: gran-
bang, pe tes, swin gler, etc. 
Sin em bar go sus efec tos en la sub je ti -
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vi dad cues tio nan la cen tra li dad de los
pa ra dig mas iní cia les en los que se
cons tru yó el psi coa ná li sis.                 

La per ver sión es el ne ga ti vo 
del ero tis mo

En el mo men to ac tual nos en con tra mos
con una cul tu ra se xual di fe ren te a la de
otros mo men tos his tó ri cos. To das las
ca rac te rís ti cas de la he te ro se xua li dad
pa triar cal han si do pues ta en cri sis. La
pa re ja he te ro se xual no es la con di ción
pa ra la re pro duc ción ya que se ha se pa -
ra do la re pro duc ción de la se xua li dad a
tra vés de la fe cun da ción in vi tro. Las
mu je res no ne ce si tan a los hom bres pa -
ra la crian za de los hi jos a par tir de su
in cor po ra ción al mer ca do ca pi ta lis ta.
Es to ha lle va do al au men to de pa re jas
sin hi jos, el in cre men to de ho ga res mo -
no pa ren ta les, la acep ta ción de mu je res
que lle van ade lan te so las la ma ter ni -
dad, el au men to de pa re jas ho mo se xua -
les con o sin hi jos, el se xo vir tual que
elu de el cuer po del otro. Es te pro ce so
que ha afian za do ma yo res li ber ta des in -
di vi dua les al rom per pre jui cios y ta -
búes de otras épo cas ha traí do nue vos
pro ble mas a re sol ver. Uno de ellos es
que la se xua li dad que pro po ne la cul tu -
ra se ha di so cia do de los afec tos. Es ta
se xua li dad eva nes cen te ha de ja do a la
mu jer y al hom bre so los fren te al otro
ya que po de mos te ner en cuen tros se -
xua les pe ro no in ter sub je ti vos. De allí
que el pre do mi nio del in di vi dua lis mo
ne ga ti vo ha traí do la fal ta de com pro -
mi so con el otro don de la de pen den cia
afec ti va es vi vi da co mo de bi li dad. El
mun do ac tual nos exi ge ac tuar co mo si
no ne ce si tá ra mos de na die y nos trans -
for ma en se res fun cio na les pa ra la bús -
que da de la ilu sión de la fe li ci dad pri -
va da. Su re sul ta do es de jar nos ca da vez
más so los e in sa tis fe chos al que dar atra -
pa dos por re la cio nes de sub je ti va das
don de se han per di do los pa rá me tros
del ero tis mo. La se xua li dad al no te ner
la fuer za pa ra la trans gre sión del ero tis -
mo al ser vi cio de la vi da que da do me -
ña da por la per ver sión efec to de la
muer te co mo pul sión. Es de cir, una se -
xua li dad que se ex pre sa co mo re ne ga -
ción del cor te y de la muer te. Una se -
xua li dad que se le im po ne al su je to co -
mo ac tos re pe ti ti vos. Una se xua li dad
sos te ni da en el so me ti mien to y la des -
truc ción del otro. En de fi ni ti va, una se -
xua li dad que pro du ce un pro ce so de
de ses truc tu ra ción sub je ti va. En es te
sen ti do pa ra fra sean do a Freud po de -
mos de cir que la per ver sión es el ne ga -
ti vo del ero tis mo.

El psi coa ná li sis res ca ta la se xua li dad
del do mi nio de lo ins tin ti vo pa ra de -
mos trar que to da se xua li dad hu ma na
es des via da. Sin em bar go Freud rea li za
sus de sa rro llos teó ri cos en un mo men to
his tó ri co de ter mi na do: una so cie dad
pa triar cal, he te ro se xual y pu ri ta na co -
mo fue la Vie na del si glo XIX. De allí
que se ha abu sa do de con cep tos co mo
ne ga ción, es ci sión, pre ge ni ta li dad, fe ti -
chis mo, al ser vi cio de una se xua li dad
nor ma li za do ra. 
De es ta ma ne ra te ner en cuan ta una se -

xua li dad plu ral nos lle va a re vi sar al gu -
nas cues tio nes: 
1º) La pér di da de cen tra li dad de la di fe -
ren cia se xual co mo de ter mi nan te ex clu -
si vo de la iden ti dad sub je ti va del su je to.
2º) La re so lu ción del Com ple jo de Edi -
po co mo or ga ni za dor de la nor ma li za -
ción de la cul tu ra de be ce der a una re so -
lu ción di ná mi ca pro pia de la anor ma li -
dad que nos ha ce hu ma nos. Su pro ta go -
nis mo tie ne que dar cuen ta de pro ce sos
más tem pra nos li ga dos a ese va cío que
nos cons ti tu ye en tan to se res fi ni tos.
3º) La ac tua li dad del cam po de lo se -
xual se ha abier to a for mas que no pue -
den se guir sien do ca li fi ca das de pa to ló -
gi cas. De allí la ne ce si dad de di fe ren ciar
cla ra men te el ero tis mo de la per ver sión.
No es en re la ción a una nor ma lo que
de ter mi na lo pro pio de las per ver sio -
nes, si no una se xua li dad al ser vi cio de
la muer te co mo pul sión. Su con tra rio
son las va ria cio nes de la se xua li dad hu -
ma na al ser vi cio del Eros, de la vi da.       
Pa ra fi na li zar va mos a trans cri bir un
frag men to de un tex to de Mar ga ri te Du -
ras:
“Has ta esa no che us ted no ha bía en ten -
di do có mo se po día ig no rar lo que ven
los ojos, lo que to can las ma nos, lo que
to ca el cuer po. Des cu bre esa ig no ran cia.
Us ted di ce: No veo na da.
Ella res pon de. Duer me.
Us ted la des pier ta. Le pre gun ta si es
una pros ti tu ta. Con una se ñal de que
no.
Le pre gun to por qué ha acep ta do el
con tra to de las no ches pa gas.
Ella res pon de con una voz aún ador me -
ci da, ca si inau di ble: Por que en cuan to
me ha bló vi que le in va día el mal de la
muer te. Du ran te los pri me ros días no
su pe nom brar ese mal. Lue go, más tar -
de pu de ha cer lo. 
Le pi de que re pi ta otra vez esas pa la -
bras: el mal de la muer te.
Le pre gun ta có mo lo sa be. Di ce que se
sa be sin sa ber có mo se sa be.
Us ted le pre gun ta: ¿En qué el mal de la
muer te es mor tal?
Ella res pon de: En que el que lo pa de ce
no sa be que es por ta dor de ella, de la
muer te. Tam bién en que es ta ría muer to
sin vi da pre via al que mo rir, sin co no ci -
mien to al gu no de mo rir a vi da al gu na.” 

*Se pue den con sul tar los si guien tes ar tí -
cu los edi to ria les del au tor en 
www .to pia .co m.ar
“El Eros o el de seo de la vo lun tad”, To -
pía Nº 42, no viem bre de 2004; “La se -
xua li dad plu ral (la se xua li dad hu ma na
es des via da)”, To pía Nº 44, agos to de
2005; “Tiem po li bre pa ra com prar (el
con su mi dor con su mi do por la mer can -
cía), To pía Nº 54, no viem bre de 2008;
“La sa lud es so por te de la anor ma li dad
que nos ha ce hu ma nos”, To pía Nº 55,
abril de 2009. 
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Di ver si da des ver sus he ge mo nía

Si glos atrás, los que po dían ha cer se lla -
mar ciu da da nos grie gos, ejer cían la ho -
mo se xua li dad co mo par te na tu ral de
sus vi das. Si glos des pués, los que se de -
ci dían por una orien ta ción di fe ren te a la
he te ro se xual, eran per se gui dos. Hoy,
mu chos de ellos abo gan por ob te ner de -
re chos ci vi les, con for man do una lu cha
de cla ses fren te al po der he ge mó ni co y
a los mo dos de do mi nio y au to ri dad
que plan tean que se xua li dad hay una
so la. De la mis ma ma ne ra, las mu je res
“he re jes” de la Edad Me dia fue ron las
neu ras té ni cas del si glo XIX y son las
que hoy in ten tan se guir abrién do se pa -
so en un mun do pre fe ren te men te mas -
cu li no. No só lo eso: una mu jer pue de
de ve nir va rón y un va rón mu jer. No só -
lo eso, si no más: no ha ce fal ta to car se
pa ra ha blar de se xua li dad. 
Mas cu li no-Fe me ni no. Se xo =pro crea -
ción. Cuer po y mer can cía. Pa re cie ra
que el mun do se si gue ri gien do por pa -
ri da des, pe ro la rea li dad es que el lla -
ma do cam po de la se xua li dad es de to -
do me nos di co tó mi co: re la cio nes ca da
vez más efí me ras, de mo dos ci ber né ti -
cos, con la se xua li dad por do quier ape -
lan do a un con su mo ma si vo, en una
épo ca de po co la zo so cial y de la xo
com pro mi so po lí ti co.
En ton ces ¿de qué se tra ta real men te la
se xua li dad hu ma na? ¿De un ri to de pa -
sa je, de po ner en ac to el de seo o de una
mar ca po lí ti ca y so cial que re gu la ese

mis mo de seo al com pás del cual to dos
bai la mos una far sa más o me nos con ve -
ni da?

Dia na Maf fía, afir ma que al con ti nuar
ope ran do el pa ra dig ma de  se xua li dad=
pro crea ción, se ob tu ra cual quier la po si -
bi li dad de pla cer, que, jun to con la co -
mu ni ca ción, son dos con di cio nes in trín -
se ca men te hu ma nas. To do lo que que de
por fue ra de la nor ma, se con de na:
“Las re la cio nes se xua les que dan re du ci -
das a la pe ne tra ción del pe ne en la va gi -
na de la mu jer, des de la con cep ción de
“se xua li dad nor mal” (he te ro se xual), en
la cual pri ma la di co to mía fe me ni no-
mas cu li no. Hoy, sí pue de ha blar se de
nue vas se xua li da des, des de el mo men -
to en que hay to da una tec no lo gía, que
an tes no exis tía, a dis po si ción de aqué -
llos que han cons trui do sub je ti va men te,
una iden ti dad di fe ren te a la bio ló gi ca y
pue den trans for mar su cuer po pa ra fi -
nal men te ex pre sar se, lo cual es mu cho
más com ple jo que la dua li dad fe me ni -
no-mas cu li no”.

Por su par te, Ire ne Me ler, sos tie ne que
la se xua li dad es una cons truc ción so cio -
his tó ri ca, y que, des de es ta pers pec ti va,
siem pre hay cam bios: “Na die cues tio -
na ba en la Gre cia An ti gua la prác ti ca de
la ho mo se xua li dad por que en tra ba
den tro de la  for ma ción que los hom -
bres jó ve nes re ci bían de sus maes tros.
Pe ro has ta no ha ce mu cho, la ho mo se -
xua li dad se con si de ra ba una per ver -

sión, cuan do en rea li dad, la per ver sión
se de fi ne por las prác ti cas res pec to del
otro, no por la elec ción de ob je to: se ba -
sa en una ló gi ca de so me ti mien to, en
don de el de seo se anu la en tan to hay
una im po si ción”.

Pa re ce ría, sin em bar go, que es ta ló gi ca
aún con ti núa ope ran do, qui zás más so -
la pa da men te, pe ro con la fuer za su fi -
cien te co mo pa ra no to le rar las di fe ren -
tes elec cio nes de ob je to: aún que dan
con ser va du ris mos a fa vor de un mo de -
lo he ge mó ni co que con tem pla só lo a los
ciu da da nos que han “ele gi do bien” en
de tri men to de aqué llos cu ya orien ta -
ción o cam bio de gé ne ro es di fe ren te a
la he te ro se xual. Maf fía, tra ba ja el con -
cep to de fron te ra ver sus el mu ro, co mo
pro pues ta al ter na ti va:

“Se tra ta de que la se xua li dad tie ne que
cons truir se den tro de fron te ras, no de
mu ros. Los lí mi tes lle gan has ta don de
se acuer de, siem pre en un in ter cam bio
con el otro. El con cep to de “fron te ra”
ver sus el de “mu ro”: ha bla mos de fron -
te ra co mo un lí mi te que reor de na di -
men sio nes co mo de la vi da, co mo el
tiem po, el es pa cio, los com por ta mien -
tos y los de seos. Y ha bla mos de mu ro,
co mo per ver sión de esa fron te ra, le van -
tan do una ba rre ra pa ra el con tac to o la
co mu ni ca ción. Co mo las fron te ras geo -
grá fi cas, nues tros cuer pos pue den ser
lu ga res de se pa ra ción o lu ga res de en -
cuen tro, lu ga res amu ra lla dos don de lo
di fe ren te es una ame na za”.

Pe ro si de fron te ras ha bla mos, la era ci -
ber né ti ca no ha he cho más que atra ve -
sar las. Así lle ga mos al mail, al Chat, al
men sa je de tex to y al re cien te Fa ce book,
fu ror de en cuen tros vir tua les con vie jos
ami gos, amo res y ami gos de los ami gos
que no lle ga mos a sa ber muy bien quié -
nes son. To do, des de la co mo di dad del
ho gar, sin mo ver se y sin más evi den cia
fí si ca que una ima gen. ¿Có mo se ha bi -
tan las fron te ras en es pa cios don de los
cuer pos que se mues tran a otro son ca -
da vez más vir tua les?
“Se tra ta de no re du cir el pla cer a lo ge -
ni tal. El en cuen tro en tre dos cuer pos no
tie ne por qué ser fí si co, el de seo su ce de
más allá de lo que que ra mos fre nar.
Cuan do es cu cho que pi den la cas tra -
ción fí si ca o quí mi ca de un vio la dor, me
pre gun to qué pien san ha cer con su de -
seo, có mo ha rán pa ra de te ner lo. El en -
cuen tro su ce de a tra vés del de seo, cual -
quie ra sea el mo do: fí si co o vir tual”,
con ti núa Maf fía.
Me ler, por su par te, opi na que los en -
cuen tros vir tua les no son po si ti vos ni
ne ga ti vos: “Son un nue vo mo do de so -
cia li za ción en la ter ce ra era de la tec no -
lo gía. Es una se xua li dad oral, un len -
gua je a tra vés del cual tam bién se se du -
ce, evi tan do in hi bi cio nes, ver güen za o
pu dor que se ge ne ran en los en cuen tros
ca ra a ca ra, lo cual no im pi de que lue go
de un tiem po, esas per so nas se en cuen -
tren”.
Y re fuer za que es im por tan te re cor dar
que “la sub je ti vi dad se con for ma con
otro, por eso no acuer do con aque llos
que sos tie nen que la pul sión tra ba ja só -
lo pa ra el psi quis mo: la pul sión se cons -
ti tu ye en el vín cu lo con el otro”.

Mer ca do de de seos

Po cas co sas se ofer tan hoy en día tan to
co mo la se xua li dad: in mer sa en un so -
fis ti ca do mer ca do de com pra y ven ta, se
pro me ten to ta li da des ilu so rias, pe ro
efec ti vas a la ho ra de la ad qui si ción. La
pre gun ta es qué ele gi mos y que nos eli -
ge a no so tros. Maf fía, to ma el con cep to
de “se xua li dad re pre so ra” pa ra pen sar
lo que se nos im po ne des de el dis cur so
de una so cie dad de con su mo que for ma
pa tro nes:
“Los cuer pos co mo mer can cías son pro -
pios de una so cie dad ca pi ta lis ta que
mar ca lo que es “de sea ble” a los ojos de
los de más. Que los ado les cen tes di gan
que “prue ban” es tar con am bos se xos
no es po co pro ba ble que ten ga que ver
con lo que se mar ca des de afue ra, por
eso hay que dis tin guir en tre lo que mar -
ca la so cie dad y lo que es una elec ción.
Es to in clu ye des de los ado les cen tes has -
ta lo que “de be” en trar den tro de las ca -
te go rías de la se xua li dad, por ejem plo,
al in te rior de los gru pos de les bia nas,
tran se xua les o trans gé ne ros hay di si -
den cias res pec to de lo que es y lo que
no es. En es te sen ti do, la se xua li dad
fun cio na des de la re pre sión y no des de
el de seo pro pio”. 

Me ler, coin ci de y afir ma, des de el psi -
coa ná li sis, que la re pre sión ya no es so -
bre las prác ti cas se xua les, si no so bre el
afec to: “Hay una ló gi ca de la in ci ta ción
que im pul sa al ac to y en una so cie dad
que im pul sa al con su mo, la se xua li dad
apa re ce co mo mer can cía. A di fe ren cia
de los pú be res de ayer, los de hoy po -
nen en ac to aque llo que an tes que da ba
en el te rre no de la fan ta sía y los adul tos,
por su par te, en tran tam bién en una ló -
gi ca de las re la cio nes nar ci sis tas, in di vi -
dua li za das, ca rac te rís ti cas del hom bre
pos mo der no”. Si guien do es te plan teo,
las que ri das his té ri cas freu dia nas y los
ob se si vos de ra tas que dan co mo las “ra -
ras avis” de los his to ria les clí ni cos.
“Hoy, la clí ni ca es tá más del la do de las
ac tua cio nes, de los im pul sos, de los
tras tor nos psi co so má ti cos en don de el
cuer po se ofre ce des de un lu gar de pa -
de ci mien to di fe ren te: se evi den cia fra -
gi li dad en los vín cu los y es ahí en don -
de se su fre. Hoy, el ta bú es so bre el ape -
go, que apa re ce co mo una di fi cul tad”,
con clu ye.

Es ta do y se xua li dad: la fron te ra 
en tre lo pri va do y lo pú bli co

Fou cault, sos tie ne que la re gu la ción de
la se xua li dad se vin cu la a los mo dos de
pro duc ción de los dis cur sos de po der y
de sa ber. Nues tro “ser en el mun do” es -
tá de ter mi na do en gran par te por lo que
las ins ti tu cio nes pre go nan y sos tie nen
pa ra ob te ner el “or den so cial” que nos
dis ci pli na. ¿Pe ro que su ce de con los que
que dan por fue ra del ideal de se xua li -
dad im plan ta do dis cur si va men te?
¿Qué lu gar hay pa ra aqué llos que op tan
por una iden ti dad de gé ne ro dis tin ta o
una orien ta ción se xual di fe ren te? Es
aquí, don de lo más ín ti mo de una elec -
ción, im pac ta in de fec ti ble men te con lo
pú bli co de un Es ta do que aún tie ne
blan cos en ma te ria de re co no ci mien to
de de re chos ci vi les. 
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La regulación de la
sexualidad

DOSSIER / LA SEXUALIDAD SALIÓ DE LOS PLACARES

MA RÍA LAU RA OR MAN DO
Psi có lo ga

lau rap siar @ya hoo .co m.ar

¿Has ta dón de el ejer ci cio de la se xua li dad es una elec ción o un he cho me ra men te bio ló gi co,
cul tu ral? ¿Quié nes de ci den real men te: no so tros o los cá no nes eco nó mi cos y so cio po lí ti cos im -
pe ran tes?
La di pu ta da Dia na Maf fía e Ire ne Me ler, psi coa na lis ta es pe cia li za da en te mas de gé ne ro, res -
pon den al gu nos in te rro gan tes pa ra de sen tra ñar los hi los de una tra ma tan vas ta y tan com -
ple ja co mo lo es la se xua li dad con tem po rá nea.



En su rol de di pu ta da, Maf fía, res pon -
de:
“Aún se con ser va des de las ins ti tu cio -
nes y las dis ci pli nas que las con for man,
un pun to de vis ta pa triar cal y con ser va -
dor: la fi lo so fía, la me di ci na, el de re cho
y la re li gión dog má ti ca, re pro du cen que
la con for ma ción de la so cie dad tie ne co -
mo “cé lu la bá si ca” a la fa mi lia; es és ta
una de las con cep cio nes más dis ci pli na -
do ras y om ni pre sen tes de la cul tu ra. El
Es ta do de be ade cuar sus res pues tas en
for ma de po lí ti cas pú bli cas plu ra les y
ga ran ti zar los de re chos de los que aún
no los tie nen”.

Ape lar a la fron te ra de in ter cam bios
plu ra les, es aún un mu ro du ro de roer.
Al res pec to, Me ler ex pli ca que si bien el
pa ra dig ma pa triar cal ha te ni do sus em -
ba tes y ha si do pues to en cues tión, no
pue de ol vi dar se que el aná li sis lo es ta -
mos efec tuan do des de una so cie dad in -
dus tria li za da, oc ci den tal y con pa tro nes
cul tu ra les dia me tral men te opues tos a
los de, por ejem plo, paí ses en los que
aún el hom bre es el que mar ca las re glas
so cia les y de re la ción y, en don de la mu -
jer es aún ob je to de ve ja cio nes y so me ti -
mien tos. Ca be re cor dar aquí, las abla -
cio nes de clí to ris en jó ve nes afri ca nas
co mo ri tual de pu ri fi ca ción a la edad de
do ce o tre ce años, edad de la me nar ca.
Le jos es tán de las mu cha chi tas ar gen ti -
nas que pa vo nean sus cuer pos en los
va go nes del tren de su ex pe ri men ta ción
ado les cen te.
“El psi coa ná li sis ha bía en ten di do las fa -
mi lias me dian te una ló gi ca que je rar -
qui zó la se xua li dad y la ley. Pe ro la se -
xua li dad com par te su im por tan cia con
otros sis te mas mo ti va cio na les, en tre és -
tos el ape go”1, agre ga.
Maf fía, fi nal men te ex pre sa lo que sig ni -
fi ca ser una ciu da da na con de re chos ad -
qui ri dos:  “Yo ten go cier tos pri vi le gios
por ser blan ca, he te ro se xual e ilus tra da
y eso me po ne en una si tua ción de pri -
vi le gio res pec to de una mu jer que, por
ejem plo, tie ne otra orien ta ción se xual.
Fren te a un de re cho na tu ra li za do el Es -
ta do tie ne que re plan tear aque llos lu ga -
res, cues tio nes que an tes no se te nían en
cuen ta, por ejem plo, cam biar el nom bre
en el DNI2 o el de re cho a la fa mi lia.
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Sr. Lester Tel. 4931-4747
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¿DE QUÉ SE TRATA 
REALMENTE LA SEXUALIDAD
HUMANA? ¿DE UN RITO DE
PASAJE, DE PONER EN ACTO
EL DESEO O DE UNA MARCA
POLÍTICA Y SOCIAL QUE
REGULA ESE MISMO DESEO
AL COMPÁS DEL CUAL
TODOS BAILAMOS UNA
FARSA MÁS O MENOS 
CONVENIDA?

Taller de Fotografía Básica
Palermo

alejandro.kirchuk@gmail.com
15.6667.3174 // 4775.7508

Acep tar que só lo son ciu da da nos los
que en tran den tro del es te reo ti po pre fi -
ja do por el gru po he ge mó ni co es de jar
afue ra in jus ta y ar bi tra ria men te a otras
por cio nes de la po bla ción. Se tra ta de ir
en con tra de la cri mi na li za ción de lo
que las so cie da des con ser va do ras con -
si de ran des via do o fue ra del de re cho
por con si de rar lo una per ver sión mo -
ral”, ex pli ca Maf fía.

Opre so re s/O pri mi dos

Hay dis cur sos Amo: los que nos di cen
có mo ser y có mo no ser. En mu chos de
ellos nos re co no ce mos y des de allí, co -
rre mos el ries go de ope rar res pec to del
se me jan te. ¿Qué ha cer en ton ces pa ra
des pe jar el nu ba rrón del pre jui cio y
cons truir fron te ras en vez de mu ros? 
“Uno pue de ser muy pro gre sis ta en su
dis cur so pe ro te ner en su ca sa a una
em plea da do més ti ca en ne gro. Se tra ta
de vi sua li zar aque llos as pec tos que no
con du cen al diá lo go y al in ter cam bio y
un fun cio na rio tie ne que te ner eso pre -
sen te to do el tiem po pa ra no caer del la -
do del mu ro”, dis pa ra la di pu ta da.
El psi coa ná li sis no es aje no a es te pro ce -

so: se han ma ne ja do y con ti núan blan -
dién do se po si cio nes ab so lu tis tas, lo
cual aten ta a la prác ti ca en sí mis ma y a
los que bus ca mos un es pa cio crí ti co de
re fle xión. Me ler, en es te sen ti do, apun ta
a la va lo ra ción de un “psi coa ná li sis in -
ter sub je ti vo, re la cio nal, que no ma ne je
tér mi nos que se cons ti tu yen de mo do
ima gi na rio en aque llas cau sas de los
pro ce sos que se in ten tan com pren der”3.
Qui zás, des pués de to do, se tra te de
acep tar que hay al go que nos de ter mi na
pe ro que tam bién po de mos ele gir cons -
truir mu ros de si len cio y se gre ga ción o,
por el con tra rio, bor dear los lí mi tes de
al gu nas fron te ras pa ra ape gar nos al
otro co mo se me jan te que a su vez nos
cons ti tu ye.

No tas
1. Me ler, I. : Se xos Di ver sos. Dia rio Pá gi -
na 12. 14/09/06

2. El 14 de Ma yo, la Le gis la tu ra Por te ña
san cio nó la ley 836-D-2008 que ga ran ti -
za el de re cho de uso del nom bre co rres -
pon dien te a la iden ti dad de gé ne ro, en
to das las ins tan cias de la ad mi nis tra ción
pú bli ca.
3. Me ler, I.: idem.

Si sobre el psicoanálisis -tal vez el último de los metarrelatos que
perduran de la modernidad- recae la responsabilidad de posi-
cionarse frente a los estragos del capitalismo, Silvia Bleichmar
recurre a la teoría, la despoja de los engranajes arrumbados, la
profundiza para ponerla a trabajar de modo tal que, en su
despliegue, arriba a lugares hasta ahora desconocidos.

La subjetividad en Riesgo

Nueva edición ampliada 
con prólogo de Eva Giberti

Libros de Topía en Mar del Plata: 
Librería Fray Mocho - Belgrano 2877 - 0223-4108656/7

Revista Contexto Psicológico 
contextopsicologico@yahoo.com.ar

El desmantelamiento de la 
subjetividad. Estallido del yo.

Silvia Bleichmar

Uni ver si dad de Mar del Pla ta - Fa cul tad de Psi co lo gía
Se mi na rio ; La ins crip ción so cial en la sub je ti vi dad
He rra mien tas pa ra la prác ti ca psi coa na lí ti ca in di vi dual, gru pal e

ins ti tu cio nal

Coor di na dor Res pon sa ble: Dr. En ri que Car pin te ro
Pro fe so res

Dr. En ri que Car pin te ro, Lic. Ale jan dro Vai ner, Lic. Cé sar Ha za ki

Có mo las trans for ma cio nes que la so cie dad y la ac tua li dad de la cul tu ra
han pro du ci do en la sub je ti vi dad y sus efec tos en la prác ti ca in di vi dual,

gru pal e ins ti tu cio nal.
De sa rro llo de al gu nas pro ble má ti cas que ha cen a la si tua ción ac tual de la
cul tu ra pa ra rea li zar una con cep tua li za ción que per mi ta com pren der las

trans for ma cio nes que se han 
pro du ci do en la sub je ti vi dad.

Or ga ni za do por el Cen tro de Es tu dian tes de Psi co lo gía
Ins crip ción: in fo meps @ya hoo .co m.ar

www .pla zay val des .com/syc1/
e_guinsberg@yahoo.com.mx

pma trajt @yahoo .com.mx

Sub je ti vi dad y Cul tu ra
Octubre 2008

Karl Marx, Sig mund Freud, Jos hua Sch lo -
mo, ¿Co rres pon den cia Marx-Freud?
En ri que Guins berg, Per ma nen cias y cam -
bios en la pu bli ci dad de nues tro tiem po.

Betty Elizalde
conduce

Siempre Betty
por AM 1110
Radio Ciudad

lunes a viernes, de 15 a 18



En los úl ti mos años se ha bla ca da vez
con ma yor asi dui dad de las así lla ma -
das “nue vas se xua li da des”, ¿qué se
quie re sig ni fi car con tal de no mi na ción?,
¿se tra ta de cam bios pro fun dos en la se -
xua li dad de es ta épo ca o só lo de nue vos
mo dos de pre sen ta ción? Re cor de mos
que ya en 1905, Freud pos tu la en sus
“Tres en sa yos de teo ría se xual” que la
pul sión se xual no vie ne abro cha da a
nin gún ob je to ade cua do pa ra su sa tis -
fac ción y que in clu so, ni si quie ra el in te -
rés se xual del hom bre por la mu jer es
al go ob vio, si no un pro ble ma que re -
quie re es cla re ci mien to. Con es ta afir -
ma ción abre una grie ta en la teo ría vi -
gen te de la se xua li dad -que sos te nía co -
mo mo de lo ideal de nor ma li dad la he te -
ro se xua li dad ge ni tal y al ser vi cio de la
re pro duc ción- y per mi te cam biar el ca -
rác ter de las in te rro ga cio nes. La clá si ca
pre gun ta re pe ti da ad in fi ni tu m1 por la
gé ne sis de la ho mo se xua li dad o de
otras va rian tes por fue ra del for ma to
ge ni to-he te ro se xual tra di cio nal pue de
ser trans for ma da en una in te rro ga ción
más ge ne ral: ¿có mo lle ga un su je to a
rea li zar una elec ción de ob je to de ter mi -
na da?  Es ta pers pec ti va nos per mi te
abor dar la cues tión de la se xua li dad ad -
ver ti dos de los pre jui cios que se han en -
quis ta do en el nú cleo de gran par te de
las teo ri za cio nes psi coa na lí ti cas.
En la mis ma lí nea Emi lia no Ga len de
sos tie ne que la se xua li dad ac tual tien de
pro gre si va men te a des pren der se de la
re pre sen ta ción en que la fue re clui da, a
pre sen tar se co mo pu ra men te pul sio nal
y a ma ni fes tar se en to da la di men sión
de su di ver si dad y po li mor fis mo (Ga -
len de, 2001). En los úl ti mos años han
pro li fe ran do nue vos mo dos de ejer ci cio
de la se xua li dad a ins tan cias de la in -
dus tria del en tre te ni mien to pa ra adul -
tos en pa ra le lo a un blan queo de una se -
xua li dad ocul ta. A fin de cuen tas, gran
par te de es tas prác ti cas “nue vas” for -
ma ban par te de una se xua li dad que de -
bía ser es con di da. Co mo bien lo ha se -
ña la do Fou cault en su His to ria de la Se -
xua li dad, el si glo pa sa do se ha ca rac te ri -
za do por la hi po cre sía y la do ble mo ral. 
El ob je ti vo de es te ar tí cu lo es ex plo rar
al gu nos de sa rro llos psi coa na lí ti cos con -
tem po rá neos que han in ten ta do re con -
cep tua li zar al gu nos pos tu la dos so bre la
se xua li dad hu ma na que in ten tan pre -
sen tar un nue vo mo de lo en cuan to a la
teo ri za ción de las per ver sio nes y/o la
di ver si dad se xual. En es te re co rri do -
ine vi ta ble men te- de ja re mos afue ra nu -
me ro sos au to res re le van tes.

De las per ver sio nes a las 
neo se xua li da des

La psi coa na lis ta neo ze lan de sa Joy ce
Mc Dou gall con una ac ti tud hu ma nis ta
y  po lí ti ca men te co rrec ta, pro po ne un
neo lo gis mo -neo se xua li da des (Mc Dou -
gall, 1982)- con el fin de neu tra li zar el
sen ti do pe yo ra ti vo que con lle va ha blar
de las per ver sio nes se xua les. Su elec -
ción es tá sos te ni da en que es tos pa cien -
tes han “rein ven ta do” la se xua li dad hu -
ma na en sus as pec tos ge ni ta les y he te -
ro se xua les, cam bian do las me tas y los
ob je tos, y crean do una nue va es ce na

pri ma ria. La nue va teo ría se xual “in -
ven ta da” con tie ne, a su jui cio, una gran
car ga de an gus tia y com pul sión. Afir ma
que las neo se xua li da des de ben tra tar
con un con jun to do ble de pro ble mas, no
só lo con aqué llos que es tán re la cio na -
dos con el con flic to edí pi co, si no tam -
bién con los que per te ne cen al cam po
de la se xua li dad pri ma ria. En la re pre -
sen ta ción neo se xual los con flic tos de
uno y otro ni vel son ne ga dos. Las neo -
se xua li da des sir ven, en ton ces, no só lo
pa ra man te ner la ho meos ta sis li bi di nal,
si no tam bién la ho meos ta sis nar ci sis ta
(Mc Dou gall, 1982: 241). Así, ofre ce un
pa no ra ma de la se xua li dad hu ma na a
par tir del vín cu lo dual ma dre-hi jo, ana -
li zan do las vi ci si tu des de los pe río dos
pre-edí pi co y edí pi co. Si bien Mc Dou -
gall des de una pers pec ti va clí ni ca, tra ta
de rom per con un psi coa ná li sis al ser vi -
cio de la nor ma li za ción y la te leo lo gía
de la ge ni ta li dad; a la ho ra de teo ri zar
se man tie ne den tro de una pos tu ra neo -
klei nia na li gan do  “neo se xua li dad” pri -
mor dial men te a pre ge ni ta li dad, y es ci -
sión del yo y re ne ga ción co mo me ca nis -
mos de de fen sa. Es to le di fi cul ta es ta -
ble cer con cla ri dad la di fe ren cia en tre
per ver sión (neo se xua li dad) y las di ver -
sas va rian tes de ex pre sión del ero tis mo,
ya que li ga es tas “nue vas prác ti cas” a
una se xua li dad que con lle va gran des
mon tos de an gus tia y que ad quie re un
ca rác ter adic ti vo de bi do a la ur gen te
ne ce si dad de es ce ni fi car el dra ma que
la pro du ce, es de cir, una se xua li dad
aso cia da a la pa to lo gía. Asi mis mo, en
cuan to a la ho mo se xua li dad, le otor ga
un ca rác ter de fen si vo, por ejem plo,
cuan do com pa ra las vi ñe tas clí ni cas de
dos mu je res y afir ma que una se ca só y
tu vo hi jos, pe ro la otra “ne ce si ta ba
man te ner su iden ti dad ho mo se xual”
de bi do a “sus mons truos pree dí pi cos”
(Mc Dou gall, 1982: 42). 
El psi coa na lis ta ar gen ti no Jai me Stu -
brin, si bien abre va en los de sa rro llos de
Mc Dou gall (1976, 1982) quien a su vez
es cri be el pró lo go de su li bro Se xua li da -
des y Ho mo se xua li da des (Stu brin, 1993),
plan tea que la con cep ción psi coa na lí ti -
ca tra di cio nal acer ca de la per ver sión
ne ce si ta ser re vi sa da: ex clu ye a la ho -
mo se xua li dad y res trin ge la de fi ni ción a
los com por ta mien tos que pa ra ob te ner
gra ti fi ca ción se xual re quie ren de ac ti vi -
da des fi jas, re pe ti ti vas y obli ga to rias, a
la ma ne ra del ma ne jo del ob je to fe ti che
(real o fan ta sea do). Fe ti chi za ción que
con si de ra pro ve nien te de un ob je to y
es pa cio tran si cio na les fa lli dos y al uso
del ob je to al es ti lo adic ti vo. El “ob je to”
fe ti che ac tua ría siem pre co mo el or ga ni -
za dor psí qui co de una neo se xua li dad
(Stu brin, 1993: 43-7). Am bos au to res se
di fe ren cian del es truc tu ra lis mo; des de
su pers pec ti va, las per ver sio nes no se
cons ti tu yen co mo una es truc tu ra en sí
mis ma y por otro la do, con el ob je ti vo
de ex traer del con cep to el sen ti do que lo
aso cia a “per ver si dad”, lo cir cuns cri ben
ex clu si va men te al ám bi to de la se xua li -
dad. En ton ces te ne mos que una de las
ca rac te rís ti cas pri mor dia les del ac tuar
se xual neo se xual es la com pul si vi dad
del ac to, al que se sien te co mo ne ce si -
dad y que es pro duc to de una an gus tia

des bor dan te que im pi de que el su je to
pue da pos ter gar y es pe rar. Pa ra Stu brin
es ta an gus tia es tá ín ti ma men te vin cu la -
da a la pul sión de muer te, que es la que
lle va ría a la per so na a si tua cio nes de al -
to ries go. Es to es de bi do a un vín cu lo
pa to ló gi co con una ma dre “en gol fan te”
car ga do ta ná ti ca men te. En el ca so de los
pa cien tes ho mo se xua les aña de que la
ho mo fo bia pro pia del su je to así co mo la
pro vo ca da por el me dio so cial son ge -
ne ra do ras de cul pa y an gus tia. Des de
su pers pec ti va, el aná li sis de es ta an -
gus tia des bor dan te lle va a la de sa pa ri -
ción y/o ate nua ción de es tas con duc tas
si tuan do un me ca nis mo en tró pi co en tre
la an gus tia y la ero ti za ción en don de
am bos ele men tos se re troa li men tan mu -
tua men te (Stu brin, 1993: 207).
Lo que re sul ta útil de la pro pues ta de
Stu brin es que brin da cri te rios clí ni cos
es pe cí fi cos que per mi ten si tuar las lla -
ma das neo se xua li da des. Otro as pec to
atra yen te es que ad vier te so bre po si cio -
nes mo ra les y he te ro cén tri cas de cier to
es ta blish ment psi coa na lí ti co2, se ña la por
ejem plo, que las prác ti cas de se xo oral y
anal son en ten di das co mo una ex pre -
sión de la se xua li dad en el ca so de pa re -
jas he te ro se xua les, en cam bio son ubi -
ca das en una fi ja ción pre ge ni tal pa ra los
ho mo se xua le s3. 
Un im pas se en sus plan teos lo en con tra -
mos, al igual que en Mc Dou gall, cuan -
do in ten ta ex cluir del con cep to de neo -
se xua li dad un gru po de prác ti cas que
cons ti tui rían las per ver sio nes “ver da -
de ras” y es ta rían aso cia das a las prác ti -
cas se xua les sin con sen ti mien to mu tuo,
pe na das por la ley (Stu brin, 1996; Mc -
Dou gall, 2000)4. 

Con es te nue vo mo vi mien to se am plían
los pa rá me tros de “sa lud psí qui ca” a las
prác ti cas he te ro y ho mo se xua les no
com pul si vas y las neo se xua li da des per -
ma ne cen fun da men tal men te en el cam -
po de pro ble mas de la fa se pree dí pi ca y
la pre ge ni ta li dad; pe ro al ca re cer de un
ope ra dor teó ri co que les per mi ta de fi nir
a las per ver sio nes des de una con cep -
tua li za ción me tap si co ló gi ca, de ben ape -
lar al dis cur so ju rí di co y en con se cuen -
cia, que dan ad he ri dos a una mo ral so -
cio-his tó ri ca par ti cu lar. Stu brin es con -
cien te de es to, sin em bar go, no lo re -
suel ve: “…lo que lla ma mos tan to tiem -
po per ver sio nes de bie ra que dar re du ci -
do a aque llos com por ta mien tos que ter -

mi nan ca yen do den tro del mar co ju di -
cial, aun que es to tam bién tie ne sus se -
rios pro ble mas en cuan to a que en mu -
chos lu ga res es tán cas ti ga das cos tum -
bres se xua les que en otros son acep ta -
das” (Stu brin, 1996). Por un la do, la di -
ver si dad del ero tis mo pa re ce que dar
apri sio na da en  una nue va nor ma li za -
ción y por otro la do, re tor na el sen ti do
li ga do a “per ver si dad” que ha bían in -
ten ta do ex cluir.

De lo pre ge ni tal a lo pa ra ge ni tal

Sil via Bleich mar con el fin de des-mo ra -
li zar el con cep to de per ver sión, lo re tra -
ba ja de se chan do las va ria bles que lo
aso cian al com ple jo de cas tra ción y a la
do mi nan cia de una se xua li dad “pre ge -
ni tal”. A ins tan cias de La plan che cam -
bia es ta de no mi na ción por “pa ra ge ni -
tal” en ra zón de que no cons ti tu ye un
“pre” des ti na do a in te grar se a la lla ma -
da se xua li dad ge ni tal (Bleich mar, 2006:
192). Es to le per mi te re sig ni fi car la afir -
ma ción freu dia na que de fi ne a la per -
ver sión co mo el ne ga ti vo de la neu ro sis
ha cien do eje en el he cho de que el ejer -
ci cio de la pul sión no li ga da a los com -
po nen tes amo ro sos da cuen ta del fra ca -
so de la in ter sub je ti vi dad. Así, lo que
ca rac te ri za a la per ver sión no es só lo el
ca rác ter fi jo, com pul si vo y obli ga to rio
de la es ce na, si no “la de sub je ti va ción
del otro y el ca rác ter par cia li za do que
su cuer po cum ple co mo lu gar de go ce”
(Bleich mar, 2006: 85-6).
De es te mo do se opo ne a de fi nir la per -
ver sión a par tir de de ter mi na da con -
duc ta se xual ma ni fies ta. En cuan to a la
se xua li dad mas cu li na, con si de ra a la
ho mo se xua li dad co mo una de las vi ci -
si tu des po si bles plan tean do, ade más,
que la ins tau ra ción de la mas cu li ni dad
(tan to he te ro co mo ho mo se xual) se con -
su ma a tra vés de la “in cor po ra ción fan -
tas má ti ca del pe ne del pa dre”. Pa ra S.
Bleich mar la mas cu li ni dad (en tér mi -
nos de po ten cia fá li ca en ge ne ral, no de
gé ne ro) se ría im pen sa ble sin que fue ra
otor ga da fan tas má ti ca men te a una ini -

La se xua li dad de hoy y al gu nas 
teo ri za cio nes psi coa na lí ti cas 
con tem po rá neas
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cia ción por me dio de la cual otro hom -
bre brin da al ni ño las con di cio nes de la
mas cu li ni dad (Bleich mar, 2006: 29, 73).

Del bi na ris mo al po li mor fis mo

El de no mi na dor co mún de di ver sos in -
ten tos de re pen sar los de sa rro llos psi -
coa na lí ti cos so bre se xua li dad es la de
cues tio nar la po si ción cen tral del Edi po
co mo com ple jo nu clear que re sig ni fi ca
lo an te rior des de un pre do mi nio edí pi -
co. En es ta lí nea J. C. Vol no vich con si de -
ra que el psi coa ná li sis ha teo ri za do las
re la cio nes de un hom bre con su hi jo, a
tra vés de la fun ción de “in ter dic tor” o
de com pe ti dor edí pi co y re ve la la ne ce -
si dad que tie ne el ni ño, des de el na ci -
mien to, de un con tac to di rec to, no me -
dia ti za do, con el cuer po de su pa dre, y
que el ni ño bus ca en el pa dre la po si bi -
li dad de en con trar las cla ves de su sub -
je ti vi dad, an tes que a un ri val o a un
ideal (Vol no vich, 1997). Jes si ca Ben ja -
min ha ce hin ca pié en el “amor iden ti fi -
ca to rio”, que im pli ca un re co no ci mien -
to de par te del pa dre ha cia su hi jo/a,
una ac ti tud cui da do ra, pa ra lo grar un
ade cua do de sa rro llo psi co se xual (Ben -
ja min, 1995). Uno de los pun tos cla ve en
la pers pec ti va de Ben ja min es có mo de -
cons truir las opo si cio nes bi na rias (mas -
cu li no - fe me ni no, amor ob je tal - amor
iden ti fi ca to rio, mo de lo in tra sub je ti vo -
mo de lo in ter sub je ti vo). Pa ra su pe rar la
di co to mía de un dis cur so de opo si cio -
nes plan tea una di men sión “ter ce ra”
don de los opues tos se in clu yen y con -
tra di cen mu tua men te (al mo do de la
pa ra do ja de Win ni cott). De es te mo do
for mu la una con cep ción “so brein clu si -
va” del de sa rro llo del in fan te que ela bo -
ra a par tir de las ideas de Fast y Sto ller.
Allí in clu ye un es ta dio pos te dí pi co
don de las iden ti fi ca cio nes con un gé ne -
ro no lle van al re pu dio del otro, y las
opo si cio nes di co tó mi cas y es te reo ti pa -
das en tre fe mi ni dad y mas cu li ni dad,
pue den dar lu gar a un jue go fle xi ble
con la di ver si dad. Asi mis mo se ña la que
el psi coa ná li sis “ins ti tu cio na li za do” ha
sus ten ta do y ge ne ra li za do acrí ti ca men -
te la tra yec to ria sim ple ha cia la com ple -
men ta rie dad he te ro se xual con ven cio -
nal co mo me ta del de sa rro llo, na tu ra li -
zan do y ocul tan do una me ta nor ma ti va
de la iden ti dad se xual. En de fi ni ti va,
Ben ja min pro po ne co rrer la sa li da con -
ven cio nal del edi po co mo lo “de sea -
ble”, por el con tra rio, ad vier te que la ri -
gi dez edí pi ca pue de lle var a la fi je za y
la in to le ran cia an te cua les quie ra otros
ele men tos se xua les. Pa ra su pe rar es te
im pas se, pro po ne una nue va pe rio di za -
ción del de sa rro llo tem pra no de los gé -
ne ros; si bien su pro fun di za ción ex ce de
el es pa cio de es te ar tí cu lo, se ña la ré al -
gu nos mo jo nes. Pos tu la una “iden ti fi ca -
ción ge né ri ca no mi nal”, pre via al re co -
no ci mien to de la di fe ren cia ana tó mi ca y
an te ce den te de la ten sión y am bi güe -
dad ge né ri cas fu tu ras; la re pre sen ta ción
del self con un gé ne ro coe xis te con la re -
pre sen ta ción del self sin gé ne ro e in clu -

so con la iden ti fi ca ción con el gé ne ro
opues to (Ben ja min, 1995: 83-4). Pro po -
ne la fi gu ra de un “se gun do adul to”
cu yo ras go cla ve no es que sea va rón o
pa dre, ni que cons ti tu ya el “trián gu lo”,
si no la crea ción de un se gun do vec tor
que apun te ha cia el ex te rior, so bre el
cual lue go pue da cons ti tuir se el trián -
gu lo. Lo in te re san te de la pro pues ta de
Ben ja min es que cues tio na la po la ri dad
ge né ri ca ex clu yen te y cen tra el eje en
iden ti fi ca cio nes múl ti ples, cru za das y a
lo lar go del de sa rro llo. Y avan za un pa -
so más: “Si el se xo y el gé ne ro tal co mo
lo co no ce mos son atraí dos ha cia po los
opues tos, es tos po los no son la mas cu -
li ni dad y la fe mi ni dad. Más bien, el bi -
mor fis mo ge né ri co en si so lo re pre sen -
ta un po lo; el otro po lo es el po li mor fis -
mo de to dos los in di vi duos” (Ben ja -
min, 1997,108). Es tas ideas no só lo per -
mi ten cues tio nar la pa to lo gi za ción de
las di ver sas orien ta cio nes se xua les en
pos de una he ge mó ni ca, si no ade más
ob je tar la ca te go ri za ción co mo tras tor -
nos, de la di ver si dad de po si cio nes ge -
né ri cas por fue ra del par “va rón mas -
cu li no” y “mu jer fe me ni na”.
El bre ve re co rri do a tra vés de es to s/as
psi coa na lis tas que in ten ta ron re pen sar
dis tin tos as pec tos de la teo ría de la se -
xua li dad des de di fe ren tes pers pec ti vas,
nos per mi tió ha cer un pa neo so bre al -
gu nos su pues tos que han obs ta cu li za -
do el en ten di mien to de la di ver si dad
de la se xua li dad hu ma na, en un in ten -
to de ex traer de los mis mos lo que es
“mo ral de  épo ca” y pre sen tar al gu nas
ideas que po si bi li ten la aper tu ra de
nue vas cues tio nes e in te rro gan tes.
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No tas

1. Al me nos des de la in ven ción de tal ca -
te go ría en 1869. Véa se Fou cault (1976)
y Bar za ni (2000).

2. Al mo men to de es cri bir el li bro ci ta do
Jai me Stu brin era miem bro ti tu lar de la
Aso cia ción Psi coa na lí ti ca Ar gen ti na a la
cual re nun cia en el año 2002. Pa ra ob te -
ner una fo to de las po si cio nes de di ver sos
miem bros de es ta ins ti tu ción en la dé ca -
da del 80 en cuan to a las per ver sio nes,
re sul ta in te re san te con sul tar los tra ba jos
pre sen ta dos en el “X Con gre so in ter no
(1980)” so bre per ver sio nes, ci to al gu nos
de és tos en Bar za ni (2000).

3. “Al pen sar pre-edí pi co y pre ge ni tal co -
mo si nó ni mos de pre-he te ro se xual, es tos
psi coa na lis tas ter mi nan con fun dien do

eta pa anal u oral del de sa rro llo con te ner
se xo anal u oral.” (Stu brin, 1996).

4. He aquí la nue va di vi so ria de aguas, 1)
las ho mo y he te ro se xua li da des ego sin tó -
ni cas (que no pro vo can an gus tia, ni com -
pul sión, ni su fri mien to) que da rán ubi ca -
das den tro de un con jun to de prác ti cas
que el ana lis ta no es tá lla ma do a re sol ver,
2) las neo se xua li da des co mo es ce na rios
que tie nen por ob je to pro te ger a los “ob -
je tos in ter nos” del odio y la des truc ti vi -
dad del su je to y 3) las per ver sio nes ca -
rac te ri za das co mo ac tos se xua les que no
to man en cuen ta ni el de seo ni la ne ce si -
dad del otro, y que son idén ti cos a los
que son pe na dos por la ley. (Mc Dou gall,
2000).
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jer he te ro se xual no asu mi da? Me re fie -
ro a que mu chas mu je res tras la in tro -
yec ción de su pues tas san cio nes cul tu -
ra les creían que su de seo pa sa ba por la
Ley de Ma tri mo nio que fir man y no
leen, in cor po rar un ape lli do de va rón
(es po so) pa ra per te ne cer y te ner hi jos
pa ra ser per so na com ple ta. ¿Co mo “sa -
lir del pla card” cuan do exis te un “dar -
se cuen ta” que no ne ce si tan de un hom -
bre pa ra su iden ti dad, ni de hi jos pa ra
su com ple tud y que ya, des de el na ci -
mien to es tán mar ca das por el ape lli do
pa ter no? Si se pien sa que “sa lir del pla -
card” es una cues tión de Gays o Les bia -
nas es que no es ta mos ob ser van do
nues tros pro pios pa tios tra se ros.
In ten te mos ver la te má ti ca des de la clí -

ni ca (el con sul to rio) y des de una ins ti -
tu ción hos pi ta la ria:
En el con sul to rio se pro po ne que l*s pa -
cien tes vi van sus ex pe rien cias afec ti vas,
sen ti men ta les, emo cio na les y ge ni ta les,
con  li ber tad de ex pre sión. Es to pue de
lle var des de que les nie guen el al qui ler
de una vi vien da has ta el des pi do de su
lu gar de tra ba jo. Que l*s ex pul sen del
ho gar fa mi liar has ta el re cha zo de sus
pa res del Co le gio o la Fa cul tad. No son
po cas las con sul tas “có mo de cír se lo a
mis pa dres”. Siem pre en fa ti za mos, en
los gru pos de jó ve nes, co mo ba se pa ra
ava lar su ne ce si dad de par ti ci pa ción,
que de ben exis tir tres pre mi sas bá si cas
pa ra “do nar” al gu na in for ma ción de re -
le van cia al gru po fa mi liar.
1) Que eva lúen si la in for ma ción se rá
da da a un/a in ter lo cu tor/* vá li da. Si
tie nen la cer te za que esa(s) per so na(s)
no van a juz gar ni pre juz gar.
2) Que exis ta un ám bi to geo grá fi co ade -
cua do, es de cir, sin nin gún ele men to
que in ter fie ra en la co mu ni ca ción.
3) Y prin ci pal pun to, que quien ex pre se
o brin de in for ma ción de see ha cer lo.
Asi mis mo, de be mos ase gu rar nos que
l*s pa cien tes ha yan al can za do un gra do
bá si co de in de pen den cia eco nó mi ca,
afec ti va y emo cio nal pa ra ha cer uso de
ella en el ca so que la res pues ta de l*s in -
ter lo cu tor*s no sea la es pe ra da. Tam -
bién de be mos re co no cer que la ma yo ría
de las per so nas que con sul tan so bre la
te má ti ca tie nen mu chas fan ta sías so bre
las re per cu sio nes que pue da pro vo car
la in for ma ción, la ma yo ría mon ta das en
lo ta ná ti co. Son mu chos los ca sos en
que es te pri mer in ten to de “sa lir del
pla card” a tra vés del dis cur so ver ti do
en el en tor no, tie ne gi ro fa vo ra ble. Po -

dría mos in ci dir co mo mues treo que la
mi tad de las fa mi lias cur san la tría da:
sor pre sa/e la bo ra ció n/a cep ta ción. No
son po cas las ve ces que no ta mos que la
sor pre sa es sim ple men te una “pues ta
en es ce na” de l*s adult*s, ya que tie nen
la in for ma ción mu cho an tes que la vi -
ven cia ran l*s pro pi*s pa cien tes. Aquí, la
ne ga ción y la re ne ga ción jue gan sus
me jo res car tas.
“A di fe ren cia de gays y les bia nas, las
tra ves tis, no te ne mos op ción, en cuan to
a nues tra vi si bi li dad, no po de mos ele -
gir no de cir a nues tras fa mi lias que so -
mos o que re mos ser, no po de mos ele gir
cuan do sa lir del clo set. Nues tra pro -
pues ta es erra di car los en ca si lla mien tos
en iden ti da des pre cons trui das por el
mis mo sis te ma que nos opri me” (Mo vi -
mien tos GLBTT y Pro ce sos Re vo lu cio na ros
en Amé ri ca La ti na: Cons tru yen do un nue -
vo su je to his tó ri co - Lo ha na Ber kins)

Es muy in te re san te po der ob ser var en
la Ins ti tu ción Hos pi ta la ria con pla nes
es pe cí fi cos pa ra el tra ta mien to hor mo -
nal y qui rúr gi co de Tra ves tis, Tran se -
xua les, Trans gé ne ros e In ter se xua les,
que sus pa rá me tros de “ad mi sión”, re -
quie ren por los me nos dos años de la
“sa li da del pla card”. Por un la do es en -
ten di ble que l*s pro fe sio na les in ten ten
que ni las hor mo nas y ni un es car pe lo
den sta tus de iden ti dad, que la iden ti -
dad psí qui ca, ya es té con for ma da. Tra -
ba jo ar duo, por ejem plo pa ra un se ñor
que na ció mu jer y con vi ve ba jo el mis -
mo te cho, to da vía, con su pa re ja va rón
y sus tres hi jos. Es to in vo lu cra, fa mi lia,
eco no mía, co le gio, en tor no, fa mi lia, ve -
ci nos y más ar duo to da vía si vi ve de un
sub si dio es ta tal. Tam bién es im pac tan te
y ma ra vi llo so ver, si es tá ins ta la do el
de seo, co mo se con vier ten es tas di fi cul -
ta des en re tos a su pe rar y que no se vi -
ven co mo im po si bi li da des. Que da cla ro
que tra ba ja mos in ter dis ci pli na ria men te
con l*s co le gas de otras ra mas in trín se -
ca men te in vo lu crad*s, con la fa mi lia en
for ma sis té mi ca y tam bién con co le gas
Tra ba ja dor*s So cia les en el ám bi to es co -
lar, la bo ral y Ju di cial.
De sea ría mos de te ner nos un mo men to
pa ra mar car una crí ti ca. En los ca sos re -
fe ri dos de tra ta mien to hor mo nal, ci ru -
gías me no res y ma yo res, es de cir, des de
la abla ción de pe chos has ta la rea sig na -
ción se xual, en el ca so que sea so li ci ta -
da, es ne ce sa ria la im pli can cia del Po -
der Ju di cial. Ape nas una per so na es
acep ta da en el pro to co lo hos pi ta la rio
co mien za al mis mo tiem po la pre sen ta -
ción an te la jus ti cia pa ra la “anuen cia” a
es tos tra ta mien tos. Con una tar dan za
de apro xi ma da men te dos años y dos
psi co diag nós ti cos, uno psi co ló gi co y
otro psi quiá tri co, ge ne ral men te se otor -
ga el dic ta men fa vo ra ble. L*s pro fe sio -
na les que tra ba ja mos en la te má ti ca
con si de ra mos in ne ce sa ria la in je ren cia
ju di cial en una de man da adul ta y le gí ti -
ma. Si al gun* de los pro fe sio na les tie ne
al gu na du da so bre la de man da, con re -
que rir un psi co diag nós ti co com ple to al -
can za, pa ra di fe ren ciar so la men te neu -
ro sis de psi co sis y cal mar así, las he ri -
das car te sia nas de l/la pro fe sio nal en
cues tión o de l/a jue z/a de tur no. Si se
com ple ta o no, el tra ta mien to, la do na -

ción de un nue vo do cu men to de be ría
ser sim ple men te un ac to ad mi nis tra ti -
vo. Tam bién con si de ra mos que de be ría
exis tir el De re cho al cam bio de do cu -
men tos sin nin gún tra ta mien to ni mo di -
fi ca ción cor po ral.
Exis te aquí una si tua ción su ma men te
in te re san te: edu cad*s l*s pro fe sio na les,
tan to en el ám bi to mé di co co mo en el
ju di cial, ne ce si tan im pe rio sa men te el
tra ba jar so bre una pa to lo gía. No se les
ocu rre que pue den im pli car sus sa be res
y en ten de res so bre per so nas nor ma les
con cier tas va ria cio nes. Mu chas ve ces
nos en con tra mos fir man do, en con tra
de nues tra vo lun tad, psi co diag nós ti cos
con “Dis fo ria de Gé ne ro” o “Sín dro me
de Harry Ben ja min” con tal que se otor -
gue la au to ri za ción de bi da. Con ver san -
do con una jue za le en fa ti zá ba mos que
el psi co diag nós ti co era de una per so na
nor mal con va ria cio nes a mo di fi car a lo
cual nos es pe ta: “yo ne ce si to pa to lo gías
pa ra cu rar, si no no pue do au to ri zar la
aten ción gra tui ta hos pi ta la ria”.
Tan to la igle sia co mo la Psi quia tría y el
Psi coa ná li sis en su mo men to, arras tran
des de ha ce ha su ra ra con cien cia. Han
he cho to do lo po si ble e im po si ble pa ra
re gu la ri zar una se xua li dad se gún pa rá -
me tros he te ro no ma ti vos con fun ción re -
pro duc to ra. Las in ves ti ga cio nes en Se -
xua li dad Hu ma na y el Fe mi nis mo han
in ten ta do una rup tu ra teó ri ca /po lí ti ca.
Al gu nas con cien cias que pue den ver un
po co más allá y las han lle va do a la
prác ti ca. No es ca sual que much*s pa -
cien tes en las pri me ras en tre vis tas con -
sul ten si uno tra ba ja con Psi coa ná li sis,
dan do co mo prio ri dad que es al go a lo
que no se van a pres tar. Al con sul tar les
cuán to sa ben, se re fie ren a ex pe rien cias
per so na les sim ple men te pa té ti cas y al -
gu nas dan tes cas. Si de be mos de jar en
cla ro aquí la di fe ren cia en tre Psi coa ná li -
sis y Psi coa na lis mos, prác ti ca y per so -
nas, al de cir de Ba rem blit, no nos pa re -
ce que el psi coa ná li sis pue da ser de se -
cha do en blo que, co mo ti rar el agua de
la ba ña de ra con el chi co aden tro, si no
que de be ser cui da do sa men te fil tra do.
Re cor da mos to da vía las fa mo sas in yec -
cio nes que los Psi quia tras nos apli ca ban
re bo san tes de tes tos te ro na pa ra mo di fi -
car nues tros sen ti mien tos y emo cio nes
ho mo se xua les, en pos de las an sia das y
es pe ra das ten den cias he te ro se xua les.
Lo úni co que pro vo ca ban era una exa -
cer ba ción de la li bi do con la mis ma
Orien ta ción Se xual. No exis te na da es -
cri to so bre es tas ex pe rien cias que du ra -
ron más de diez años, “el si len cio es sa -
lud”. “Las ba ses ideo ló gi cas real men te
nue vas del psi coa ná li sis no pue den re -
crear se si no des de la óp ti ca de una nue -
va so cie dad com pues ta por pue blos
eco nó mi ca men te li bres, so cial men te
jus tos y po lí ti ca men te so be ra nos”
(Cues tio na mos - 1971Pla ta for ma - Do -
cu men to Rup tu ra con la APA – Kes sel -
man)
Pa ra al gu nas per so nas “sa lir del pla -
card” no es gra tis, ade más co bran. Han
da do un gi ro ines pe ra do y es pe ran za -
dor. No lo ha rán has ta que en el “afue -
ra del pla card” no cam bien al gu nas co -
sas. He aquí al gu nas pa la bras muy in te -
re san tes pa ra re fle xio nar.
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Pro pe déu ti ca so bre orien ta ción 
se xual e iden ti dad de gé ne ro

NO SE TRA TA DE “SA LIR DEL
PLA CARD”, O DE “LA LEY DE
MA TRI MO NIO HO MO SE -
XUAL”, SE TRA TA AL DE CIR
DEL CO MAN DAN TE MAR COS:
“TO DO PA RA TOD*S”, POR
UNA SO CIE DAD MÁS JUS TA Y
SO LI DA RIA. DI CHO DE OTRO
MO DO SI SA LI MOS DEL 
PLA CARD LO HA RE MOS
TOD*S JUNT*S Y AL MIS MO
TIEM PO.

El uso del as te ris co es ta im ple men ta do pa ra
evi tar usar el ge né ri co mas cu li no. La @
tam po co es con ve nien te en es tos tér mi nos,
ya que im pli ca una de ro ga da dua li dad ge né -
ri ca y ade más es di fí cil de leer por pro gra -
mas uti li za dos por per so nas cie gas o am -
blio pes.

Las cla si fi ca cio nes que a con ti nua ción
se ex pli ci tan tie nen por ob je to la es co to -
mi za ción en fun ción de la in ves ti ga ción
y el es tu dio, pe ro no ago ta, en ab so lu to,
la mul ti pli ci dad de las ex pre sio nes se -
xua les ni las di fe ren tes ca rac te rís ti cas
que com po nen la Iden ti dad de Gé ne ro
o la Orien ta ción  Se xual de las per so -
nas.
En ten de mos por Orien ta ción Se xual los
as pec tos eró ti cos que con mue ven y se -
xua li zan a una per so na, in de pen dien te
de su pues ta en ac to. En con tra mos aquí
tres di fe ren cia cio nes: Bi se xua li dad, Ho -
mo se xua li dad y He te ro se xua li dad. 
Va ria ble in de pen dien te es la Iden ti dad
de Gé ne ro, as pec tos cul tu ra les, po lí ti -
cos y so cia les que con for man gran par -
te de la Iden ti dad To tal de la per so na.
No es aquí a quien eli ge o ha cia don de
se en fo ca la ero ti za ción, si no có mo y
des de dón de se eli ge, co mo un* se de -
ter mi na. Li mi ta da men te po de mos
enun ciar las si guien tes Iden ti da des de
Gé ne ro: Hom bre (di fe ren ciar de Va ró -
ni), Mu jer, Tra ves ti, Tran se xual, Trans -
gé ne ro e In ter se xual. En ten de mos que
son va ria bles y en ti da des in de pen dien -
tes por que una Mu jer o un/* Tran se -
xual pue den ex pre sar se he te ro se xual,
ho mo se xual o bi se xual men te.
Cuan do una per so na es tá asu mi da en
su Orien ta ción Se xual, cuan do se ex pre -
sa a tra vés de una Iden ti dad de Gé ne ro,
tie ne con cien cia de sí, pe ro ja más ima -
gi na ría que es tá ha cien do al go su pues -
ta men te in co rrec to si no cum ple las ex -
pec ta ti vas es ta ble ci das, sus sen sa cio nes
y sen ti mien tos son per fec ta men te ego -
sin tó ni cos. Es el en tor no el que mar ca
las di fe ren cias des de un lu gar san cio na -
ti vo. La cul tu ra, a tra vés de los se res
ama dos, san cio na el no res pon der a de -
ter mi na das es truc tu ras prees ta ble ci das
es pe ra bles. Una de ellas, la he te ro nor -
ma ti vi dad, es una fo bia que se ex pre sa
a tra vés, en tre otros pa rá me tros, del he -
te ro se xis mo: con duc tas, sen sa cio nes,
pen sa mien tos y sen ti mien tos des de
don de una seu do nor ma ti vi dad he te ro -
se xual, se im po ne co mo éti ca, es té ti ca,
mo ral y mo da.ii Se ex tien de a las seu do
Cien cia don de mu chas va ria cio nes del
de sa rro llo se xual se in ven tan e hi po te ti -
zan de sór de nes o tras tor nos, no só lo de
la se xua li dad si no de la per so na li dad,
sin po der vi sua li zar se pa ra el/la lec tor
no ex pe ri men ta do, que más que teo rías
pre su pues tas son de cla ra cio nes de au -
toa cu sa ción fan ta mas gó ri cas en el Otro.
Es tos as pec tos en ge ne ral se in fie ren
des de una aris to cra cia pro fe sio nal ilu -
mi nis ta que lle va a un sa do ma so quis -
mo in te lec tual.
Po lí ti ca y psi co ló gi ca men te es de sea ble
que una per so na se ex pre se a tra vés de
sus po ten cia li da des, ape ten cias y de -
seos: el fa mo so “sa lir del pla card”. He
aquí una pre gun ta: ¿Qué ti po de elec -
ción (si sa lir o no) tie ne una Tra ves ti?
¿Qué ti po de re so lu ción tie ne una mu -
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De pri sa, de pri sa

Días atrás mien tras voy a de vol ver una
pe lí cu la al qui la da, tres ni ños con guar -
da pol vos blan cos, que apa ren ta ban te -
ner en tre nue ve y on ce años, me in ter -
cep tan con fres cu ra y con fian za. Con
sim pa tía uno de ellos me pre gun ta: -
¿Adón de va?
-A de vol ver es ta pe lí cu la. Les di go
mien tras mues tro el DVD que via ja ba
en mi ma no de re cha. El vo ce ro del gru -
po afir ma con sus pi ca cia: -Una por no.
Les ex pli co que se tra ta de una pe lí cu la
so bre los con flic tos en tre un hi jo y su
pa dre. Ter mi no de de cir es to y la de si -
lu sión de los ni ños es evi den te, se de -
sin te re san y si guen su ca mi no en tre ri -
sas. Que do sor pren di do por la ac ti tud
de es tos es co la res an te un des co no ci do,
el he cho po ne en evi den cia que los
asun tos se xua les se ven ti lan sin ta pu jos
a la luz del día, lo que me lle vó a pre -
gun tar me qué es tá ocu rrien do con los
ni ños y la se xua li dad y, al mis mo tiem -
po, con el pu dor y la ver güen za. 
Es evi den te que la pre co ci dad va ga -
nan do te rre no, pon ga mos otros ejem -
plos: la ini cia ción se xual se ade lan ta
sis te má ti ca men te, las jo ven ci tas pi den
a sus pa dres sus ti tuir la fies ta de cum -
plea ños de quin ce por un im plan te de
lo las, etc. No hay du da que la se xua li -
dad es tá en la su per fi cie de las pan ta -
llas e inun da la vi da co ti dia na con imá -
ge nes de la mis ma. Ya no es ta mos en
una es ce na del ti po: “To do lo que us ted
que ría sa ber so bre el se xo y no se atre -
vía a pre gun tar”.
Es ne ce sa rio sa ber qué es ta ocu rrien do
con las eta pas psi coe vo lu ti vas de ma -
du ra ción, es in ne ga ble de que el tiem -
po de que dis po nen los ni ños es me nor
pa ra las mis mas en la ace le ra da cul tu ra
de la ima gen en que vi vi mos, pro duc to
de la pro li fe ra ción de in for ma ción se -
xual, vi sual y au di ti va, que es tá a su al -
can ce. Por ello cen tra re mos la ob ser va -
ción en la eta pa de la ten cia y las po si -
bles con se cuen cias que los cam bios cul -
tu ra les pro mue ven e in vi tan a es ta ble -
cer co mo nor ma.

Allá le jos, en la épo ca vic to ria na:

El mun do cul tu ral en el que Freud in -
ves ti ga la se xua li dad es el vic to ria no,
ya en aque lla épo ca el crea dor del psi -
coa ná li sis re ci bía con sul tas so bre cuán -
do y có mo se de bía dar in for ma ción se -
xual a los ni ños. Da do que la edu ca -
ción es ta ba fuer te men te im preg na da
por la re li gión se ne ga ba sis te má ti ca -
men te, tan to en la es cue la co mo en la
fa mi lia, el co no ci mien to so bre la se xua -
li dad a los ni ños. En una car ta a abier -
ta al Dr. M. Fürst, Freud le di ce: “... mu -
cho an tes de al can zar la pu ber tad el ni -
ño es ca paz de la ma yo ría de las ope ra -
cio nes psí qui cas de la vi da amo ro sa (la
ter nu ra, la en tre ga, los ce los), y har to a
me nu do su ce de tam bién que esos es ta -
dos aní mi cos se abran pa so has ta las
sen sa cio nes cor po ra les de la ex ci ta ción
se xual, de suer te que él no pue da abri -
gar du das so bre la co per te nen cia en tre
am bas. En su ma: lar go tiem po an tes de
la pu ber tad el ni ño es un ser com ple to
en el or den del amor, ex cep tua da la ca -
pa ci dad re pro duc ti va”1. Co mo se ob -
ser va el ni ño que Freud, a prin ci pios

del si glo XX, des cri be es ta más cer ca de
la cul tu ra ac tual de lo que cree mos.
Tam bién afir ma S. F. que se rá la cul tu ra
en la que ese ni ño crez ca la que per mi -
ti rá u obs ta cu li za rá ese de sa rro llo.
La ra di cal con cep ción freu dia na iba a
po ner la luz so bre la se xua li dad in fan -
til y en có mo ella in ci de en la vi da adul -
ta de los se res hu ma nos. Es ta ble cía que
la se xua li dad hu ma na es un pro ce so de
dos tiem pos con un in ter lu dio de no mi -
na do la ten cia, re mar ca ba que pa ra que
la la ten cia ocu rra es ne ce sa rio que
exis ta un or den cul tu ral que in clu ya
en su pro yec to o pro gra ma una so fo -
ca ción de la se xua li dad in fan til. El
mo de lo bur gués, des de su mo do vic to -
ria no, avan zó sis te má ti ca men te pa ra
ins tau rar ese pro gra ma de so fo ca ción y
dio a la la ten cia un va lor muy sig ni fi ca -
ti vo al res pec to. 
En la cul tu ra ac tual, con ab so lu ta pre -
do mi nan cia de la ima gen (Freud tam -
bién de cía -y tie ne ri gu ro sa ac tua li dad-
que: “La im pre sión óp ti ca si gue sien do
el ca mi no más fre cuen te por el cual se
des pier ta la ex ci ta ción li bi di no sa”) los
me dios de co mu ni ca ción reem pla zan
a pa dres y maes tros al ha cer ac ce si ble
to do ti po in for ma ción se xual, es de cir,
se le van tó el ve to so bre la in for ma -
ción se xual a los jó ve nes, con lo cual
se ve que tal pro yec to de so fo ca ción
se xual no exis te más. Por el con tra rio
la pro li fe ra ción de imá ge nes se xua les
en to dos los ám bi tos es ca da vez ma yor
y cre ce de ma ne ra ex po nen cial. No hay
du da de que la se xua li dad y el ero tis -
mo son una im por tan te mer can cía pa ra
el con su mo y que la in ti mi dad se ha ce
ca da vez más pú bli ca. Se tra ta de dos
cues tio nes im por tan tes y de sig no an -
ta gó ni co: a) las li ber ta des que las per -
so nas han ad qui ri do en la bús que da de
pla ce res y b) el in te rés de la bur gue sía
de ha cer gran des ne go cios con la pro li -
fe ra ción de las pro pues tas se xua les.

La ten cia:

Si la re pre sión de la se xua li dad ha de -
sa pa re ci do del pro yec to cul tu ral de la
bur gue sía, es ne ce sa rio ob ser var qué
otras co sas ocu rren en la eta pa de la -
ten cia. Pre gun tar se si no se rá que se re -
fuer zan otras pro hi bi cio nes, las que no
es ta rían ya di ri gi das ha cia la re pre sión
de la se xua li dad.
En los des cu bri mien tos freu dia nos la
se xua li dad in fan til es una com ple ja y
múl ti ple pre sen cia de ex ci ta cio nes que
mo vi li zan al in fan te hu ma no, las que
de ben su cum bir a la am ne sia in fan til,
la que per mi te ol vi dar aque llas pri me -
ras re la cio nes que re co no cen su fuen te
en pla ce res que na da tie nen que ver
con una fun ción bio ló gi ca. To do es to
ocu rre al con cluir el com ple jo de Edi -
po, lo que re cla ma una de cli na ción de
la ac ti vi dad se xual in fan til que, co mo
ve mos, es tá pues ta hoy en cues tión. 
Por ello pon dre mos la aten ción en el
otro as pec to im por tan tí si mo de la eta -
pa la ten cia: la mo di fi ca ción del apa ra to
psí qui co por la apa ri ción del Su per yo.
En es ta im por tan te trans for ma ción, la
nue va ins tan cia es ta ble ce la in ter na li -
za ción de las fi gu ras pa ren ta les con sus
idea les y pro hi bi cio nes. Así se afir man
iden ti fi ca cio nes que es ta ble cen las for -
mas más ge ne ra les de la adap ta ción so -

cial, el mun do de los pa dres, el or den
so cial cons ti tui do se rán va lo res con los
que se iden ti fi ca rá el ni ño. Lo fa mi liar
y lo so cial en su con jun to se rá asu mi do
co mo ver da de ro, ab so lu to y sin crí ti cas,
ta rea que se es pe ra se de sa rro lle en la
ado les cen cia. Tam bién se rá un pro ce so
de apren di za jes in ten sos que acor de
con la en se ñan za ac tual in vi ta más al ni -
ño pro duc ti vo (más ac ti vi da des su per -
vi sa das, más es tu dios) que al lú di co,
pe ro que de jan in có lu me la con vic ción
de que los pa dres son par te de un mun -
do or ga ni za do y sin fi su ras.
Acom pa ñan do es to co men za rá la su bli -
ma ción en car ga da de des viar la se xua li -
dad in fan til ha cia otros fi nes, es de cir
que el ero tis mo bus ca rá por ese me dio
di ri gir se a otros des ti nos. Si bien Freud
se ña la ba a la su bli ma ción cen tra da en
los in te re ses ar tís ti cos y la in ves ti ga -
ción in te lec tual, cree mos im por tan te
po der re mar car que la su bli ma ción
tam bién jue ga en el in ten to de de rri -
bar los idea les y pro hi bi cio nes fa mi -
lia res y so cia les. Es de cir es par te de las
he rra mien tas de las que se va le aquel
ero tis mo se pul ta do pa ra ex pe ri men tar
en el mun do y bus car tan to una iden ti -
dad pro pia, co mo la po si bi li dad de
trans for mar la so cie dad en que se vi ve.
Sin du da es un mo tor ne ce sa rio pa ra los
jó ve nes en la lu cha ge ne ra cio nal, la cual
de be ría co la bo rar en pro mo ver la se pa -
ra ción en tre los ma yo res y los jó ve nes. 
Hay que re mar car que esa idea li za ción
del mun do adul to que se ins tau ra en la
eta pa de la ten cia se rá im por tan te pa ra
sos te ner el ape go del ni ño a la fa mi lia y
del que po de mos en con trar su pal ma ria
de mos tra ción, en es ta épo ca, en el fe nó -
me no de no mi na do de ado les cen cia pro -
lon ga da que tie ne múl ti ples aris tas, tan -
to so cia les co mo psi co ló gi cas des de los
cua les ana li zar se. En es te ar tí cu lo nos
in te re sa de te ner nos en es ta par ti cu lar
mo da li dad de ape go y ver có mo se cris -
ta li za la con cep ción de un mun do fa mi -
liar co no ci do e idea li za do mu cho más
allá de la ado les cen cia. El mun do de la
fa mi lia que da rá así glo ri fi ca do y es to ni
si quie ra es ad ver ti do, por ejem plo es
fre cuen te que mu chos jó ve nes ma ni fies -
ten: “las co sas son así y no se pue den
cam biar”. Dan do ra zón a aque llo que se
es ta ble ció en la la ten cia, es de cir la
iden ti fi ca ción a las nor mas so cia les ins -
ti tui das y no se vis lum bra co mo un
asun to a po ner en cues tión y re sol ver.
Es ne ce sa rio in sis tir en que pa ra que
aque lla idea li za ción va ya dis mi nu -
yen do la ado les cen cia ne ce si ta de una
po ten cia re bel de que, en ca so de no
exis tir, de ja rá in tac ta la ma yor par te de
es ta ten den cia ha cia la adap ta ción so -
cial, la cual se ha rá sin nin gún ti po de
cues tio na mien to. 

¿Li ber tad o co mo di dad?

Ro mán Gu bern di ce so bre la so cie dad
me diá ti ca glo ba li za da: “Pe ro es te mo -
de lo de vi da co ti dia na, cen tra do en la
claus tro fi lia do més ti ca au to su fi cien te,
con su co rre la to ne ga ti vo de ago ra fo bia
pú bli ca, pue de lle gar a ser psi co ló gi ca -
men te y so cial men te pa to ló gi co.”2 Con
la enor me can ti dad de me dios de co mu -
ni ca ción y de pro duc ción de imá ge nes
que po seen las per so nas en sus ca sas se
ha ido sis te má ti ca men te es ta ble cien do
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“No que re mos ser re co no ci das ni con si -
de ra das al cos to de te ner que pro bar
que sen tir te atraí da por una mu jer es
me nos me ri to rio, no que re mos  te ner
que sal var el mun do, ser las már ti res
pa ra ser con si de ra das per so nas, no que -
re mos pro bar  que a pe sar de ser les bia -
nas, tam bién po de mos ser bue nas, no
que re mos ser tra ta das por el mo vi mien -
to gay mas cu li no, ni por cual quier otro
mo vi mien to so cial, dan do las gra cias a
que nos to le ren, por que es lo po lí ti ca -
men te co rrec to, pa ra una per so na edu -
ca da, pro gre sis ta, li ber ta ria y de men te
abier ta, por no dis cri mi nar a los po bre -
ci tos ho mo se xua les que han su fri do
tan to, no que re mos que se nos tra te, co -
mo ha cién do nos el fa vor de res pe tar -
nos, to le rar nos y dar nos un es pa cio, sin
ser ca pa ces de ver real men te lo que es -
tá en jue go, ni el gra do de li ber tad, de
re vo lu ción que el ejer ci cio de una se -
xua li dad di ver sa im pli ca” (Jen ni fer Du -
rán).

Es ta pro pe déu ti ca de la te má ti ca nos
de ja con una se ria re fle xión, no se pue -
den in ten tar cam bios si no lo ha ce mos
des de to dos los lu ga res con to das las
per so nas. No se tra ta de “sa lir del pla -
card”, o de “la Ley de Ma tri mo nio Ho -
mo se xual”, se tra ta al de cir del Co man -
dan te Mar cos: “to do pa ra tod*s”, por
una so cie dad más jus ta y so li da ria. Di -
cho de otro mo do si sa li mos del pla card
lo ha re mos tod*s junt*s y al mis mo
tiem po.

No tas

1. Va rón se re fie re a la en ti dad bio ló gi ca,
hor mo nal o cro mo so má ti ca, no cam bia se -
gún la his to ria o las geo gra fías. Hom bre es
gé ne ro, sus ca rac te rís ti cas es tán atra ve sa -
das por la cul tu ra, la po lí ti ca, la his to ria, la
geo gra fía y la ideo lo gía. Un va rón en Ma -
rrue cos es igual a otro en Ro sa rio. Un hom -
bre de Pa pee te es di fe ren te a otro de Vi lla
De vo to. Un hom bre hoy no se ase me ja a
otro del de ci mo nó ni co. Sí re co noz co que
por lo ge ne ral Va rón y Hom bre coin ci den,
no siem pre. Lo mis mo pa sa con Hem bra-
Mu jer.
2. Ho mo nor ma ti vi dad, don de to do lo ho -
mo se xual se ría lo nor mal y es pe ra ble y des -
de allí se im pri ma mo ral, éti ca y es té ti ca, o
Bi se xo nor ma ti vi dad, igual que la He te ro -
nor ma ti vi dad se rían fun da men ta lis mos. Es -
truc tu ras an qui lo sa das. Un po co más pro -
fun do, des de la Psi co lo gía. Po de mos su po -
ner que to do fun da men ta lis mo es tá ba sa do
en el mie do y la de sin for ma ción, o co mo
de cla ra ción de au toa cu sa ción fan ta mos gó -
ri ca en el Otr*: por en de una fo bia.
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que el me jor lu gar (y a ve ces el úni co)
pa ra es tar y vi vir es la ca sa, el ho gar fa -
mi liar. Es de cir que exis te un re ci cla do
ca si con ti nuo del vie jo re frán: “Ho gar,
dul ce ho gar”. To do lo que pa sa allí es
bue no, to do lo que ocu rre afue ra es pe -
li gro so y con ta mi nan te (el pro ble ma de
la gri pe A lo po ne de ma ni fies to cla ra -
men te).

Pa ra que los jó ve nes que den con ven ci -
dos de que dar se en sus ca sas, lo ex -
pues to más arri ba tie ne que ha ber que -
da do fir me men te es ta ble ci do en su sub -
je ti vi dad. La idea que ve ni mos sos te -
nien do aquí es que ese mun do idea li -
za do fa mi liar y so cial de la eta pa de la -
ten cia no su cum be en la ado les cen cia.
Por el con tra rio, se re fuer za la ilu sión
de que la ca sa pa ter na /ma ter na es el
me jor y más se gu ro de los mun dos po -
si bles. Don de se pro vee de to do y pa ra
to do, des de lo so cial a lo se xual. 
Freud es ta ba con ven ci do que la lu cha
ge ne ra cio nal era el mo tor del pro gre so
cul tu ral. Es ta ble cía las ta reas que de bía
en fren tar el jo ven: do ble gar la ten den -
cia a la en do ga mia y cues tio nar la au to -
ri dad de los pa dres. Sien do la lu cha ge -
ne ra cio nal un con cep to li mi ta do con re -
la ción al cam bio cul tu ral y so cial, no de -
ja de te ner va lor hoy an te una cul tu ra
don de los jó ve nes per mu tan li ber tad
por co mo di dad. Sien do, en con se cuen -
cia, fa go ci ta dos por el mo de lo fa mi liar-
so cial pre do mi nan te (de be mos re mar -
car pa ra que no ha ya du das que ha bla -
mos de los pro ce sos de adap ta ción so -
cial en las cla ses me dias y al tas). En el
pen sa mien to freu dia no las fa mi lias lu -
chan de no da da men te pa ra re te ner a sus
hi jos ba jo su égi da y es ta rea de la cul tu -
ra se pa rar los. El maes tro vie nés com -
pren día que ca da obs tá cu lo ha cia la sa -
li da de la de pen den cia era un do lo ro so
triun fo de la en do ga mia. Es por eso que
cree mos que la claus tro fi lia do més ti ca,
que im pli ca el con su mo se den ta rio de
la pro duc ción de imá ge nes den tro de la
ca sa, di ce Gu bert, es la cla ra ex pre sión
de un mun do más en ce rra do. Mos tran -
do a la ca sa fa mi liar y a sus in te gran tes
per mi si vos con las bús que das amo ro sas
y se xua les de los jó ve nes -las que si ocu -
rren den tro del ho gar, me jor- pe ro de ja
a és tos re frac ta rios a cual quier ti po de
ac ción pa ra mo di fi car el ideal o man da -
to es ta ble ci do en la eta pa de la la ten cia,
que  sos tie ne que el ho gar de la fa mi lia
pa ter na es el me jor de los mun dos po si -
bles.3

No tas

1. Freud, Sig mund, “El es cla re ci mien to
se xual del ni ño”, Obras com ple tas, to mo
IX, Amo rror tu edi to res, Bue nos Ai res, Ar -
gen ti na.

2. Gu bern, Ro mán, El eros elec tró ni co,
Tau rus, Ma drid, Es pa ña.

3. Agra dez co la co la bo ra ción de los com -
pa ñe ros del Con se jo de re dac ción pa ra
las ideas cen tra les que aquí se ex po nen.
Tam bién a la Dra. Dé bo ra Wi no grad por
sus apor tes al mis mo.

En el ci ne la mi ra da no se apro pia de las
imá ge nes, si no que és tas se apro pian de la
mi ra da e inun dan la con cien cia.

Franz Kaf ka

Cri sis
En el año 1880 mue re Flau bert, dos años
más tar de na cen Joy ce y Woolf, un año
des pués, en 1883 Kaf ka, y en 1895 el Ci -
ne. Es tas fe chas, apa ren te men te ca sua -
les, de jan de ser lo si se tie ne en cuen ta
qué es lo que na ce y mue re. A par tir de
1914, en el si glo XX (es de cir los años
trans cu rri dos des de el es ta lli do de la
Pri me ra Gue rra Mun dial has ta el hun -
di mien to de la URSS), el hom bre asis te
a un es ce na rio cu yo ho rror y cruel dad,
tie nen pro yec cio nes an tes des co no ci -
das. Al mis mo tiem po las bur gue sías
na cio na les ob ser van asus ta das la ges ta -
ción del so cia lis mo, mien tras el ca pi ta -
lis mo de be trans for mar se, pa ra so bre vi -
vir, en los im pe rios que ter mi nan de di -
vi dir se el mun do. Inau gu ran do, por la
con cen tra ción de la pro duc ción, los re -
cur sos y los dis tin tos mer ca dos, la fa se
mo no pó li ca. El mun do ad quie re una
nue va pers pec ti va po lí ti ca, so cial, eco -
nó mi ca y por con si guien te su cul tu ra
(en es pe cial la eu ro pea) en tra en cri sis.
Pa ra le la men te, las mo nar quías acu san
un re tro ce so des pués de 1920, ce dien do
en par te su es pa cio a las ex pe rien cias
fas cis tas y to ta li ta rias. En sín te sis, a la
pér di da de la “se gu ri dad” po si ti vis ta y
de su op ti mis mo, pre sen te en las fór -
mu las de reem pla zo del so cia lis mo utó -
pi co. Se pro du ce la des truc ción de una
con cien cia cul tu ral uní vo ca. Al de cir de
Hobs bawn: “la his to ria del im pe ria lis -
mo mo der no, tan fir me y tan se gu ro de
sí mis mo a la muer te de la Rei na Vic to -
ria, no ha bía du ra do más que el lap so
de una vi da hu ma na (por ejem plo la de
Chur chill, 1874-1965)”1. Fren te a una
rea li dad cues tio na da his tó ri ca men te
por la Re vo lu ción Ru sa y la Pri me ra
Gue rra Mun dial, el ar te co mien za a ser
pen sa do en fun ción de una des con fian -
za ha cia las for mas del si glo XIX. Con la
muer te de Proust (1922) y su En bus ca
del tiem po per di do, ter mi na la no ve la psi -
co ló gi ca y a la vez co mien za su des truc -
ción. Ja mes, Joy ce y Woolf, a par tir de la
bús que da en el fluir de con cien cia y de
un tiem po “sub je ti vo”, fun dan las ba ses
de la li te ra tu ra del si glo XX: la am bi -
güe dad, la po li se mia, su pe ran la su -
pues ta pre ci sión mi mé ti ca del rea lis mo.
To da in ter pre ta ción se des pla za ha cia el
pro ble ma del sen ti do. Ya no es po si ble
una úni ca lec tu ra, las mi ra das son múl -
ti ples. Por con si guien te, la pro duc ción
de tex tos, la es cri tu ra mis ma se pro ble -
ma ti za, és ta de ja de ser ab so lu ta y con -
fia ble. La ex pe rien cia ar tís ti ca la cons ta -
ta frag men ta da y caó ti ca. En es te con -
tex to de cri sis de be en mar car se la vi da
y la obra de Kaf ka. Por lo tan to, no es
ca sual el ca rác ter frag men ta rio y ab sur -
do de su li te ra tu ra. Y en es pe cial sus pa -
ra do jas, sor pren den tes e hi la ran tes,
cons ti tui das -así apa re cie ron por pri me -
ra vez en 1935 en Ber lín- por ano ta cio -
nes, frag men tos to ma dos de car tas, cua -
der nos de no tas y, oca sio nal men te de li -
bros. Kaf ka, tam bién co mo ha bía he cho
Freud, otro ju dío ilus tre, re vi sa y re crea
los mi tos cons ti tu ti vos de nues tra cul tu -
ra. Se po dría afir mar, que a par tir de
Kaf ka el mun do se vol vió más hos til,
ar bi tra rio e in có mo do. Más co rro si vo e
ina de cua do. Leer a Kaf ka es des cu brir
que las co sas no son tal co mo las que re -

mos, co mo las cree mos o ima gi na mos.
Leer a ese in sig ni fi can te abo ga do de la
ciu dad de Pra ga, es cons ta tar la vi sión
de un mun do al que so mos aje nos de
una co di fi ca ción uni ver sal del po der,
que no con tro la mos si no que por el con -
tra rio nos con tro la. Y don de la fun ción
del es ta do es vi gi lar y cas ti gar, ya que
la cul pa del su je to es siem pre in du da -
ble.

Kaf kia no
Pa ra do jas co mo An te la ley o El guar dián,
son pro po si cio nes que aun cuan do re -
pre sen tan un con cep to ver da de ro, lo
ex pre san con tér mi nos con tra rios a lo
que se quie re de cir. Re cor de mos que las
pa ra do jas, des de los grie gos -y es to lo
sa bía muy bien Kaf ka- son un ar ma de
gran ca li bre pa ra des mon tar y mos trar
el real fun cio na mien to del po der.
Co mo di ji mos an tes, Kaf ka era ju dío,
pe ro pa ra do jal men te la pa la bra ju dío
no fi gu ra en su obra. Es to la vuel ve uni -
ver sal, in tem po ral y tal vez eter na.
Kaf ka es el es cri tor que da cuen ta, me -
jor que na die de có mo fun cio na La Ley
en nues tro ator men ta do, fa mi liar y al
mis mo tiem po ex tra ño si glo. Si glo (si -
nies tro) que si tu vié ra mos que re su mir -
lo, si guien do el li nea mien to plan tea do
por las pa ra do jas kaf kia nas, di ría mos
que “des per tó las ma yo res es pe ran zas
que ha ya con ce bi do nun ca la hu ma ni -
dad, y des tru yó tam bién sus ilu sio nes e
idea les”. En es te sen ti do sus fic cio nes
an ti ci pa ron en una dé ca da la atroz rea -
li dad de los cam pos de con cen tra ción, y
des nu da ron el dra ma de las per so nas
con ver ti das en “cu ca ra chas” por los sis -
te mas to ta li ta rios. Lo que mo les ta a
Kaf ka de la in te li gen cia es que tie ne lí -
mi tes, en tan to que la me dio cri dad, la
cruel dad y la es tu pi dez no tie nen nin -
gu no.
Una hi pó te sis po si ble, y que en el fon do
no de ja de ser otra pa ra do ja: es que na -
die quie re sa ber na da o muy po co de
Kaf ka (al go pa re ci do ocu rre con nues tro
Arlt). És te es un dis pa ra dor in me dia to
de per tur ba cio nes de iden ti da des. Y en
re la ción con él, nos sen ti mos cul pa bles,
“lo ter mi na mos ma tan do en tre to dos”.
Su his to ria y sus obras nos ex ce den, y
es te “sen ti mien to” pro du ce náu sea, am -
ne sia o ri sa ner vio sa. “Soy una me mo -
ria que se vol vió vi vien te”, nos di ce
des de el cen tro de su pe sa di lla.
Kaf ka tam bién es el ar tis ta del pe ca do
ori gi nal (que no es un pe ca do co rrien -
te), y que se lo lla ma a par tir de Freud
“re pre sión ori gi na ria”, cam bia úni ca -
men te la ma ne ra de per ci bir lo. Y si
Freud, si guien do fur ti va men te a Sha -
kes pea re, nos des ple gó la car to gra fía de
nues tra men te. Kaf ka se cues tio na y nos
in si núa si es po si ble uti li zar la pa ra sal -
var nos. Es ta idea rea li za da li te ra ria -
men te no pue de nun ca ca re cer de sig ni -
fi ca do. Te ner sig ni fi ca do no quie re de cir
co rres pon der a la ver dad. Quie re de cir
in di car un pun to cru cial, un pro ble ma,
una sos pe cha, una alar ma. En es te sen -
ti do, Kaf ka des cri bió de mo do in com -
pa ra ble la alie na ción del hom bre con -
tem po rá neo. Así co mo Ho me ro y Vir gi -
lio re pre sen tan el mun do an ti guo, Dan -
te la Edad Me dia, Sha kes pea re y Cer -
van tes el Re na ci mien to, Kaf ka es el au -
tor más re pre sen ta ti vo de nues tro si glo.
El es pí ri tu con cre to de nues tra épo ca,
cier ta men te “kaf kia no”, tér mi no que se
ha con ver ti do en uni ver sal (in clu so en
len guas orien ta les). Le yen do a Kaf ka no

po de mos me nos que com pro bar la le gi -
ti mi dad del ad je ti vo “kaf kia no” que es -
cu cha mos en cual quier lu gar y a to da
ho ra. “Kaf kia no” es un ad je ti vo de uso
co mún y sue le de no mi nar una si tua ción
ex tra ña, pe sa di lles ca, ab sur da, o una
tram pa ar bi tra ria y aun un de sen cuen -
tro dia rio, “una con fu sión co ti dia na”.
Aun que en la ac tua li dad, el tér mi no es
ca si un si nó ni mo de bu ro cra cia, ho rror
co ti dia no ad mi nis tra ti vo o de “in fi ni ta
pos ter ga ción” a la que nos so me te el
po der de las ins ti tu cio nes del Es ta do.
De fi nir aque llo que es ca pa a la rea li dad,
trans for man a un ar tis ta en re fe ren cia
obli ga to ria, so bre to do cuan do es ta rea -
li dad se vuel ve ca da vez más real. Po -
cos nom bres pro pios se han con ver ti do
en ad je ti vos ca li fi ca ti vos a lo lar go de la
his to ria de la cul tu ra: ho mé ri co-dan tes -
co-pan ta grué li co-qui jo tes co-sá di co-
cha pli nes co-fe lli nes co-bor gea no, y
por su pues to kaf kia no.

Pa ra do ja I - Kaf ka va al ci ne: es el tí tu -
lo de un in ge nio so ar tí cu lo de Ca bre ra
In fan te2, y tam bién el de un re ve la dor
li bro re cien te del ale mán Hanns Zisch -
ler3, di rec tor de tea tro, crí ti co de ci ne y
ac tor en films de Cha brol, Go dard,
Wen ders y Spiel berg. En am bos ca sos se
plan tean las si guien tes pa ra do jas: “si
bien Kaf ka se con si de ra ba alér gi co al ci -
ne, sus tex tos son un ca so ex tre mo de
es cri tu ra ci né ti ca, óp ti co-ani ma da. De
es cri tu ra pro fun da men te ci ne ma to grá -
fi ca”. La otra pa ra do ja, y en es te sen ti do
el li bro de Zisch ler es des mi ti fi ca dor, en
cuan to al su pues to “des pre cio” de Kaf -
ka por el ci ne. Ya que Kaf ka, y así lo de -
mues tran tam bién las opi nio nes de Ca -
bre ra In fan te, fue un apa sio na do es pec -
ta dor de los pri me ros films, tal co mo lo
in di can sus car tas y dia rios. Don de se
pue de se guir el ras tro de los films que
le fas ci na ron y con mo vie ron en las sa las
de Mi lán, Mu nich, Pa rís, Ber lín y Pra ga,
que vi si tó en sus via jes jun to a su fiel
ami go Max Brod. El ci ne pe se a sus re -
pa ros, fue un su ge ren te con tra pe so a su
ator men ta da ru ti na co ti dia na, así co mo
un po de ro so es tí mu lo pa ra su ima gi na -
ción y su es cri tu ra. A tra vés de la bús -
que da de tec ti ves ca rea li za da por Zisch -
ler, po de mos in fe rir que la re la ción en -
tre el ci ne y el es cri tor fue más que anec -
dó ti ca. Kaf ka, ade más, ha en tra do al ar -
te del si glo XX por la pan ta lla. Joy ce ha
si do tor pe men te adap ta do (sal vo el film
Des de aho ra y pa ra siem pre de Hus ton,
ba sa do en el cuen to El muer to), y Proust
si gue es pe ran do des pués que Vis con ti,
no se atre vie ra. Y la ver sión de Ruiz El
tiem po re co bra do, re sul ta una “ji ba ri za -
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ción” de la no ve la. Sin em bar go, se gún
Ca bre ra In fan te, hay to do “un ci ne kaf -
kia no sin Kaf ka”, y ese co no ci mien to
que es al fin un re co no ci mien to, no de -
ja de ser otra pa ra do ja.
Hay que de cir tam bién, que a Kaf ka le
gus ta ba mu cho Cha plin. En es pe cial “la
abi ga rra da hu ma ni dad post vic to ria na
por la que deam bu la Char lie con  pa so
de pa to pe ro na da in se gu ro, di ver tía el
es me ro es cue to del au tor de Jo se fi na la
can to ra”. El hu mor de Kaf ka, siem pre
pre sen te en su pro sa, se ha ce en La me -
ta mor fo sis, tan evi den te co mo una co -
me dia mu da de Cha plin. No es un sue -
ño o una pe sa di lla, si no un film de ho -
rror có mi co, ri si ble y al mis mo tiem po
si nies tro co mo el otro cuen to El ani mal
en la si na go ga. Lo cu rio so es que Kaf ka
es cri bie ra La me ta mor fo sis en 1912 y
Cha plin no ro da ra su pri mer film has ta
dos años des pués. 
La li te ra tu ra de Kaf ka es irreal. Es por
eso que su obra, aun que su per fi cial, ha
si do pro fé ti ca. Esa “su per fi cie alu ci nan -
te” es lo que la acer ca al ci ne, y que co -
mo en Kaf ka sue ña por no so tros. Kaf ka
es cri bía y so ña ba en for ma de ci ne.
Aun que se ría más per ti nen te de cir pa -
sa di lla. In clu so hay en sus tex tos una
in ver sión dra má ti ca -así lo de mues tra
la adap ta ción de We lles de El Pro ce so
(cual quier si mi li tud con “el pro ce so” en
la Ar gen ti na, no es una me ra coin ci den -
cia). En sis te mas to ta li ta rios, el po der,
ha ce que no nos des per te mos de la pe -
sa di lla, si no a la pe sa di lla.
Sin em bar go, Kaf ka con sus de cla ra cio -
nes, pa re cie ra en ta blar un ver da de ro
“pro ce so a las imá ge nes ci ne ma to grá fi -
cas”, an te la pre gun ta de su ami go Ja -
nouch: “-¿No te gus ta el ci ne?”. El es cri -
tor con tes ta: “-No lo to le ro, sin nin gu na
du da por que soy de ma sia do vi sual.
Soy de esas per so nas en los que pri ma
la vis ta. El ci ne le im pi de a la vi sión ma -
ni fes tar se en for ma es pon tá nea. La ra -
pi dez del mo vi mien to, la sus ti tu ción
brus ca de las imá ge nes y to do eso, ade -
más, sin eta pas de des can so, sin ver da -
de ros tiem pos muer tos, im po ne una vi -
sión in co he ren te. Los ojos de jan de ser
los que per ci ben las imá ge nes y son las
imá ge nes las que per vier ten la vis ta. En
de fi ni ti va, lo que ha cen es as fi xiar la
con cien cia …¡Ci ne de los cie gos!, to dos
los ci nes de be rían lla mar se así. Esas
cin tas con sus so bre sal tos tie nen un
úni co efec to: el de dis tor sio nar el mun -
do real”4. Lo cu rio so es que Kaf ka nun -
ca ci ta en sus obras el nom bre de un
film, de un di rec tor, ni de una sa la de
pro yec ción. En muy ra ras oca sio nes en
sus car tas a Max Brod, arras tra do por el
au tor a las sa las ci ne ma to grá fi cas se lee,
se gún las in da ga cio nes de Zisch ler, por
ejem plo: “ado ra ba los pri me ros films
que apa re cían por aquel en ton ces. Le
gus ta ba es pe cial men te una que en che -
co se ti tu la ba Tà ta Dlou hàn (Pa dre Zan -
qui lar go), in clu so arras tró a sus her ma -
nas a ver la, lue go a mí, lle no de en tu -
sias mo, y du ran te ho ras no ha bía ma ne -
ra de ha cer le ha blar de otra co sa que no
fue ra ese film”. Otra anéc do ta na rra da
tam bién por Max Brod, es la que acon -
te ció en Pa rís en 1911, des pués de que
fue ra ro ba da del Louv re La Mo na Li sa
de Leo nar do: “una chi ca con uni for me
nos acom pa ña a nues tros asien tos y nos
ven de un pro gra ma. Y ya es ta mos he -
chi za dos an te aque lla pan ta lla tem -
blo ro sa des lum bra do ra men te blan ca.
Nos gol pea mos con el co do el uno al
otro.”
Otro da to in te re san te, re gis tra do en las
pá gi nas de sus dia rios, son las des crip -
cio nes que tra za Kaf ka de la rea li dad de
la no che de Mu nich, a par tir de las es ce -

nas noc tur nas del film La es cla va blan ca.
Lo cu rio so en el ca so de Kaf ka, es que al
mis mo tiem po que el ci ne da ba sus pri -
me ros pa sos, él em pe za ba a for mar se
co mo es cri tor. Apar te de La es cla va blan -
ca (1910) de Blom, una se rie de films
des per ta ron su in te rés, en tre ellos los
más sig ni fi ca ti vos son: El otro (1913) de
Mack, La rom pe co ra zo nes (1913) de Va let -
ta y Pat hé, In sec tos ra ros de 1912 (¿to -
da coin ci den cia con el re la to La Me ta -
mor fo sis es pu ra ca sua li dad?), Re gre so a
Sión (1920) de la co mi sión sio nis ta de
Je ru sa lén, El chi co (1920) de Cha plin, y
Una in tri ga en la cor te de En ri que VII
(1913) de Pat hé.

Pe ro hay que te ner en cuen ta tam bién,
que las obras de ar te del ci ne ale mán,
que se gu ra men te ha brían im pac ta do
fuer te men te, y le hu bie ran obli ga do a
re vi sar sus opi nio nes des fa vo ra bles so -
bre el ci ne, re cién apa re cie ron en 1922,
cuan do Kaf ka te nía 39 años, es ta ba muy
en fer mo pa ra sa lir, y mo ri ría el 3 de ju -
nio de 1924. ¿Qué hu bie ra di cho Kaf ka
de films co mo: Nos fe ra tu (1922) de Mur -
nau, Som bras (1923) de Ro bin son, Me -
tró po lis (1916) de Lang, Faus to (1926) de
Mur nau, y El án gel azul (1930) de Pabst?

Pa ra do ja II - el ci ne va a Kaf ka: por úl -
ti mo, te ne mos to das las adap ta cio nes
que ha rea li za do el ci ne so bre la vi da y
la obra del ar tis ta. Su par ti cu lar pers -
pec ti va es tá en la ino fen si va ame na za
de Los pá ja ros de Hitch cock, en el per se -
gui do y aco sa do Pa sa je ro de An to nio ni;
en las ci tas que ha ce Go dard a pro pó si -
to del ab sur do y ce rra do mun do de Alp -
ha vi lle, en los la be rin tos amo ro sos y en
los es pe jos en ga ño sos de La da ma de
Shan gai de We lles, en la te rri ble pe ni -
ten cia ría de la Ges ta po en Pa rís, du ran -
te la ocu pa ción na zi en Un con de na do a
muer te se es ca pa, de Bres son. En la cru da
in co mo di dad pro pues ta por Ca va ni en
su Por te ro de no che, o en la in ter mi na ble
per se cu ción a la que es so me ti do el ofi -
ci nis ta de Des pués de ho ra de Scor se se,
por só lo atre ver se a sa lir de no che des -
pués de un día de tra ba jo. Y don de co -
mo en Kaf ka, una ur be, un mun do que
de día nos re sul ta fa mi liar, de no che se
tor na ex tra ño y mons truo so. Tam bién
te ne mos La co lo nia Pe nal de Ruiz, co -
rrec ta trans po si ción del re la to En la co lo -
nia pe ni ten cia ria, a la pro ble má ti ca la ti -
noa me ri ca na. El in for me pa ra una aca de -
mia de Mi ra, film es pa ñol que adap ta el
re la to “ab sur do” en el que un si mio se
trans for ma en hom bre. La me ta mor fo sis
del Sr. Sam sa de Leaf; El cas ti llo de Noel -
te, El pro ce so de Jo nes, Mi le na de Bel -
mont so bre las car tas a Mi le na. Amé ri ca
de Mi cha lek, K de Aza ri ba sa da en los
re la tos cor tos. Y en el ci ne ar gen ti no el
film po co fe liz de Be da de Cam po Fei -
joo Los amo res de Kaf ka (1988), que abor -
da la bio gra fía de Kaf ka y sus re la cio nes
trau má ti cas con su pa dre y las mu je res.
Aho ra bien, de to da es ta in com ple ta lis -
ta, me re cen es pe cial aten ción los films:
Kaf ka (1991) de So der bergh, in ter pre ta -
do por Je remy Irons, más que una bio -
gra fía, es te film es un ho me na je in ter -
tex tual a la no ve la in con clu sa El cas ti llo,
en to no de th ri ller, con al go del Ter cer

hom bre de Reed, y una evo ca ción al ci ne
de Mur nau. So der bergh tam bién agre -
ga en el film, una ex ce len te idea: la par -
ti ci pa ción del pro pio Kaf ka co mo de -
tec ti ve, y for man do par te en el mo vi -
mien to de anar quis tas de Pra ga. Es te
film pa re cie ra te ner la in ten ción de ven -
gar se del su pues to des pre cio de Kaf ka
por el ci ne. Un film ex pre sio nis ta lle no
de la be rin tos y es pan to.
El otro film es Bra zil (1985) de Gi lliam:
tra gi co me dia don de el fu tu ro es con ce -
bi do co mo un re tro ce so al pa sa do. Y
don de la at mós fe ra opre si va es el re sul -
ta do de una mez cla de El pro ce so y de
1984 de Or well. Bra zil es en rea li dad
una dis to pía, en cuan to ad ver ten cia y
sá ti ra so bre los es ta dos to ta li ta rios, y
don de la me dio cri dad es ge ne ra li za da.
Tam bién una crí ti ca de mo le do ra so bre
las pseu dos de mo cra cias li be ra les, don -
de el con su mis mo, y el ais la mien to son
las cons tan tes a las que nos so me ten las
cor po ra cio nes ca pi ta lis tas, a tra vés del
mo no po lio de los me dios de co mu ni ca -
ción.
Lo in sos te ni ble de es ta si tua ción, y qui -
zás lo más in te re san te del film, es que el
de seo se re sis te a ser or de na do, bu ro -
cra ti za do; y és te de ja siem pre un res to,
por lo cual el Es ta do de be ha cer un es -
fuer zo per ma nen te pa ra que ese res to
de go ce no ter mi ne con ta mi nan do el
“buen” fun cio na mien to de sus en gra -
na jes. Pe ro, sin du das, Kaf ka al can za su
pun to má xi mo en el ci ne con El pro ce so
(1962) de We lles. “Se di ce que la ló gi ca
de es ta his to ria es la ló gi ca de un sue -
ño...o de una pe sa di lla”. Es ta no es la
obra de un ge nio si no de dos. El pun to
de par ti da de es te film es una adap ta -
ción ilus tra da del cuen to An te la ley, na -
rra da a tra vés del re cur so de la voz en
off del pro pio We lles. Una vez con clui -
da la na rra ción Jo seph K (Ant hony Per -
kins) se des pier ta y em pie za un via je
de li ran te por la “ar qui tec tu ra de una
pe sa di lla”. Y don de és te es con de na do
an te de ser juz ga do. La ac ción acu sa do -
ra, sis te má ti ca y ge ne ra li za da, se con -
vier te en la ba se del po der ju di cial. A
pro pó si to Hitch cock so lía de cir que la
ma yo ría de los films eran real men te a
cer ca de un mis mo te ma: un hom bre
ino cen te acu sa do por error. Jo seph K
es sor pren di do, una ma ña na, por dos
hom bres ex tra ños, quie nes le in for man
fría men te que se ha ini cia do un pro ce so
en su con tra. In clu so es tos mis mos
guar dias le pro por cio nan las dos cla ves
a las que es ta rá su je to en ade lan te: la
es pe ra (“la in fi ni ta pos ter ga ción” que
Kaf ka to ma del Moi sés bí bli co), y el
azar. Ate ner se a ellas sig ni fi ca ría en -
ten der el me ca nis mo de la jus ti cia; en -
fren tar las co mo lo in ten ta K im pli ca la
muer te. “Co no cer es mo rir”: y es to re -
cién lo en tien de K al fi nal del film cuan -
do sus ver du gos lo eje cu tan. Su exis ten -
cia to da, que da en per ma nen cia pro vi -
sio nal, fal ta, en de fi ni ti va, de la le ga li -
za ción que el ser hu ma no per si gue co -
mo úni co ob je ti vo. No es ca sual que el
úl ti mo sus tan ti vo, que la úl ti ma ima -
gen de El pro ce so sea la ver güen za: dos
ca ras aje nas ob ser van de cer ca el es ta do
más ín ti mo de K, su ago nía. Có mo pier -
de la con di ción de in di vi duo. Có mo se
trans for ma en un nú me ro, en un le ga jo
más, en un in sec to, en un me ro ob je to,
co mo una ver güen za. Kaf ka nun ca es
dia léc ti co, tam po co trá gi co (en el sen ti -
do grie go), si no pa ra do jal.
Qui zás lo más im por tan te que se des -
pren de del aná li sis de es te cor pus li te -
ra rio-ci ne ma to grá fi co, es la con fir ma -
ción ine quí vo ca del po der an ti ci pa to rio
de las fic cio nes kaf kia nas. Ya que és tas
tra ba jan con lo so cial más que con la so -

cie dad. En es te sen ti do, las fic cio nes se
co nec tan con nú cleos se cre tos, cap tan -
do cier tas re la cio nes y for mas del po der
aún no vi si bles. Apren de de in di cios y
sos pe chas no só lo te má ti cas, si no tam -
bién for ma les, es tra té gi cas, y aún no
cris ta li za das. Kaf ka no co pia lo real, si -
no que lo cons tru ye. Es te po der an ti ci -
pa to rio de la fic ción fue y aún es vis to
co mo “de li rio”, bá si ca men te por que se
co nec ta con una au sen cia. Es te “de li rio”
kaf kia no, fun cio na en los film ci ta dos,
co mo la cap ta ción de un pe que ño nú -
cleo de la rea li dad a par tir del cual se
cons tru ye una con tra rea li dad. “Al go”
que no se pa re ce a lo que es tá ocu rrien -
do en for ma ma ni fies ta en el pre sen te,
pe ro que sí se es tá ges tan do a un ni vel
la ten te. Por eso, es más im por tan te de -
ter mi nar en es tos films, no el mo do en
que lo real es tá en la fic ción, si no el
mo do en que la fic ción es tá en lo real.
Sin em bar go, la úl ti ma pa ra do ja de Kaf -
ka so bre el po der (en es te ca so so bre el
po der mé di co), no la va mos a en con trar
en un re la to o en un film, si no en una
fra se, que es un pe di do de ses pe ra do an -
te la in di fe ren cia de los otros, fren te a la
or fan dad y al do lor ina guan ta ble que
de bió so por tar an tes de su pro pia muer -
te: -Si ud. no me ma ta, ud. no es un mé -
di co. Es un ase si no.
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KAF KA ES EL ES CRI TOR QUE
DA CUEN TA, ME JOR QUE NA -
DIE DE CÓ MO FUN CIO NA LA
LEY EN NUES TRO ATOR MEN -
TA DO, FA MI LIAR Y AL MIS MO
TIEM PO EX TRA ÑO SI GLO.



La re fe ren cia a la uni dad bio-psi co-so -
cial del hom bre es hoy un lu gar co mún
y re ci be acuer dos des de las más va ria -
das dis ci pli nas. En la vi da co ti dia na el
cuer po co mo par te de lo “bio” es un fo -
co de aten ción pa ra la mo da, el mer ca -
do, la cien cia, la sa lud, la edu ca ción, la
re crea ción... 
La in cor po ra ción de la edu ca ción se -
xual co mo par te de los pro gra mas es co -
la res ha plan tea do in te rro gan tes so bre
la va lo ra ción del cuer po que per ma ne ce
en “el sen ti do co mún” de al gu nos sec -
to res de nues tra so cie dad. Ca be pre -
gun tar se si el cuer po, cul tu ral men te
“mi ma do” y co lo ca do co mo va lor ines -
ti ma ble, ha su pe ra do el dua lis mo que lo
ha des va lo ri za do por si glos.    

El  cuer po en la fi lo so fía y en la cien cia

En la  fi lo so fía  gre co rro ma na y cris tia -
na el cuer po y el al ma (o ra zón, o es pí -
ri tu) fue ron con si de ra das en ti da des
uni das pe ro di fe ren tes y, por al gu nos,
se pa ra bles. Pla tón  pla tea ba que la
muer te rom pe esa uni dad y el al ma re -
tor na a su se de di vi na. Aris tó te les opo -
nía el cuer po y la ma te ria (so ma) al al ma
(ei dos) y con si de ra ba que am bos ter mi -
nan con la muer te. Tan to Pla tón co mo
Aris tó te les com pa ra ron la re la ción del
al ma con el cuer po co mo la del “el pi lo -
to que guía su na vío”.
En la Edad Me dia la dua li dad cuer po-
al ma se acen túa. Jo sé Ba bi ni (1985; 43)
afir ma que en tre los si glos VI y X “pa ra
el cris tia nis mo oc ci den tal só lo el al ma y
sus en fer me da des in te re san: si de be
aten der se al cuer po es por ser és te el de -
po si ta rio del al ma que es lo úni co que
va le (...): la Igle sia es el hos pi tal que
aco ge y cui da a los en fer mos; la ple ga -
ria es el me di ca men to más efi caz”.
La pu re za del al ma con tras ta ba con el
cuer po, fo co de pe ca dos co mo la pa sión
se xual. La be lle za que fue ra exal ta da en
la An ti güe dad, pa sa en la Edad Me dia a
ser una preo cu pa ción pa ra el cle ro: el
cuer po be llo, es pe cial men te el fe me ni -
no, po día pro vo car ten ta cio nes y pe ca -
dos. Só lo era con si de ra da ino cua la be -
lle za de la Vir gen.
En tre los si glos XI y XII los Pa dres de la
Igle sia sos te nían que “lo esen cial no es
la ex pan sión de los es po sos en la co mu -
nión de los cuer pos y las al mas, y me -
nos aún la bús que da del pla cer. Los pa -
dres, so bre to do San Je ró ni mo, cu ya in -
fluen cia fue con si de ra ble, ha bían pre ve -
ni do a los es po sos: amar se de ma sia do
ar dien te men te en el ma tri mo nio es un
adul te rio. San Agus tín ha bía ex pre sa do
en tres pa la bras la fi na li dad de la unión:
pro ge ni tu ra, fi de li dad y sa cra men to.”
(Duby, Pe rrot, 1992; 269).
En tre la no ble za me die val se pro po nía
un mo de lo de amor cor te sa no que con -
sis tía en do mi nar la pa sión de la car ne
que in ci ta ba al hom bre a pe car.
En el Re na ci mien to el in te rés por el
hom bre y la re va lo ri za ción de la cul tu ra
gre co rro ma na se ha cen evi den tes en los
ar tis tas, co mo Leo nar do, y en los ana to -
mis tas. En tre los úl ti mos fue cé le bre el
mé di co bel ga An drés Ve sa lio cu ya obra
pu bli ca da en 1543, De Hu ma ni Cor po ris
Fa bri ca (“So bre la es truc tu ra del cuer po
hu ma no”), re pro du ce gra ba dos co rres -
pon dien tes a di sec cio nes rea li za das por
él en cuer pos de ajus ti cia dos. El in te rior
del cuer po apa re ce en ton ces en su rea li -

dad on to ló gi ca, pe ro te ñi da por la sub -
je ti vi dad del ar tis ta que rea li zó las ilus -
tra cio nes y la del ana to mis ta, se gún
afir ma el an tro pó lo go Le Bre tón (1995;
53), que arras tran la his tó ri ca san ción
so cial por la pro fa na ción de ca dá ve res.
El dua lis mo cuer po-es pí ri tu cul mi na
con Re né Des car tes, con la pos tu la ción
de dos mun dos pa ra le los pe ro in de pen -
dien tes que no ac túan en tre sí: el del
cuer po y el de la men te. Fi ló so fo de la
Re vo lu ción Cien tí fi ca del si glo XVII que
trans for mó a la so cie dad me die val en
mo der na, en su obra Dis cur so del mé to do
pu bli ca da en 1637, di fe ren cia en el
hom bre dos sus tan cias: la ma te ria y el
es pí ri tu: “(...) co no cí (...) que yo era una
sus tan cia cu ya pre sen cia o na tu ra le za
no es si no pen sar, y que, pa ra exis tir no
ne ce si ta de lu gar al gu no ni de pen de de
co sa al gu na ma te rial. De ma ne ra que
es te yo, es de cir, el al ma por la cual soy
lo que soy, es en te ra men te dis tin ta del
cuer po e in clu so más fá cil de co no cer
que él y, aun que el cuer po no exis tie re,
el al ma no de ja ría de ser to do lo que
es.” (1993; 47). 
En la par te quin ta del Dis cur so ex po ne
su teo ría del cuer po co mo má qui na,
crea da por Dios y com pa ra el mo vi -
mien to de la cir cu la ción de la san gre -
que des cri be se gún los apor tes del mé -
di co in glés Wi lliam Har vey pu bli ca dos
en 1628- con el fun cio na mien to de un
re loj. El hom bre com par te su cuer po-
má qui na con el de los ani ma les, pe ro se
di fe ren cia de ellos por te ner pen sa -
mien to y len gua je. El al ma con sus atri -
bu tos de ra zón y de in mor ta li dad es su -
pe rior al cuer po: cuer po y al ma son
subs tan cial men te di fe ren tes. 
Fren te a la di so cia ción car te sia na de
cuer po-al ma, cuer po-ra zón, el ho lan dés
Ba ruch Spi no za plan teó que el cuer po y
el al ma son dis tin tas ma ni fes ta cio nes de
la mis ma sus tan cia. No obs tan te, sus
ideas no tu vie ron acep ta ción en su
tiem po.

En tre los bió lo gos, el vi ta lis mo fue una
reac ción con tra el ma qui nis mo pa ra ex -
pli car los pro ce sos de los or ga nis mos
vi vos y del cuer po hu ma no, pe ro ex pli -
ca ban as pec tos psi co ló gi cos ape lan do a
fuer zas me ta fí si cas con afir ma cio nes
que no po dían de mos trar. 
A prin ci pios del si glo XX se co men zó a
ela bo rar un nue vo pa ra dig ma su pe ra -
dor del me ca ni cis mo y el vi ta lis mo, cen -
tra do en el es tu dio de la or ga ni za ción
de los se res vi vos. El cuer po no es con -
si de ra do un con jun to de par tes dis cre -
tas que pue den se pa rar se pues es tán
ins crip tas en un sis te ma or ga ni za do,
con di ver sos ni ve les de com ple ji dad
(des de la or ga ni za ción ce lu lar al com -

por ta mien to), con pro pie da des de di -
cho sis te ma que es tá abier to e in te rac -
tuan do cons tan te men te con el con tex to.
Es ta pers pec ti va, que fue for mu la da co -
mo teo ría ge ne ral de sis te ma por Lud -
wing von Ber ta lanffy, per mi te com -
pren der al cuer po en una uni dad con el
su je to y en in te rre la ción e in ter cam bio
con  su me dio am bien te, so cio cul tu ral e
his tó ri co.    
Los plan teos sis té mi cos han lle va do ne -
ce sa ria men te a abor da jes in ter dis ci pli -
na rios, ya sea en in ves ti ga cio nes co mo
en tra ta mien to de pro ble mas. El cuer po
in clu ye dis tin tos sub sis te mas y, a su
vez, se en cuen tra in clui do en otros. El
es tu dio de ca da ni vel de or ga ni za ción
de los sis te mas y sub sis te mas no im pli -
ca el des co no ci mien to de los otros ni su
des va lo ri za ción. An tes bien, ayu da a
una me jor com pren sión de los mis mos.  

El cuer po en la cul tu ra ac tual 

El cuer po tan con cre to y vi si ble es, al
mis mo tiem po, ob je to di fí cil de apre -
hen der pa ra el co no ci mien to. Tan di fí cil
que se lo pue de com pa rar con los ob je -
tos abs trac tos. 
Es te he cho ha si do há bil men te to ma do
por el mer ca do pa ra ven der los más va -
ria dos pro duc tos pa ra rea li zar gim na -
sias sa lu da bles, mo de lar y eli mi nar te ji -
dos gra sos ino por tu nos, adel ga zar en
for ma rá pi da, evi tar el en ve je ci mien to,
lo grar un cuer po se duc tor y be llo, etc.
Se pre sio na pa ra con ven cer de que el
cuer po se pue de mo de lar a vo lun tad,
pa ra que se mues tre jo ven y con me di -
das es tan dar di za das. Se sa can o agre -
gan te ji dos; se le van tan, es ti ran o con -
traen par tes pa ra que res pon dan a los
cá no nes es té ti cos: Des car tes po dría ver
có mo su con cep ción del cuer po má qui -
na si gue vi gen te en los usos y cos tum -
bres de nues tra cul tu ra.
El cuer po es mi ra do co mo ob je to, co mo
“cuer po aje no” se pa ra do del pro pio su -
je to, con mi ras a pro du cir aque llos cam -
bios ne ce sa rios “pa ra sen tir se bien”: el
ca mi no pue de ser cos to so pe ro se tie ne
la sen sa ción de que va le la pe na. El va -
lor del cuer po es tá con di cio na do a que
reú na cier tas con di cio nes que agra den
al su je to.
El cuer po co si fi ca do, es tan da ri za do y
frag men ta do es usa do co mo me dio pa -
ra sos te ner  em pre sas de co mu ni ca ción
de ma sas.

El cuer po en la edu ca ción se xual

Cuan do la pe da go gía abor da el co no ci -
mien to del cuer po co mo una de las di -
men sio nes de la se xua li dad, en fren ta
al gu nos cues tio na mien tos, es pe cial -
men te si los des ti na ta rios son ado les -
cen tes. Uno de di fu so cues tio na mien tos
tie ne que ver con el lu gar asig na do al
cuer po. El cuer po no siem pre es com -
pren di do co mo par te cons ti tu ti va del
pro ce so de iden ti dad; tam po co se re la -
cio na su co no ci mien to con el en ri que ci -
mien to de las fun cio nes del yo. En to do
ca so, di so cian del cuer po aque llos ele -
men tos que vi sua li zan re la cio na dos con
el se xo y va lo ri zan el co no ci mien to del
res to. El cuer po ase xua do es el más
acep ta do co mo ob je to de co no ci mien to:

sin ge ni ta les y, en lo po si ble, sin sis te -
mas re pro duc ti vos. Si és tos se to man en
cuen ta es por la obli ga ción de re fe rir se a
la re pro duc ción: el pla cer que da sos la -
ya do y ocul ta do tras el pe li gro de las in -
fec cio nes.   
Se de ja de la do el pa pel del cuer po se -
xua do co mo re fe ren te de los pro ce sos
sim bó li cos re la cio na dos con la con cien -
cia del yo; su in ter ven ción en el re co no -
ci mien to de sí mis mo co mo di fe ren te
del con tex to, en el de sa rro llo psi co se -
xual y la cons truc ción de la sub je ti vi -
dad.    
La con si de ra ción de lo bio ló gi co en la
edu ca ción se xual tie nen ma yor acep ta -
ción cuan do se tra ta de orien tar ha cia la
pre ven ción de in fec cio nes de trans mi -
sión se xual: el eje es el cuer po-pe li gro;
el cuer po se xua do y sus com pli ca cio -
nes, al gu nas de ellas muy gra ves. De
otro mo do, la in ter ven ción edu ca ti va
di ri gi da al co no ci mien to del fun cio na -
mien to de los sis te mas re pro duc to res,
pue de re ci bir la con si de ra ción des pec ti -
va de “bio lo gis ta” o “bio lo gi cis ta”: el
co no ci mien to del cuer po se xua do es
po co va lo ra do y de sa len ta do. El cuer po
má qui na pue de des com po ner se en par -
tes y el co no ci mien to de al gu nas de
ellas pue de trans mi tir se y el de otras
no, se gún se con si de ren más o me nos
va lio sas. En otra pos tu ra, no siem pre
con si de ra da, el co no ci mien to del cuer -
po co lo ca al su je to en una ar ti cu la ción
de sub sis te mas que van de lo or gá ni co a
lo psi co ló gi co y a la pon de ra ción so cio -
cul tu ral con for me a un mar co axio ló gi co. 
Fren te a la pre sión, mu chos de los do -
cen tes afir man que no es tán ca pa ci ta -
dos pa ra ocu par se de la edu ca ción se -
xual, a pe sar de que nun ca co me te rán
tan tos erro res co mo los pro duc to res de
mu chos pro gra mas de me dios de co -
mu ni ca ción, ni usa rán a sus alum nos
co mo me dios pa ra fi nes que no sean los
for mu la dos pe da gó gi ca men te, co mo
ocu rre en cam bio con los em pre sa rios
de la re crea ción in fan til y ju ve nil que,
la men ta ble men te, son tam bién edu ca -
do res se xua les. 
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El sen ti do, es el ros tro del otro y cual quier
re cur so a la pa la bra se in ser ta en el in te rior
del ca ra a ca ra ori gi nal del len gua je. To do
re cur so a la pa la bra su po ne la in te li gen cia
de la pri me ra sig ni fi ca ción.

Em ma nuel Le vi nas
To ta li té et in fi ni. Es sai sur l’ex te rio ri té3

El sen ti mien to de lo sa gra do se ña la la
im por tan cia del va lor aso cia do a un ob -
je to, a un even to, a un ser, o a una ac -
ción por par te de un in di vi duo o de una
co mu ni dad.  Es te sen ti mien to nos apar -
ta de la exis ten cia co ti dia na y nos brin -
da un mar gen de tiem po o de es pa cio
“sa tu ra do de ser” (M.E lia de), lle van do
el gus to de vi vir al pun to más ele va do.
Lo sa gra do se di fe ren cia de la ex pe rien -
cia re li gio sa stric tu sen se en que no se
ad mi nis tra (re to man do una idea de Hu -
bert y Mauss) de acuer do a un sis te ma
de nor mas, un cle ro, un cor pus de mi tos
o de tex tos fun da do res. Re po sa to tal -
men te en la so be ra nía del in di vi duo o
del gru po, los úni cos ap tos pa ra de ci dir
en qué mo men tos la exis ten cia in di vi -
dual o co lec ti va da lo me jor de sí mis -
ma.  
Lo sa gra do im pli ca una cris ta li za ción
del va lor, una di fe ren cia sen si ble que je -
rar qui za su til men te cier tos mo men tos
de la exis ten cia o cier tos ob je tos par ti -
cu la res (una ca sa, la na tu ra le za, un jar -
dín, etc.). Sin em bar go un do ble as pec to
es cla re ce la am bi va len cia de lo sa gra do:
la “san ti dad” y la “man cha”4, la ad mi -
ra ción y el ho rror. Se pue de ser arran ca -
do de sí mis mo a tra vés de la con fron ta -
ción con el es pan to, con lo in nom bra ble.
¿De qué ma ne ra el ros tro pue de so cial -
men te ser re la cio na do con lo sa gra do?
Los di fe ren tes com po nen tes del cuer po
hu ma no no tie nen el mis mo va lor pa ra
el in di vi duo o la co mu ni dad, los di fe -
ren cia una je rar quía im plí ci ta.  
En nues tras so cie da des, el ros tro y los
atri bu tos se xua les son so cial y cul tu ral -
men te las par tes más im por tan tes del
cuer po, las que cau san más per tur ba -
cio nes si son afec ta das por una he ri da o
por otra afec ción, aun que sea be nig na,

las que ge ne ran una aten ción más cui -
da do sa. Son los po los del sen ti mien to
de iden ti dad per so nal. Así el ros tro apa -
re ce co mo un ca pi tal (ca pi ta) del cuer -
po, una su til hie ro fa nia cu ya pér di da (la
des fi gu ra ción) pri va con fre cuen cia de
to da ra zón de vi vir fi su ran do pro fun -
da men te el sen ti mien to de iden ti dad. 
Des de las pri me ras lí neas de un tex to
fa mo so, Mi chael Lei ris abor da el fon do
del pro ble ma al plan tear la pre gun ta
ini cial: 
“¿Cuá les son los ob je tos, los lu ga res, las
cir cuns tan cias, que des pier tan en mí5
es ta mez cla de mie do y de afec to, es ta
ac ti tud am bi gua de ter mi na da por la
pro xi mi dad de una co sa atra yen te y pe -
li gro sa a la vez, pres ti gio sa y re pu dia -
da, es ta mez cla de res pe to, de de seo y
de te rror que pue de con si de rar se el sig -
no psi co ló gi co de lo sa gra do ?6”. El “yo”
del que se ha bla só lo es una va ria ción
per so nal de un ca mi no que ca da uno
pue de pro lon gar a su ma ne ra con el fin
de “dis cer nir que va lor tie ne pa ra sí
mis mo la no ción de lo sa gra do”, es una
suer te de yo plu ral. A di fe ren cia de Mi -
chel Lei ris, cu yo tex to es tá im preg na do
de in ti mi dad, no so tros tra ta mos de in -
da gar de qué ma ne ra la re la ción con el
ros tro en las so cie da des oc ci den ta les es -
ta mar ca da por va lo res po de ro sos, con
fre cuen cia am bi va len tes.
En es te ar tí cu lo, nues tra in ten ción es a
la vez mo des ta y am bi cio sa.  Mo des ta
ya que el pro pó si to con sis te en evo car
im plí ci ta men te una se rie de aná li sis so -
bre el es ta tus an tro po ló gi co del ros tro,
aná li sis que he mos de sa rro lla do más
am plia men te en otro lu gar 7. Re to ma -
mos las con clu sio nes fi na les de di cho
tra ba jo y las si tua mos en una pers pec ti -
va más glo bal que, a nues tros ojos, jus -
ti fi ca la reu nión de es tos frag men tos
dis per sos y re ve la un nue vo as pec to: su
in clu sión ba jo el or den de lo sa gra do.
Tal era por otra par te la con clu sión de
nues tra obra, pe ro de ma ne ra di fe ren te.  
Es cri bir acer ca del ros tro, es mo vi li zar
nu me ro sas emo cio nes, des pren der se de
cier ta tran qui li dad de la vi da co ti dia na

pa ra ha cer fren te a mo men tos que am -
plían la mi ra da so bre el mun do, es ex -
po ner se a en cuen tros que de jan hue lla.
Pe ro un te ma se me jan te, y en un mar co
tan res trin gi do, con vo ca a la hu mil dad.
Nos con ten ta re mos so bre to do de plan -
tear una pers pec ti va co rrien do el ries go
de la in su fi cien cia, de de cir de ma sia do
o no lo su fi cien te. El ros tro es un lu gar
pri vi le gia do pa ra la apa ri ción de “Lo
Otro” (R.Ot to) tan to so bre un án gu lo
po si ti vo (la ma ra vi lla del ros tro del otro
en la re la ción amo ro sa por ejem plo) co -
mo ne ga ti vo (en el re cha zo o la ani ma li -
za ción del ros tro del otro en el in sul to o
en el ra cis mo, o aun en la des fi gu ra -
ción). Sin du da es te plan tea mien to im -
pli ca un re co rri do por una se rie de aso -
cia cio nes. Asu mi mos el ries go por ha -
ber efec tua do en otro lu gar una in ves ti -
ga ción más tra di cio nal acer ca de la an -
tro po lo gía del ros tro.  In vi ta mos al lec -
tor a acep tar lo que si gue co mo si fue ra
una con ver sa ción amis to sa y se ria a la
vez pe ro sin la cual una di men sión del
gus to de vi vir nos fal ta ría.

En el ros tro se ori gi na el mu tuo re co no -
ci mien to. Va mos con las ma nos y el ros -
tro des nu dos y ofre ce mos a la mi ra da
de los otros los ras gos que nos iden ti fi -
can y nos nom bran.
“Qui zás, di ce Sim mel, los cuer pos pue -
den ser dis tin gui dos por el ojo en tre na -
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Es te li bro -el último de Franco Basaglia, inédito en castellano- contiene las ca tor ce
con fe ren cias que dio en Bra sil en ju nio y no viem bre de 1979 que hoy son, qui zás,
la me jor ma ne ra de acer car se a su tra ba jo y de re co rrer las ideas y las pro pues tas
que han ins pi ra do la re for ma psi quiá tri ca ita lia na, que en el año 2008 ha cum pli do
trein ta años. 

BAJO LA SUPERVISIÓN DE

FRANCA ONGARO BASAGLIA Y

MARÍA GRAZIA GIANNICHEDDA

de Franco Basaglia

1

Da vid Le Bre to n2

Da vid Le Bre ton es doc tor en So cio lo gía de la Uni ver si dad Pa rís VII y miem bro del Ins ti tu to Uni ver si ta rio de Fran cia. Pro fe sor en la Fa cul tad de Cien cias So cia les de la Uni ver si dad de Cien -
cias Hu ma nas Marc Bloch de Es tras bur go. Es cri bió más de 20 li bros, tra du ci dos a los más di ver sos idio mas, en re la ción a la te má ti ca del cuer po hu ma no y su cons truc ción so cial y cul tu ral,
en tre ellas An tro po lo gía del Cuer po y Mo der ni dad; La So cio lo gía del Cuer po; An tro po lo gía del Do lor; El Si len cio; Las Pa sio nes Or di na rias. An tro po lo gía de las Emo cio nes y
Adiós al Cuer po.
Es te ar tí cu lo, pu bli ca do ori gi nal men te en fran cés en la re vis ta Re lio lo gi ques, le per mi te a Le Bre ton exa mi nar la im por tan cia del ros tro en las so cie da des oc ci den ta les co mo eje de la iden ti -
dad, a tra vés de la am bi güe dad de lo sa gra do que se ex pre sa en la di co to mía san ti dad /man cha. Tam bién pro fun di za las con se cuen cias de la des fi gu ra ción en la iden ti dad del in di vi duo, el pro -
ce so de en ve je ci mien to y lo que és te ori gi na en una so cie dad ob se sio na da con la ju ven tud y la be lle za.
De al gu na ma ne ra, pa ra los lec to res es un ade lan to, ya que la Edi to rial To pía ten drá el ho nor de pu bli car pró xi ma men te uno de los úl ti mos li bros de Le Bre ton: Con dui tes à ris que. Des jeux
de mort au jeu de viv re. (Po ner se en ries go. De los jue gos de la muer te a los jue gos de la vi da).

do tan bien co mo los ros tros, pe ro no
ex pli can las di fe ren cias co mo lo ha ce
una ca ra ”8. En nues tras so cie da des, de
es truc tu ra in di vi dua lis ta, la su pre ma cía
del ros tro rei na allí don de el re co no ci -
mien to de sí o del otro se efec túa a par -
tir de la in di vi dua li dad y no a par tir de
la per te nen cia al gru po o de la po si ción
en el se no de un li na je. La sin gu la ri dad
del ros tro evo ca la del hom bre, es de cir
la del in di vi duo, áto mo de lo so cial, in -
di vi s9, con cien te de sí mis mo, amo re la -
ti vo de sus de ci sio nes, an te to do un
“yo” y no un “no so tros”.  
Pa ra que so cial y cul tu ral men te el in di -
vi duo ad quie ra sen ti do, se re quie re un
ras go con la fuer za su fi cien te pa ra di fe -
ren ciar lo, un lu gar del ser su fi cien te -
men te va ria ble pa ra ex pre sar sin am bi -
güe dad la di fe ren cia en tre un hom bre y
otro. El cuer po es ne ce sa rio por que
mar ca el lí mi te en tre sí mis mo, el mun -
do ex te rior y los de más, el cuer po co mo
re cin to, co mo fron te ra de la iden ti dad.
Y el ros tro es ne ce sa rio co mo el te rri to -
rio del cuer po don de se ins cri be la dis -
tin ción in di vi dual10.
Nin gún es pa cio del cuer po es tan apro -
pia do pa ra mar car la sin gu la ri dad del
in di vi duo y se ña lar la so cial men te.
“Apar te del ros tro hu ma no, di ce Sim -
mel, no exis te en el mun do nin gu na fi -
gu ra que per mi ta la cris ta li za ción de
tan tas for mas y pla nos en una uni dad
de sen ti do tan ab so lu ta 11”. Des de el pri -
mer mo men to el ros tro tie ne sen ti do,
tra du cien do ba jo una for ma vi va y
enig má ti ca el ab so lu to de una di fe ren -
cia in di vi dual que sin em bar go es ín fi -
ma.
El ros tro es una ci fra, en el sen ti do her -
mé ti co del tér mi no, una in vi ta ción a
com pren der el mis te rio que allí se en -
cie rra, a la vez tan pró xi mo y tan im pe -
ne tra ble. Es la dis tan cia in fi ni te si mal a
tra vés de la cual ca da hom bre se iden ti -
fi ca. Los ros tros pre sen tan in fi ni tas va -
ria cio nes so bre una ba se sim ple. Mi lla -
res de for mas y de ex pre sio nes sur gen
de un al fa be to de una sim ple za des con -
cer tan te. La es tre chez del es pa cio del

ESCRIBIR ACERCA DEL 
ROSTRO, ES MOVILIZAR
NUMEROSAS EMOCIONES,
DESPRENDERSE DE CIERTA
TRANQUILIDAD DE LA VIDA
COTIDIANA PARA HACER
FRENTE A MOMENTOS QUE
AMPLÍAN LA MIRADA SOBRE
EL MUNDO, ES EXPONERSE A
ENCUENTROS QUE DEJAN
HUELLA.



ros tro no es un im pe di men to pa ra la
mul ti tud de com bi na cio nes. Si mul tá -
nea men te el ros tro acer ca a una co mu -
ni dad so cial y cul tu ral por la for ma de
las fac cio nes y de la ex pre si vi dad, pe ro
tam bién tra za una vía im po nen te pa ra
di fe ren ciar al in di vi duo y tra du cir su
uni ci dad. A me di da que una so cie dad
con ce de ma yor im por tan cia a la in di vi -
dua li dad, au men ta el va lor del ros tro.
El anó ni mo, el des co no ci do, su mer gi do
en la mul ti tud in di fe ren te, sin ras gos
par ti cu la res, es un hom bre sin la zos, sin
ros tro. En cam bio ser nom bra do, sig ni -
fi ca be ne fi ciar se del re co no ci mien to de
los otros, ofre cer les un ros tro que tie ne
una cua li dad par ti cu lar, unas emo cio -
nes y unos re cuer dos en co mún. Ser co -
no ci do por el otro im pli ca mos trar le y
ha cer le com pren si ble un ros tro lle no de
sen ti do y de va lor, y ha cer de su ros tro
en con tra par ti da, un lu gar de igual sig -
ni fi ca ción e in te rés.

De to das las zo nas del cuer po hu ma no,
el ros tro es don de se con den san los va -
lo res más im por tan tes: ma triz de iden ti -
fi ca ción don de se re fle ja el sen ti mien to
de iden ti dad, don de se fi ja la se duc ción
y los ma ti ces in nu me ra bles de la be lle za
o de la feal dad. Va lo res tan ele va dos
que la al te ra ción del ros tro, es vi vi do
co mo un dra ma, co mo una pri va ción de
la iden ti dad. Lo ve re mos a con ti nua -
ción. 
En la tra di ción pla tó ni ca que men cio na
Aris tó fa nes en El Ban que te, los hom bres
ori gi na les eran una suer te de bo las con
cua tro bra zos, cua tro pier nas, y dos ros -
tros opues tos so bre una mis ma ca be za.
Es tos se res sin nin gu na ne ce si dad los
unos de los otros eran “hom bres”, “mu -
je res”, o an dró gi nos com pues tos de una
mi tad de hom bre y de una mi tad de
mu jer. Aris tó fa nes no men cio na qué ti -
po de di cha o de su fri mien to co no cían
es tos se res. Pe ro a pe sar de to do, la ca -
ren cia ator men ta ba a la es pe cie, que de -
ci dió un día de sa fiar a los dio ses es ca -
lan do el cie lo en va no. La ven gan za de
Zeus fue te rri ble: de ci dió cor tar en dos
a ca da uno de es tos se res, con de nán do -
los así a la bús que da eter na de su do ble
fal tan te. 
Plo ti no ha ce del len gua je la san gre que
ma na de la he ri da del an dró gi no, la ten -
ta ti va siem pre re no va da y tor pe de res -
ta ble cer el con tac to.
La me tá fo ra se ela bo ra fá cil men te. La
asi me tría de los ras gos de to do hom bre,
el he cho que ca da ros tro es té com pues -
to de dos sem blan tes li ge ra men te di fe -
ren tes abre una vía a lo ima gi na rio. En
es ta ló gi ca, to do hom bre es ta ría en bus -
ca de la par te del ros tro que le fal ta pa -
ra reen con trar su eter ni dad, pe ro no sa -
bría reen con trar la más que en el ros tro
del otro. De es ta for ma el mi to ex pli ca el
amor y se ña la por qué, una so la mi ra da
tras tor na la exis ten cia co mo una re ve la -
ción.
El amor lo co en car na el ful gor de los
sen ti mien tos lue go del reen cuen tro en -
tre las dos mi ta des an ta ño se pa ra das
por los ce los de los dio ses. Los aman tes
co no cían des de siem pre el ins tan te de
su reen cuen tro, se ama ban sin ha ber se
vis to nun ca. Tal es su con vic ción. La re -

fe ren cia al mi to ex pli ca el pro ce so del
ena mo ra mien to y acla ra fi gu ra ti va men -
te al gu nos as pec tos sin cui dar se de los
de ta lles. Pe ro la co mu nión no du ra a
ve ces más que un tiem po y el an dró gi -
no se en cuen tra de nue vo hom bre o
mu jer, en bus ca de su frag men to de ros -
tro per di do.
El te ma pla tó ni co del re co no ci mien to
en cuen tra en la re so nan cia mu tua de los
ros tros su pun to de fas ci na ción. Es en
es te mo men to don de el mis te rio irrum -
pe, con fun de pa sa do y fu tu ro, ha ce re -
tro ce der el tiem po y di bu ja el fu tu ro.  
“Él le con tó sus tris te zas en el co le gio, y
co mo en su cie lo poé ti co res plan de cía
un ros tro de mu jer, tan ní ti da men te que
vién do la la pri me ra vez él la ha bía re co -
no ci do”, es cri be Flau bert co men tan do
el amor de Fré de ric por la se ño ra Ar -
noux 12. El pri mer en cuen tro en tre el jo -
ven Rous seau y la se ño ra de Wa rrens da
fe de la mis ma re ve la ción, don de el otro
se abre a un con tac to que es ca pa a la ra -
zón, a no ser que se lle ve la me tá fo ra de
los ojos que se to can has ta el fi nal. La
pro pia car ne y la car ne del otro se con -
fun den en ton ces ba jo los aus pi cios de
un ros tro que tra za un ca mi no es pi ri -
tual o de sen sua li dad ra dian te. El jo ven
Rous seau via ja de Gou fig non a An necy
con una car ta de re co men da ción del se -
ñor de Pont ve rre pa ra la se ño ra de Wa -
rrens. Lo es pe ra un des lum bra mien to,
del que di ce en la dé ci ma en so ña ción 13,
que “es te pri mer mo men to fue de ci si vo
pa ra mi vi da y afec tó por un en ca de na -
mien to ine vi ta ble el res to de mis días”.
Rous seau ig no ra aún to do acer ca de la
mu jer cu ya pro tec ción bus ca, la ima gi -
na ma yor y en tre ga da a la de vo ción.
Ella es ta a pun to de en trar a la igle sia de
Cor de liers cuan do él la ve y ella se da
vuel ta aler ta da por la voz in ti mi da da
del mu cha cho. “¡En que me con ver tí
con es te en cuen tro!, es cri be Rous seau...
Vi un ros tro lle no de gra cia, her mo sos
ojos lle nos de dul zu ra, una tez des lum -
bran te, el con tor no de una gar gan ta en -
can ta do ra... Que aque llos que nie gan la
sim pa tía de las al mas ex pli quen, si pue -
den, co mo des de la pri me ra en tre vis ta,
des de la pri me ra pa la bra, des de la pri -
me ra mi ra da, la se ño ra de Wa rrens me
ins pi ró no só lo el ca ri ño más vi vo, si no
una con fian za per fec ta que ja más fue
des men ti da 14.” 
El ros tro tie ne la fuer za de una lla ma da:
“ha blán do le, ella se guía re vol vien do la
so pa..., es cri be An dré Sch warz-Bart. Er -
nie, afli gi do, es cru ta ba el ros tro de su
ma dre sin po der per ci bir el re fle jo de su
ros tro in te rior. Pe ro de re pen te tu vo la
in tui ción des lum bran te del al ma de la
se ño ra Blu ment hal que era al mis mo
tiem po un pez pla tea do y asus ta do, una
per pe tua hui da ba jo las pe que ñas olas
gas ta das de su ros tro de agua gris y po -
co pro fun da.15”
El ros tro co mo lu gar de elec ción del al -
ma, es una ima gen be lla y co mún, tra -
du ce en tér mi nos re li gio sos, el ca rác ter
sin gu lar e ine fa ble del ros tro. El cuer po
en cuen tra allí su es pi ri tua li dad, sus car -
tas de pre sen ta ción.
El va lor so cial e in di vi dual que dis tin -
gue al ros tro del res to del cuer po, su im -
por tan cia en la per cep ción de la iden ti -
dad, se tra du ce en los jue gos del amor a
tra vés de la aten ción de que es ob je to
por par te de los ena mo ra dos. La li te ra -
tu ra abun da en ejem plos. “Uno de los
sig nos del amor, di ce A. Phi lip pe, es
nues tra pa sión por mi rar el ros tro ama -
do; la emo ción pri me ra, en lu gar de dis -
mi nuir se pro lon ga, au men ta pal pi tan -
do, una mi ra da se con vier te en el hi lo
de Ariad na que nos lle va has ta el co ra -
zón del otro.16”  “Su cuer po ba jo mis ca -
ri cias se con vier te por en te ro en ros tro”,

di ce A. Fin kiel kraut17. Mi chel Tour nier
se ha ce eco de es ta idea ha cien do del
ros tro el ob je to más im por tan te del de -
seo. “Exis te un sig no in fa li ble, es cri be,
en el cual se re co no ce que uno es tá ena -
mo ra do de al guien, es cuan do su ros tro
nos ins pi ra más de seo fí si co que cual -
quier otra par te de su cuer po.18” Los
aman tes pue den así per der se en una
lar ga con tem pla ción, don de la pa la bra
sus pen di da en los la bios re vis te de más
bri llo la in ten si dad de la vis ta del ros tro
ama do. La mi ra da se de tie ne siem pre
en el um bral de la re ve la ción y se nu tre
de es ta es pe ra. El ros tro pa re ce siem pre
el lu gar don de la ver dad es ta a pun to
de re ve lar se. Es una fuen te ina go ta ble
de sig ni fi ca cio nes nue vas o por des cu -
brir; ca da día ba jo un nue vo án gu lo, el
ros tro se ofre ce a la ma ne ra de un mun -
do por ex plo rar.
Y sin du da, la ba na li dad mu tua que se
apo de ra de los ros tros ex pre sa el fin de
una re la ción amo ro sa, la im po si bi li dad
de bus car el mis te rio en las fac cio nes
del otro. Pe ro mien tras la in ten si dad del
sen ti mien to se con ser ve, el ros tro se
pre sen ta co mo una lla ve pa ra en trar en
el go zo de la re ve la ción del otro. Proust
lo di ce ad mi ra ble men te des cri bien do
en Swann es ta mez cla con fu sa de lu ci -
dez y de ce gue ra fren te a una mu jer que
se bur la de él y de quien sa be que ya no
tie ne el en can to de an tes. La ad mi ra ción
sin em bar go per ma ne ce in tac ta fren te a
un ros tro que en car na a sus ojos to do el
mis te rio de su re la ción con Odet te. “Fí -
si ca men te ella atra ve sa ba una ma la
tem po ra da: en gor da ba; y el en can to ex -
pre si vo y do lien te, las mi ra das asom -
bra das y so ña do ras que te nía an tes pa -
re cían ha ber de sa pa re ci do con su pri -
me ra ju ven tud. De suer te que se ha bía
vuel to tan que ri da pa ra Swann pre ci sa -
men te en el mo men to don de él la en -
con tra ba me nos be lla.  La mi ra ba lar ga -
men te pa ra tra tar de reen con trar el en -
can to que ha bía co no ci do y no lo ha lla -
ba. Pe ro sa ber que ba jo es ta nue va cri sá -
li da, era siem pre Odet te quien vi vía,
siem pre la mis ma vo lun tad fu gaz, in -
com pren si ble y so la pa da era su fi cien te
pa ra que Swann tra ta ra de en con trar la
con la mis ma pa sión de siem pre .19”
Pe ro ya que el ros tro es el lu gar por ex -
ce len cia de lo sa gra do en la re la ción del
hom bre con si go mis mo y con los de -
más, es tam bién ob je to de las ten ta ti vas
pa ra pro fa nar lo, en su ciar lo, des truir lo
cuan do se tra ta de eli mi nar al in di vi -
duo, de ne gar le su sin gu la ri dad. La ne -
ga ción del hom bre se re la cio na de ma -
ne ra ejem plar con la ne ga ti va de con ce -
der le la dig ni dad de un ros tro. Ex pre -
sio nes co rrien tes lo re ve lan: per dre la fi -
gu re, fai re mau vai se fi gu re, ne plus avoir fi -
gu re hu mai ne, se fai re cas ser la fi gu re ou la
gue le20, etc. O el in sul to que ani ma li za
el ros tro y lo arras tra en el fan go: ca ra
de ra ta, ho ci co, trog ne, tron che21, etc., o
in clu so la de cla ra ción del ra cis ta mun -
da no que no te me evo car el “sem blan -
te” del ex tran je ro.  
To dos es tos son pro ce di mien tos de de -
gra da ción del hom bre que exi gen que
sea pri va do sim bó li ca men te de su ros -
tro pa ra re ba jar lo me jor. La su pre sión
de to da hu ma ni dad en el hom bre re -
quie re rom per el sig no de su per te nen -
cia a la es pe cie, en es te ca so su ros tro.
De ma ne ra (an tro po) ló gi ca22, y ofre -
cien do una ilus tra ción sor pren den te de
la am bi va len cia de lo sa gra do ana li za da
por Ot to, mien tras el amor ele va sim bó -
li ca men te el ros tro, el odio ha cia el otro
o el ra cis mo se de di ca a re du cir lo a la
na da, a pi so tear lo.
El ra cis mo po dría de fi nir se de ma ne ra
ele men tal por es ta ne ga ción y por la im -

po si ción de una ca te go ría des pec ti va
que de fi ne al otro co mo un “ti po” y se -
ña la la con duc ta a se guir ha cia él (“el
ju dío”, “el ára be”, etc.).  
La mí ni ma di fe ren cia que dis tin gue al
otro y lo nom bra es ani qui la da. Y el in -
di vi duo, pri va do de su ros tro, de su di -
fe ren cia, se con vier te en un ele men to
in ter cam bia ble de una ca te go ría de ni -
gra da. Se le pres ta so la men te una ca ra
va cía, un an ti-ros tro, una mas ca ra fu ne -
ra ria, que es un re tra to ha bla do, o una
ca ri ca tu ra, in clu so co mo la his to ria lo
mues tra su fi cien te men te, las fi so no -
mías ra cia les que tu vie ron su pe río do
de glo ria du ran te el na zis mo, con ti núan
in si dio sa men te pro pa gan do sus es te -
reo ti pos.
Así se re suel ve lo in com pren si ble del
otro, el mis te rio de su pre sen cia: sus
ras gos fí si cos re ve lan su in te rior mo ral
y ex pre san en el vo ca bu la rio de la car ne
su tem pe ra men to, sus vi cios es con di -
dos, sus per fi dias. El ros tro era só lo una
mas ca ra, pe ro su do blez se re ve la an te
la sa ga ci dad del fi so no mis ta quien so lo
con ver co no ce a las per so nas. Su am bi -
ción es re du cir a una fór mu la la ver dad
psi co ló gi ca del hom bre sen ta do fren te a
él.
El ros tro se con vier te en con fe sión, con -
fir ma la sos pe cha. Des pués del en vi le ci -
mien to del ros tro, só lo que da pa sar a
los ac tos. El ra cis mo nun ca es un pen sa -
mien to pu ro, si no un ar ma des ti na da a
ma tar sim bó li ca men te a tra vés del re -
cha zo del ros tro del otro. Pa ra el ra cis ta
se tra ta de “man char” es ta par te “san -
ta” del in di vi duo.
El ros tro es una to ta li dad, una ges talt23

úni ca que no de ja de mo di fi car se. To da
al te ra ción lo des tru ye y fi su ra pro fun -
da men te al hom bre, que ya no se re co -
no ce, que no se atre ve a mi rar se a la ca -
ra. Me nos do lo ro sas son las he ri das o
las ci ca tri ces, lo ca li za das en otras par tes
del cuer po, aun que sean más gra ves. La
rup tu ra de la sa cra li dad del ros tro in -
clu so oca sio na el ho rror de los alle ga -
dos. Lo sa gra do im plí ci to en la fas ci na -
ción ce de su lu gar a lo sa gra do im plí ci -
to en la re pul sión.
Al bert Co hen le di ce bru tal men te afir -
man do que “si el po bre Ro meo se hu -
bie ra que da do de re pen te sin na riz de -
bi do a cual quier ac ci den te, Ju lie ta, al
ver lo, hu bie ra hui do ho rro ri za da24”. La
pri va ción de un miem bro tras tor na pro -
fun da men te el sen ti mien to de la iden ti -
dad, pe ro sin du da me nos que la des fi -
gu ra ción. En nues tras so cie da des, las ci -
ca tri ces que mar can un ros tro pue den
ser vi vi das de for ma dra má ti ca co mo
una de for ma ción; en otros lu ga res, los
ri tos de ini cia ción im pli can mar cas de
cu chi llo en la ca ra, fi gu ras tra za das en
el ros tro de un jo ven lle no de or gu llo,
quien se sien te en ade lan te un hom bre o
una mu jer com ple ta men te in te gra do a
su co mu ni dad.
El et nó lo go Ro bert Jau lin que que ría vi -
vir de ma ne ra com ple ta un ri to de ini -
cia ción Sa ra se pres tó al jue go has ta el
mo men to don de el ri to im pli ca ba la im -
po si ción de una mar ca en el ros tro25. A
par tir de ese mo men to se sus tra jo de
una im po si ción que le pa re cía ex ce si va
a raíz de su si tua ción de oc ci den tal y es -
gri mió, pa ra dó ji ca men te, la di fe ren cia
que es pe ra ba ne gar de ma ne ra sim bó li -
ca in te grán do se a los Sa ra. Es tos ejem -
plos mues tran que la des fi gu ra ción (de
igual ma ne ra que la feal dad o la be lle -
za) no es una ca te go ría uni ver sal, si no
el efec to de un jui cio so cial que ori gi na
en el hom bre el sen ti mien to ín ti mo de
ser va lo ra do por sus mar cas, o en otros
con tex tos de no te ner un ros tro hu ma no.
En nues tras so cie da des, el hom bre mar -
ca do de es ta for ma, ob je to de la aten -
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LA VE JEZ SE RÍA UNA 
EN FER ME DAD LEN TA Y 
VE NE NO SA QUE ROE EL 
ROS TRO DE RE FE REN CIA, 
IN DI SO LU BLE MEN TE LI GA DO
AL SEN TI MIEN TO DE 
IDEN TI DAD DEL IN DI VI DUO.



ción co lec ti va pe se a sí mis mo, se es -
fuer za siem pre por di si mu lar fren te a
los otros, por vol ver se pa ra dó ji ca men te
in vi si ble, a tra vés de una ex tre ma dis -
cre ción. La je rar quía del es pan to y del
re cha zo po ne en pri mer lu gar al hom -
bre con el ros tro al te ra do por un ac ci -
den te o por una en fer me dad.
El hom bre que “ya no tie ne ros tro hu -
ma no” di ce la ex pre sión po pu lar. Su
par ti cu la ri dad con sis te en la ca ren cia
sim bó li ca que ofre ce al mun do a tra vés
de sus ras gos da ña dos.  Su es ta do no le
im pi de ejer cer sus ap ti tu des pa ra tra ba -
jar, pa ra amar, pa ra edu car, pa ra vi vir. Y
sin em bar go, es apar ta do por una su til
lí nea de de mar ca ción de don de sur ge
una vio len cia sim bó li ca tan to más vi ru -
len ta en cuan to es con fre cuen cia ig no -
ran te de sí mis ma. Si la des fi gu ra ción
no es una dis ca pa ci dad, en cuan to no
in va li da nin gu na de las com pe ten cias
de la per so na, sí lo es a par tir del mo -
men to don de sus ci ta un tra ta mien to so -
cial que la si túa en el mis mo ni vel de las
otras dis ca pa ci da des.
La des fi gu ra ción en una dis ca pa ci dad
de la apa rien cia. La in va li dez que se ña -
la es una al te ra ción pro fun da de las po -
si bi li da des de re la ción.
No so la men te apar ta de bue na par te de
las re la cio nes so cia les de las que el in di -
vi duo po dría be ne fi ciar se si no tu vie ra
el ros tro da ña do, si no que le im po ne
per ma nen te men te el vi vir ba jo el ojo
del pú bli co, co mo si vi vie ra in ce san te -
men te en re pre sen ta ción, ina go ta ble
fuen te de cu rio si dad pa ra las per so nas
que se cru zan en su ca mi no. Pa ra el
hom bre con una dis ca pa ci dad muy vi -
si ble, y so bre to do pa ra el hom bre des -
fi gu ra do o con un ros tro de for me, la vi -
da so cial se con vier te en una re pre sen -
ta ción y el me nor de sus des pla za mien -
tos mo vi li za la aten ción del pú bli co.
La al te ra ción del ros tro im po ne al in di -
vi duo una re duc ción de su cam po de
ac ción y de su cam po so cial. Lo obli ga a
ve ces a to mar pre cau cio nes con el fin
de no in co mo dar a las per so nas. “Pa ra
ayu dar a los otros a te ner tac to, ano ta E.
Goff man, se re co mien da fre cuen te men -
te a las per so nas des fi gu ra das de te ner -
se un po co an tes de un en cuen tro, con
el fin de dar a los fu tu ros in ter lo cu to res
el tiem po de asu mir una ac ti tud26”.
Apro xi mar se len ta men te, apa ren tar in -
de ci sión, mi rar el re loj, ob ser var al go en
los al re de do res, son vías de ac ce so al
otro que pre ser van las de fen sas de és te,
dán do le el tiem po de di si par su sor pre -
sa y de ac tuar co mo si na da ocu rrie ra.
Ac ti tud ri tua li za da que de ja en el hom -
bre des fi gu ra do el sen ti mien to de es tar
per ma nen te men te a mer ced de los
otros, siem pre en la ne ce si dad de te ner
cui da do en sus in te rac cio nes so cia les,
mien tras que en la vi da co ti dia na, cuan -
do ca mi na en la ace ra o cuan do usa el
trans por te pu bli co, na die tie ne cui da do
con las mi ra das que aflu yen so bre él,
que se de tie nen con in sis ten cia so bre su
ros tro, si tuán do lo sin res pi ro, en un es -
ce na rio, hos ti gán do lo in clu so en sus
ten ta ti vas de pa sar de sa per ci bi do.
Sin du da la re la ción con una per so na
dis ca pa ci ta da fí si ca o sen so rial men te,
en fren ta una di fi cul tad con si de ra ble a
cau sa de los fan tas mas, de los te rro res
ar cai cos que ya cen en el co ra zón del in -
di vi duo. El hom bre des fi gu ra do des -
pier ta la an gus tia pre sen te en ca da in di -
vi duo del cuer po des trui do y que se ex -
pre sa de for ma pri vi le gia da en las pe sa -
di llas, la an gus tia fren te a la ex tre ma
pre ca rie dad de la con di ción hu ma na.
La des fi gu ra ción es pro ba ble men te uno
de los mo ti vos más crue les pa ra la se -
pa ra ción su til del in di vi duo en los ri tos
de in te rac ción. La pri me ra ac ti tud es la
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eva sión. Mien tras que en las re la cio nes
so cia les cual quier ac tor pue de rei vin di -
car a su fa vor un vo to de con fian za, el
hom bre des fi gu ra do, de la mis ma for -
ma que el hom bre con una dis ca pa ci -
dad fí si ca o sen so rial, so por ta una car -
ga ne ga ti va, su en cuen tro es ta me dia do
por un a prio ri que di fi cul ta su pro xi mi -
dad. Y to do es to de ma ne ra no de cla ra -
da, ca si dis cre ta, pe ro efi caz, a par tir del
su til va cío que se crea a su al re de dor y
del con jun to de mi ra das que lo en vuel -
ven, tam bién a tra vés de la di fi cul tad
que en fren ta pa ra go zar de las re la cio -
nes or di na rias de la vi da, las mis mas
que só lo tie nen un va lor mí ni mo a fuer -
za de ba na li dad o de evi den cia, pe ro
que de be con quis tar en una lu cha re ñi -
da, sin tien do el ma les tar que pro du ce
en aqué llos que no es tán ha bi tua dos a
su pre sen cia. Es ta al te ra ción que no
mo di fi ca en na da las com pe ten cias ac ti -
vas o afec ti vas que la co lec ti vi dad pue -
de re que rir, es su fi cien te pa ra ali men tar
la di fi cul tad de su in te gra ción so cial, a
cau sa del va lor sim bó li co atri bui do al
ros tro. De tal ma ne ra que mu chos de
los que su fren es ta al te ra ción pre fie ren
ocul tar se an tes que en fren tar es ta prue -
ba. El hom bre des fi gu ra do es el hom bre
que pro vi sio nal men te o per ma nen te -
men te, vi ve la su pre sión de sí, la pri va -
ción sim bó li ca de su re la ción con el
mun do que só lo un es fuer zo de su vo -
lun tad pue de res tau rar.
Si el ros tro se con fun de con el ser, su al -
te ra ción es una rup tu ra en el co ra zón
del ser y es vi vi da co mo una pro fa na -
ción de sí mis mo27.
Lo san to se mues tra aho ra co mo una
“man cha”.

Cuan do la per so na en ve je ce, el en vi le -
ci mien to di fu so que mar ca la re la ción
con si go mis mo, y par ti cu lar men te con
el ros tro, ex pre sa la per di da de la sa cra -
li dad im plí ci ta en la ca ra. A nues tros
ojos na da cam bia en nues tro ros tro, en
nues tro cuer po, o en el ma tiz de nues -
tra re la ción con el mun do. El tiem po
pa sa en no so tros sin as pe re za, sin con -
tras te.  Va mos ha cia la muer te con el
sen ti mien to que la ju ven tud se pro lon -
gó en no so tros, y que los vie jos son de
otro pla ne ta. “La ve jez, de cía S. de
Beau voir, es par ti cu lar men te di fí cil de
asu mir por que la ha bía mos con si de ra -
do siem pre co mo una es pe cie ex tra ña:
yo, yo me con ver tí en otra, mien tras
que si go sien do la mis ma28”. El en ve je -
ci mien to es una abs trac ción. Nin gu na
rup tu ra se ha pro du ci do. Con una len -
ti tud in fi ni ta, el pa so del tiem po se
mar ca en el ros tro y en los ges tos, li mi -
ta la ac ción, pe ro sin rup tu ra, sin trau -
ma tis mo. Co mo la ju ven tud, la ve jez es
pri me ro un sen ti mien to. En ve je cer es
un ca mi no len to, no pe sa nun ca; só lo la
úl ti ma go ta ha ce des bor dar el va so. Du -
ran te gran par te de la exis ten cia las per -
so nas ma yo res son los otros. El cuer po
se ex po ne al tra ba jo de la du ra ción y de
la muer te, pe ro la ima gen que se for ja el
in di vi duo de su cuer po se per fi la al rit -
mo de su avan ce en la vi da, de acuer do
a las cir cuns tan cias que atra vie sa. Es ta
ima gen se mo di fi ca gra dual men te con
el pa so del tiem po y cum ple su fun ción
an tro po ló gi ca de so por te de la iden ti -

dad per so nal. La ima gen del cuer po es
una idea ima gi na ria, un va lor que sur -
ge esen cial men te de la in fluen cia del
me dio so cial y de la his to ria per so nal.
La con cien cia de en ve je cer o de ser una
per so na ma yor na ce de la mi ra da del
otro.  
El sen ti mien to de la ve jez es la mez cla
con fu sa de la apre cia ción so cial y cul tu -
ral y de la con cien cia de sí. Es ne ce sa -
ria men te el fru to de una re la ción con el
otro. La mo der ni dad tien de a ha cer de
la ve jez un es tig ma, eri ge co mo prin ci -
pio el re cha zo de la pre ca rie dad y de la
muer te, re po sa so bre un ima gi na rio de
fuer za y vi ta li dad. En nues tras so cie da -
des don de el la zo so cial se de bi li ta, lo
úni co per cep ti ble del otro se re la cio na
fre cuen te men te con la mi ra da que se
po sa so bre él. Cuan do el otro se ale ja,
só lo que da su apa rien cia, su se duc ción.
El tiem po no es tá hoy en la me mo ria o
en la ex pe rien cia. La mo der ni dad es un
cul to con sa gra do al pre sen te. La his to -
ria tien de a con ver tir se pa ra las ge ne ra -
cio nes jó ve nes en su his to ria. La ve jez
se des li za len ta men te fue ra del cam po
sim bó li co, por que de ro ga los va lo res
cen tra les de la mo der ni dad: la ju ven -
tud, la se duc ción, la vi ta li dad, el tra ba -
jo, los re sul ta dos29. Sin que rer lo es una
en car na ción de lo re cha za do, co mo el
“dis ca pa ci ta do”, la en fer me dad, la pro -
xi mi dad de la muer te o la muer te mis -
ma.  Re cuer da la pre ca rie dad y fra gi li -
dad de la con di ción hu ma na. Hoy son
ra ros los hom bres y mu je res que acep -
tan ser ma yo res y vi ven su ve jez co mo
una fa se ple na de su exis ten cia. Una co -
me dian te ame ri ca na enun cia ba en voz
al ta el mur mu llo ín ti mo que ator men ta
a mu chos de nues tros con tem po rá neos:
“yo acep to ser vie ja, pe ro no so por to
ver me vie ja”. Hoy es ne ce sa rio, si no vi -
vir eter na men te, al me nos de sa pa re cer
muy vie jo con un ros tro de eter na ju -
ven tud, in clu so al pre cio de pe no sas ci -
ru gías es té ti cas.  En ga ñar os ten tan do
los sig nos de una ju ven tud in tac ta pe se
a los años pa ra no per der sim bó li ca -
men te su lu gar en el cam po so cial30.
“La cul tu ra, di ce Mal raux, es el con jun -
to de res pues tas que un hom bre pue de
dar cuan do, en su es pe jo, per ci be su
ros tro de muer to”. La des truc ción de
los sis te mas sim bó li cos de ja hoy al
hom bre fren te a la des nu dez de un ros -
tro que lo es pan ta. Fren te a la ve jez o la
muer te, no sa be que res pon der y su si -
len cio es ator men ta do por el mie do.
An tes el hom bre en ve je cía y mo ría por -
que es tos even tos es ta ban en el or den
de las co sas. El hom bre con tem po rá neo
no quie re en ve je cer, ni mo rir. En ton ces,

co mo el ba rón de Mun chaus sen31, se ti -
ra del pe lo pa ra sa lir del aprie to. En
nues tras so cie da des don de la apa rien -
cia tie ne tan ta im por tan cia, el en ve je ci -
mien to es vi vi do co mo un aja mien to y
una ex pro pia ción. Sus con se cuen cias
evo can de for ma ape nas eu fe mís ti ca
una des fi gu ra ción. Si ca da hom bre lle va
en sí un ros tro de re fe ren cia, el ros tro de
la ju ven tud y del re co no ci mien to de sí
por los de más, el que ha co no ci do y da -
do amor en la sa tis fac ción, en ton ces la
ve jez es el tiem po de la de sin te gra ción
de ese ros tro32. Por pri me ra vez el in di -
vi duo no se re co no ce en el es pe jo, se ha
con ver ti do en otro.  “Aca ba ba de en trar
en mis 60 años cuan do el ros tro que en -
con tra ba por lo me nos una vez al mes
en el es pe jo me pa re ció sú bi ta men te ex -
tra ño”, cons ta ta un día con amar gu ra
Ma nès Sper ber33. “Uno mue re con una
más ca ra”, afir ma el prín ci pe Sa li na, el
ga to par do de Lam pe du sa. La ve jez se -
ría una en fer me dad len ta y ve ne no sa
que roe el ros tro de re fe ren cia, in di so lu -
ble men te li ga do al sen ti mien to de iden -
ti dad del in di vi duo.
Al go sa gra do e ín ti mo se des ha ce con el
pa so del tiem po, y los es fuer zos de la ci -
ru gía es té ti ca o la re sis ten cia in te rior,
fra ca san en con te ner el pro ce so que
con vier te al hom bre en un ex tra ño pa ra
sí mis mo. En nues tro ima gi na rio so cial,
el ros tro es la ju ven tud.  Son muy ra ros
los hom bres y las mu je res que se mi ran
sin di si mu lo en el es pe jo o en las fo to -
gra fías y se re co no cen sin amar gu ra,
acep tan do su edad y la ins crip ción ní ti -
da del tiem po so bre sus ras gos. La re la -
ción in ti ma con el ros tro se vuel ve una
for ma su til de me men to mo ri34. A tal
pun to que en cier tas ins ti tu cio nes que
aco gen ju bi la dos o per so nas en fer mas,
la re nun cia a la iden ti dad pro pia se tra -
du ce en la ne gli gen cia en el arre glo, en
la pre sen ta ción de si mis mo. La in di fe -
ren cia ha cia el ros tro y el pei na do, es
una eta pa sim bó li ca men te de ci si va en
la re nun cia de sí y de los otros. Ya no
im por ta na da. La an ti gua sa cra li dad del
ros tro ya no tie ne sen ti do, es ta des he -
cha, el ros tro es tá va cío, na die se vuel ve
a él con afec to.
La au sen cia de cual quier re co no ci mien -
to so cial en es tos es ta ble ci mien tos con -
du ce a di si mu lar el sig no de la per te -
nen cia al gru po. El ros tro se mues tra va -
cío, co mo un lap sus35. Co mo un es pe jo,
le de vuel ve al mun do su in di fe ren cia a
tra vés de su fal ta de se duc ción y de ex -
pre si vi dad. Pe ro el en fer me ro que se
de tie ne fren te a es te ros tro y lo re co no -
ce en su ple na hu ma ni dad re nue va su
per te nen cia al te ji do so cial. Res ti tu ye el

A ME DI DA QUE UNA 
SO CIE DAD CON CE DE MA YOR
IM POR TAN CIA A LA 
IN DI VI DUA LI DAD, 
AU MEN TA EL VA LOR DEL
ROS TRO.



va lor in trín se co de la per so na, su di -
men sión sa gra da, la edad y el sta tus
des pre cia dos de sa pa re cen. Pa ra cam -
biar un ros tro amar go y ce rra do, mu do,
es su fi cien te otro ros tro.  De allí la im -
por tan cia de los sa lo nes es té ti cos que
per mi ten a las per so nas ma yo res cui dar
su ros tro, su pei na do, su apa rien cia. O
la im por tan cia aún más de ci si va de es -
tos mis mos ges tos rea li za dos por una
en fer me ra, o un miem bro de la fa mi lia,
cuan do la per so na es de ma sia do de pen -
dien te. Obran do po si ti va men te so bre el
sen ti mien to del ros tro, se fa ci li ta en la
per so na ma yor el re gre so a un nar ci sis -
mo ele men tal del que se ha bía ale ja do
po co a po co. Se res tau ra el va lor de la
re la ción con si go mis mo. Se arran ca la
per so na de la in di fe ren cia don de es ta ba
su mer gi da, se sa cra li za de nue vo la
exis ten cia al con ce der le una im por tan -
cia so cial que re per cu te so bre la au toes -
ti ma.

Por su pues to, la per cep ción del ros tro
de la per so na ma yor no es na tu ral, si no
que es el re sul ta do de una va lo ra ción
so cial y cul tu ral a la que ca da uno se ad -
hie re a su ma ne ra.  Se ría lar ga la lis ta de
so cie da des hos pi ta la rias con la ve jez,
que ha cen de la edad el sig no de una
dig ni dad y de un va lor sim bó li co cre -
cien tes en el des ti no del gru po. El hom -
bre que en ve je ce, ca da uno de no so tros
lo sa brá un día, es el ni ño que fue: el
mis mo ros tro, el mis mo asom bro fren te
al mun do. Del ni ño al vie jo, exis te una
con ti nui dad in quie tan te, una se me jan -
za nun ca des men ti da. De ahí que, muy
vie jos, mo ri mos con el ros tro de nues tra
in fan cia, pe ro so mos los úni cos en sa -
ber lo.
El re co rri do po dría se guir aún, pues en
el ros tro se cris ta li za sim bó li ca men te el
con jun to de va lo res so cia les pa ra lo me -
jor y pa ra lo peor. Las dos ten den cias de
lo sa gra do, lo san to y la man cha, se al -
ter nan allí se gún las cir cuns tan cias. La
re la ción con el ros tro es una re la ción sa -
gra da, con to da la am bi va len cia que se
des pren de de tal car ga: de la ma ra vi lla
al es pan to, del amor al ho mi ci dio. El
mis mo hom bre co no ce a ve ces en el
trans cur so de su exis ten cia es tas di fe -
ren tes in ten si da des que ex pre san su va -
lor de hom bre en el se no de un es pa cio
so cial don de es tá so me ti do a la apre cia -
ción de los otros a fa vor o en con tra. La
pér di da del ros tro en el ra cis mo, o aún
en la des fi gu ra ción, es una pér di da de
exis ten cia pues ella pro fa na al hom bre.
Al re vés, el amor o el re co no ci mien to
ge ne ran una ca ra pa ra el otro que na da
po drá des truir sal vo el cam bio de to na -
li dad de la mi ra da. Lo sa gra do de un
ros tro co mien za o se aca ba en los ojos
del otro, en la pro yec ción de sen ti do
que lo po ne fren te al mun do o que lo re -
cha za. Allí es tá la ver da de ra prue ba. 

Tra du ci do es pe cial men te por Bea triz
Eu ge nia Mon to ya Ta ma yo, an tro pó lo -
ga egre sa da de la Uni ver si dad de An -
tio quia (Me de llín, Co lom bia) y miem -
bro del gru po de in ves ti ga ción re li gión,
cul tu ra y so cie dad de la mis ma uni ver -
si dad. 
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2. Da vid Le Bre ton, so ció lo go y an tro pó -
lo go, pro fe sor en la UFR de cien cias so -
cia les de la uni ver si dad de Stras bourg II.
(En el ori gi nal).
3. La Ha ye, M. Nij hoff, 1968, p.101.
4. Re co men da mos las obras cla si cas en la
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18. Mi chel Tour nier, La gout te d’or, Pa ris,
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ción pier den to da su fuer za ex pre si va,
pues li te ral men te tra du cen: per der la ca -
ra, ha cer ma la ca ra, no te ner ca ra hu ma -
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SEPARATA / El rostro y lo sagrado

Av. Santa Fé 3673 - Local 10
Galería Nuevo Mundo 

Tel.: 4831-8538 
libreriapenelope@hotmail.com

Av. Santa Fé 3753
Buenos Aires - Argentina 

Tel.: 48330105
lilithlibros@gmail.com

Literatura - Infantiles - Arte
Best Seller - Textos  

Auto Ayuda - Novelas
Envíos a domicilio (zona Capital)

Av. Coronel Díaz 1492
Tel.:4822-0419 

guiraulibros@hotmail.com

¿DE QUÉ MANERA EL ROSTRO
PUEDE SOCIALMENTE SER 
RELACIONADO CON LO 
SAGRADO?

ADQUIERA LOS
LIBROS DE TOPIA EN

Av. Santa Fe
2376 Bs. As.

Tel: 5254-2376

Av. Santa Fe
2582 Bs. As. 

Tel: 5219-2582

Av. Corrientes
1743 Bs. As. 

Capital 
Federal 

Tel: 4374-7574

Av. Corrientes
1436 Bs. As.  

(54-11) 
4372-7845

Av. Corrientes
1311 Bs. As.  

(54-11) 
4373-6106

Av. Corrientes 1551
4375-5001 - 4373-4006
www.editoriallosada.com
covadonga@editoriallosada.com

Sarmiento 3099 - Tel: 4866-1657
(1196) C.A. de Bs. As.

tercerafundacion_libros@hotmail.com

p / 18
cuan do en rea li dad quie ren de cir res pec -
ti va men te: ser hu mi lla do, ha cer el ri dí cu -
lo, es tar irre co no ci ble o des fi gu ra do y
caer se. (N. T).     
21. Es tas ex pre sio nes tra du cen “ca ra”
pe ro en un sen ti do pe yo ra ti vo. (N. T). 
22. En el ori gi nal. (N. T).
23. Ges talt es una pa la bra ale ma na que
de sig na una for ma es truc tu ra da, com -
ple ta y que tie ne un sen ti do.  (N. T).
24.Al bert Co hen, Le liv re de ma mè re,
Pa ris, Ga lli mard, 1954, p. 89. 
25. Ro bert Jau lin, La mort Sa ra, Pa ris,
10-18, 1971, p. 167 sq.
26. Ir ving Goff man, Stig ma tes. Les usa -
ges so ciaux du han di cap, Pa ris, Mi nuit,
1975, p. 140.
27. Da vid Le Bre ton, Des vi sa ges, op.
Cit; p. 296 sq.
28. Si mo ne de Beau voir, La viei lles se,
Pa ris, Ga lli mard, 1970, p. 301. 
29. Da vid Le Bre ton, Anth ro po lo gie du
corps et mo der ni té, op. Cit; ca pí tu lo 7.
30. Es cier to que en nues tras so cie da des,
la ve jez pue de ser fe liz y ex pre sar una re -
la ción apa ci ble con el ros tro, sin em bra -
go he mos mos tra do ba sán do nos en un
cor pus li te ra rio sig ni fi ca ti vo que la  ten -
den cia do mi nan te, in clu so pa ra aqué llos
que asu men su en ve je ci mien to, es un
sen ti mien to de pér di da del ros tro, una
for ma su til de due lo que de sem bo ca en
la ex tra ñe za de sí mis mo. Una len ta de -
sa cra li za ción de sí. Ver D. Le Bre ton, Des
vi sa ges, op. Cit; p. 167 sq.
31. El ba rón de Mun chaus sen es un per -
so na je his tó ri co y hé roe po pu lar de la li -
te ra tu ra ale ma na que se ca rac te ri za por
sus aven tu ras fan tás ti cas, en tre ellas un
via je a la lu na en una bo la de ca ñón. To -
ma do de Wi ki pe dia, la en ci clo pe dia li bre
el 17 de ju nio 2009, 7: 20 p.m. (N. T).
32. Da vid. Le Bre ton, Des vi sa ges, op.
Cit; p. 174 sq.
33. Ma nes Sper ber, Por teurs d’eau, Pa ris,
Cal mann-Levy, 1976, p.9.
34. Me men to mo ri es una alo cu ción la ti -
na que sig ni fi ca: “re cuer da que mo ri rás”,
tam bién de sig na un ge ne ro ar tís ti co que
pre ten de re cor dar le al hom bre su mor ta -
li dad y la va ni dad de sus ac cio nes y preo -
cu pa cio nes. (To ma do de Wi ki pe dia, 07-
06-2009, 1: 23 pm.) . (N. T).
35. En la tín en el ori gi nal. (N. T).
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can ta do las re glas téc ni cas que pro pon -
go aquí de mi ex pe rien cia de años, tras
de sis tir, por pro pio es car mien to, de
otros ca mi nos... Pe ro es toy obli ga do a
de cir ex pre sa men te que es ta téc ni ca ha
re sul ta do la úni ca ade cua da pa ra mi in -
di vi dua li dad; no me atre vo a po ner en
en tre di cho que una per so na li dad mé di -
ca de muy di ver sa cons ti tu ción pue da
ser es for za da a pre fe rir otra ac ti tud
fren te a los en fer mos y a las ta reas por
so lu cio na r.”4 

Si Freud mis mo in ten tó di ver sos ca mi -
nos pa ra cons ti tuir una téc ni ca y nun ca
uti li zó una téc ni ca “clá si ca”5, ¿qué fue
lo que la pro du jo y sos tie ne? Una ins ti -
tu cio na li za ción del psi coa ná li sis lle vó a
for mu lar un en cua dre ri gi di zan te no só -
lo pa ra los pa cien tes, si no pa ra la for -
ma ción de ana lis tas a lo lar go del si glo
XX. 

Un ejem plo de es to lo po de mos ver en
Jo sé Ble ger y una po lé mi ca pos te rior. 
Ble ger, en “Psi coa ná li sis del en cua dre
psi coa na lí ti co”, no de fi ne el en cua dre
psi coa na lí ti co .6 Lo da co mo un he cho y
en el tex to lo ana li za co mo una ins ti tu -
ción. Hay un so lo en cua dre por que hay
una so la téc ni ca psi coa na lí ti ca. Un en -
cua dre que sos tie ne una téc ni ca y una
so la for ma de ha cer psi coa ná li sis. Un
mo de lo cien ti fi cis ta y asép ti co: un aná -
li sis de va rias ve ces por se ma na en di -
ván con el man da to a un pa cien te in di -
vi dual que aso cia ba li bre men te en el di -
ván y un ana lis ta es pe jo en aten ción flo -
tan te. To do lo que sa lie ra de di cho es -
que ma era una “rup tu ra del en cua dre”.
Si des de el va mos no cum plía las cons -
tan tes del en cua dre ya era no mi na da
co mo la hi ja na tu ral des pre cia da de la
pra xis psi coa na lí ti ca: la “psi co te ra pia
psi coa na lí ti ca”. Y si el ana lis ta in sis tía
en lla mar lo psi coa ná li sis era un “psi -
coa na lis ta sil ves tre”.
La po lé mi ca que man tu vo Ri car do Mal -
fé con León Os trov por 1970 en las pá gi -
nas de la Re vis ta Ar gen ti na de Psi co lo -
gía nos mues tra có mo se res pon dió a la
crí ti ca del mo de lo “ofi cial”. Mal fé cues -
tio na ba un tex to de Os trov so bre los as -
pec tos ideo ló gi cos y téc ni cos de di cho
ti po de psi coa ná li sis con un úni co en -
cua dre. Pa ra ello Mal fé uti li za ba la lec -
tu ra ins ti tu cio nal del en cua dre pro -
pues ta por Ble ger, al afir mar que “la
con cep ción del mun do, del hom bre y la
vi da so cial y el sis te ma de va lo res del
ana lis ta con cu rren a de ter mi nar la con -
fi gu ra ción ins ti tui da de re gu la ri da des
in-for ma ti vas del pro ce so ana lí ti co a la
que se sue le dar el nom bre de en cua dre .”7

En ton ces, avan za ba: di chas “re glas de
jue go” po dían ju gar re sis ten cial men te
en el aná li sis y era ne ce sa ria la fle xi bi li -
dad del mis mo en fun ción del pro pio
pro ce so ana lí ti co. Os trov, en su res pues -
ta, era con tun den te: “los ex ce sos que

tien tan a Mal fé: apo yar sus ar gu men ta -
cio nes en si tua cio nes pre sun ta men te
ana lí ti cas, pe ro que evi den cian pre ci sa -
men te el des vío, o des co no ci mien to de
lo que en prin ci pio, to do ana lis ta ‘ofi -
cial’ sa be. Son ejem plos, en el me jor de
los ca sos, de psi coa ná li sis sil ves tre .”8

Es tos fue ron y son los me ca nis mos de
po der pa ra in ten tar pre ser var un so lo
en cua dre psi coa na lí ti co a lo lar go del
tiem po: des va lo ri zar y acu sar a to do
cam bio. Has ta Jean La plan che años des -
pués sen ten cia ba: “to da ac ción so bre el
en cua dre cons ti tu ye un ac ting out del
ana lis ta.”9

Pe ro si cam bia ron los tiem pos his tó ri -
cos, cam bió la sub je ti vi dad... ¿có mo no
cam biar una pra xis co mo la psi coa na lí -
ti ca y su en cua dre cuan do es par te de
es ta so cie dad y no es tá por fue ra de la
his to ria y la cul tu ra? Sos te ner la per ma -
nen cia só lo se fun da men ta en pre ser var
la ins ti tu ción psi coa na lí ti ca y sus ri tua -
les y no al psi coa ná li sis co mo un mé to -
do te ra péu ti co vi vo.

2- Una se gun da cues tión es pri mor dial -
men te clí ni ca y te ra péu ti ca. Des de los
tiem pos de Freud los pri me ros ana lis tas
de ba tían có mo cons truir en cua dres. Al -
gu nos, co mo Er nest Jo nes y Max Ei tin -
gon in ten ta ron or ga ni zar una “igle sia”
in ter na cio nal con sus ri tua les, en tre
ellos un en cua dre “pro cus tia no” a re pe -
tir es ti ran do a al gu nos pa cien tes, cor -
tán do le los pies a otros, o bien, de cla -
rán do los ina na li za bles. Otros, a par tir
de Sán dor Fe renc zi, in ten ta ron to mar el
de sa fío de avan zar en las di fi cul ta des
clí ni cas y pro po ner lo que hoy lla ma -
mos di fe ren tes “dis po si ti vos” pa ra dis -
tin tas si tua cio nes clí ni cas. 
El pro pio Freud, se gún el mo men to,
brin da ba sus apo yos a un la do y al otro.
El ejem plo de ma yor apo yo de Freud a
pen sar dis tin tos dis po si ti vos fue con si -
de rar la po si bi li dad de la ac ti vi dad del
ana lis ta, to man do las ideas de Fe renc zi,
en ca sos gra ves de fo bias y neu ro sis ob -
se si vas en Nue vos ca mi nos en la te ra pia
psi coa na lí ti ca (1918). Aun que Freud y el
pro pio Fe renc zi cri ti ca ron lue go la cues -
tión de la “téc ni ca ac ti va”, es ne ce sa rio
re sal tar la bús que da clí ni ca de los ca mi -
nos te ra péu ti cos más ade cua dos pa ra la
si tua ción y la pa to lo gía de quien con -
sul ta. El pro pio Fe renc zi, en 1928, pro -
pu so en es te sen ti do el prin ci pio de la
“elas ti ci dad de la téc ni ca psi coa na lí ti -
ca” se gún el ca so y la si tua ción.10

A par tir de en ton ces, to da va ria ción del
en cua dre ins ti tu cio na li za do, lla ma da a
gri tos por la psi co pa to lo gía y las si tua -
cio nes clí ni cas tu vo dos ca mi nos. De -
sau to ri zar al ana lis ta, si con ti nua ba lla -
man do a eso psi coa ná li sis, o bien de no -
mi nar lo “psi co te ra pia psi coa na lí ti ca”
(así se pre ser va ba tan to a la ins ti tu ción
psi coa na lí ti ca, sus ideas, y a sí mis mo). 
El ejem plo más co no ci do de lo pri me ro
fue lo su ce di do con La can y la IPA con
sus se sio nes de tiem po va ria ble, aun -
que fi nal men te con la crea ción de su
pro pia es cue la, se ter mi nó acep tan do
que tam bién era psi coa ná li sis. 
Pe ro hay múl ti ples ejem plos de lo se -
gun do. Frie da Fromm Reich mann de ci -
dió de no mi nar “psi co te ra pia in ten si va”
al psi coa ná li sis con pa cien tes in ter na -
dos. To da in ter ven ción de psi coa na lis ta
con gru pos se de no mi nó “psi co te ra pia
(psi coa na lí ti ca) de/en gru po”, “gru -
poa ná li sis”, etc. To da in ter ven ción psi -

coa na lí ti ca que tu vie ra li mi ta dos los
tiem pos se de no mi nó “psi co te ra pia”,
“psi co te ra pia fo cal”, etc. Y así se po dría
con ti nuar con los ejem plos.
Si las si tua cio nes clí ni cas y los diag nós -
ti cos va rían, es ne ce sa rio con si de rar qué
dis po si ti vo psi coa na lí ti co es el más per -
ti nen te pa ra di cha per so na en di cho
mo men to. 

Aquí la pa la bra cla ve es dis po si ti vo
psi coa na lí ti co. Si el en cua dre son las re -
glas ne ce sa rias pa ra un tra ba jo ana lí ti -
co, el dis po si ti vo lo in clu ye, ya que es
un ar ti fi cio que pro pi cia “po ner en evi -
den cia mo dos de fun cio na mien to de la
psi que que di fí cil men te se mo vi li za rían
en un aná li sis clá si co .”11 Pa ra ello, co -
mo psi coa na lis ta, es ne ce sa rio afi nar los
diag nós ti cos clí ni cos y de si tua ción pa -
ra eva luar la per ti nen cia del dis po si ti vo
psi coa na lí ti co a im ple men tar en ca da
ca so a tra vés de una se rie de en tre vis -
tas. La ins ta la ción del dis po si ti vo im pli -
ca siem pre el es ta ble ci mien to de ese
mar co que es el en cua dre, que a la vez
da las con di cio nes de po si bi li dad de
fun cio na mien to del es pa cio ana lí ti co. 
Cual quier psi coa na lis ta sa be que no es
lo mis mo tra ba jar con pa cien tes de dis -
tin tas eda des; si tua cio nes de cri sis; pa -
cien tes lí mi te; pa cien tes psi có ti cos; ca -
rac te ro pa tías; y has ta dis tin tas cla ses de
neu ro sis. Tam po co es lo mis mo si se tra -
ba ja en dis tin tos lu ga res o si tua cio nes
(gran des o pe que ñas ciu da des, en con -
sul to rios o ins ti tu cio nes pri va das, hos -
pi ta les pú bli cos u obras so cia les). En
mu chas si tua cio nes es ne ce sa rio in cluir
el tra ba jo no só lo con fa mi lia res o ami -
gos, si no tam bién en equi po de tra ba jo
cuan do hay tra ta mien tos mix tos o se
tra ba ja en ins ti tu cio nes, lo que si gue
sien do re ne ga do por mu chos psi coa na -
lis tas has ta hoy. En ca da ca so es ne ce sa -
rio ver la po si bi li dad (o no) de or ga ni -
zar dis po si ti vos psi coa na lí ti cos per ti -
nen tes a ca da ca so y si tua ción. Mu chas
ve ces es to se ha ce si len cio sa men te sin
in te rro gar las pro pias teo rías. Por que
es tas cues tio nes pa re cie ran com pli car el
pa no ra ma pa ra los psi coa na lis tas. La
ten ta ción de en con trar un úni co en cua -
dre o una úni ca re gla es muy fuer te. Es -
to lle va a re du cir el aná li sis a la re pe ti -
ción de un ri to o bien a sa cra li zar una
úni ca re gla fun da men tal. El res to se rían
des via cio nes ne ce sa rias en al gu nos ca -
sos que no po nen en cues tión el dog ma.
El de sa fío com ple jo es tra ba jar psi coa -
na lí ti ca men te con la sub je ti vi dad hoy.
Los su fri mien tos de la sub je ti vi dad ac -
tual no se aco mo dan en el di ván de Pro -
cus to. Pa ra fra sean do a Fer nan do Ulloa,
nues tro de sa fío con sis te en de jar de
prac ti car teo rías y re pe tir en cua dres pa -
ra teo ri zar las nue vas prác ti cas que dan
res pues tas per ti nen tes a los pa de ci -
mien tos es pe cí fi cos de los tiem pos que
co rren. 
Freud no hi zo otra co sa ha ce un si glo.

No tas
1. En con tra mos la his to ria y ac tua li dad
del con cep to en al gu nos “ma nua les” so -
bre téc ni ca psi coa na lí ti ca: Los fun da men -
tos de la téc ni ca psi coa na lí ti ca (1986) de
Ho ra cio Et che go yen y Teo ría y prác ti ca
del psi coa ná li sis (1989) de Hel mut Tho -
ma y Horst Ka che le.

2. Bru ce Fink, la ca nia no de orien ta ción
mi lle ria na, no lo men cio na ex plí ci ta men -
te, pe ro se ña la la ne ce si dad de una
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El en cua dre per ci bi do co mo un con jun to de
le yes cu yo cum pli mien to es su mi nis tro su -
per yoi co de res pe ta bi li dad y pres ti gio pro fe -
sio nal, y cu yo aban do no -aun no ar bi tra rio-
ad quie re un sen ti do con tra rio, fa vo re ce que
el ana lis ta lo uti li ce es pu ria men te, pro yec -
tan do en el mis mo sus pro pias li mi ta cio nes.
“Ex tra po la ción del en cua dre ana lí ti co en el
ni vel ins ti tu cio nal: su uti li za ción ideo ló gi ca
y su ideo lo gi za ción”

Fer nan do Ulloa, 1971

El en cua dre o set ting ge ne ra con tro ver -
sias en los psi coa na lis tas. No fi gu ra en
nin gún dic cio na rio de psi coa ná li sis, pe -
ro hay mu cho es cri to so bre el te -
ma.1Sue le de fi nir se co mo el mar co en el
cual se pro du ce el aná li sis. Sus cons tan -
tes, mu chas ve ces asi mi la das a las “re -
glas de jue go”, in clu yen el es pa cio de
tra ba jo, el uso del di ván, los ho ra rios,
fre cuen cia y du ra ción de se sio nes, in te -
rrup cio nes, la cues tión del pa go y el rol
del ana lis ta. Al gu nas de es tas re glas se
for mu lan ex plí ci ta men te mien tras que
otras nun ca se co mu ni can y for man
par te de los ri tos pro pios de ca da aná li -
sis.
Los de sa rro llos ac tua les sue len re sal tar
el as pec to in ter no del en cua dre, teo ri -
zan do so bre “en cua dre in ter no” y la
“ac ti tud ana lí ti ca”. Pa ra ello acen túan
el rol del ana lis ta co mo sos tén de las re -
glas de jue go ex ter nas pa ra no que dar
pre so de ri tua les va cíos de sen ti do.
Al gu nos de quie nes si guen a La can de -
ses ti man al en cua dre al ho mo lo gar lo a
su de ri va do ex ter no, con duc tual y con -
trac tual, acu sán do lo de una ri gi dez ob -
se si va. Des de es ta pers pec ti va lo cen tral
es el dis cur so, y por lo tan to, la úni ca re -
gla es la re gla fun da men tal (la aso cia -
ción li bre y aten ción flo tan te), el res to
no tie ne im por tan cia. Sin em bar go, mu -
chos con ti nua do res de La can es ta ble cen
al gu nas re glas bá si cas pa ra el tra ba jo
ana lí ti co.2
En la ma yo ría de “los psi coa ná li sis” de
hoy si gue ha bien do un acuer do bá si co
im plí ci to: exis te un so lo mo de lo de tra -
ba jo psi coa na lí ti co. Pue de ha ber va ria -
cio nes en el “ca so por ca so”, pe ro que
no de ben dis tan ciar se de ma sia do de la
fo to -bien “en cua dra da”- del ana lis ta
en el si llón, pa cien te en el di ván, sos te -
nien do una cu ra por la pa la bra.
Es ta pers pec ti va he ge mó ni ca sos la ya
dos cues tio nes fun da men ta les:
1- Se pro po ne al aná li sis co mo una
esen cia y no en una pra xis so cial, his tó -
ri ca, eco nó mi ca y po lí ti ca. Con ver tir al
aná li sis en una esen cia ahis tó ri ca con la
coar ta da de que tra ba ja mos con un in -
cons cien te ahis tó ri co y atem po ral es co -
mo mí ni mo una ge ne ra li za ción abu si -
va. De ese mo do, el dis po si ti vo ana lí ti -
co “clá si co” ten dría que per pe tuar se en
el tiem po por que son las me jo res con di -
cio nes de emer gen cia y de tra ba jo con
lo in cons cien te. Es ta pers pec ti va es re -
duc cio nis ta. No to ma en cuen ta la com -
ple ji dad de la sub je ti vi dad, y ni si quie -
ra la com ple ji dad del apa ra to psí qui co3. 
Por lo con tra rio, si el aná li sis es una
pra xis so cial e his tó ri ca, es to im pli ca
mo di fi ca cio nes, ya que no en con tra mos
la mis ma sub je ti vi dad en dis tin tos mo -
men tos his tó ri cos, en dis tin tas so cie da -
des y cla ses so cia les. 
Va ya mos a la his to ria. Freud em pe zó
con seis se sio nes se ma na les y sus aná li -
sis du ra ban ca si dos años. Pe ro nos
aler ta ba acer ca de su tra ba jo: “he de -

CON VER TIR AL ANÁ LI SIS EN
UNA ESEN CIA AHIS TÓ RI CA
CON LA COAR TA DA DE QUE
TRA BA JA MOS CON UN 
IN CONS CIEN TE AHIS TÓ RI CO 
Y ATEM PO RAL ES CO MO 
MÍ NI MO UNA 
GE NE RA LI ZA CIÓN ABU SI VA.
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Del en cua dre de Pro cus to a los dis po si ti vos psi coa na lí ti cos



“pe da go gía psi coa na lí ti ca” en las pri me -
ras en tre vis tas pa ra que el pa cien te
apren da el jue go del aná li sis. Ade más in -
clu ye re glas pre ci sas so bre los ho ra rios,
los cam bios de se sio nes y el tiem po va -
ria ble. O sea, con fi gu ra un en cua dre
aun que no lo lla me de di cha ma ne ra.
Fink, Bru ce, In tro duc ción clí ni ca al psi -
coa ná li sis la ca nia no. Teo ría y Téc ni ca,
Ed. Ge di sa, Bar ce lo na, 2007. Des de otra
pers pec ti va, tam bién la ca nia na, Ser gio
Ro drí guez, afir ma, “no pro pon go au to -
má ti ca men te en trar a un aná li sis per so -
nal, tam po co de un gru po, fa mi lia o pa -
re ja. Mu cho me nos un en cua dre que va -
ya mu cho más allá de acor dar ho no ra rios
y aso cia ción li bre. In clu so en me dio de
un aná li sis, pue de ocu rrir que de ci da ha -
cer in gre sar con au to ri za ción pre via del
con sul tan te, al con sul to rio a otra per so na
o per so nas por al gu na ra zón en par ti cu -
lar.”, Ro drí guez, Ser gio, “¿Eti que tas, en -
cua dres rí gi dos? ¿O, ló gi ca psi coa na lí ti -
ca?”, en Psy che Na ve gan te Nº 86,
www.psy che-na ve gan te .com

3. Pa ra una crí ti ca de los mo de los re duc -
cio nis tas y la cues tión de la com ple ji dad
del apa ra to psí qui co, Bleich mar, Hu go,
Avan ces en psi co te ra pia psi coa na lí ti ca.
Ha cia una teo ría de in ter ven cio nes es pe -
cí fi cas, Ed. Pai dós, Bs. As., 2005. Pa ra la
cues tión de la di fe ren cia en tre apa ra to
psí qui co y sub je ti vi dad, Vai ner, Ale jan -
dro, “In tro duc ción”, en A la iz quier da de
Freud, Ed. To pía, Bs. As., 2009.

4. Freud, Sig mund, “Con se jos al mé di co
so bre el tra ta mien to psi coa na lí ti co”
(1912), en Obras Com ple tas, Amo rror tu
Edi to res, Vol. XII, Bs. As., 1979.

5. Roa zen, Paul, Có mo tra ba ja ba Freud,
Pai dós, Bs. As., 1998.

6. Ble ger, Jo sé, “Psi coa ná li sis del en cua -
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cas so bre as pec tos ideo ló gi cos y téc ni cos
de la prác ti ca psi coa na lí ti ca ha bi tual”, en
Re vis ta Ar gen ti na de Psi co lo gía, Nº4, Bs.
As., ju nio de 1970, págs. 40-41.

8. Os trov, León, “Apun tes so bre el ar tí -
cu lo de Ri car do Mal fé con mo ti vo del
mío”, en Re vis ta Ar gen ti na de Psi co lo -
gía, Nº5, Bs. As., se tiem bre de 1970.

9. La plan che, Jean, “El psi coa na lis ta y su
cu be ta”, en Tra ba jo del Psi coa ná li sis,
Vol. 1, Mé xi co, 1982, pág. 143.
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mé to dos del psi coa ná li sis, Ed. Hor mé,
Bs. As., 1966.

11. Car pin te ro, En ri que, Re gis tros de lo
ne ga ti vo. El cuer po co mo lu gar del in -
cons cien te, el pa cien te lí mi te y los nue -
vos dis po si ti vos psi coa na lí ti cos, 
Ed. To pía, Bs. As., 1999, pág. 205.
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En cua dre In ter no y psi coa ná li sis
1- En cua dre no es un tér mi no del vo ca -
bu la rio de Sig mund Freud. Freud (1912,
1913) enun ció con se jos co mo su ge ren -
cias pa ra in cre men tar la efi ca cia de las
ope ra to rias psi coa na lí ti cas. No hi zo nin -
gu na men ción ta xa ti va o au to ri ta ria so -
bre un es que ma de tra ba jo for mal re gla -
men ta rio.
Win ni cott (1941) fue uno de los pri me ros
au to res que ci tó es te tér mi no. Lo rand
(1946) se re fie re a re glas a se guir pe ro no
uti li za la pa la bra en cua dre. Los apor tes
pos te rio res in ten ta ron apre sar las coor -
de na das es ta bles ne ce sa rias en to do tra -
ta mien to que ase gu ra ran la ob je ti vi dad
y el ca rác ter cien tí fi co del psi coa ná li sis.
Al es tu diar los tes ti mo nios de al gu nos
pa cien tes de Freud (Blan ton, S., Wor tis,
Reik, Doo lit tle, Kar di ner, en tre otros) y
en la lec tu ra aten ta de sus es cri tos téc ni -
cos, se des pren de una in va rian te: la plas -
ti ci dad de Freud, su li ber tad in ter na y
ex ter na, su es pí ri tu ex plo ra to rio.
Es muy pro ba ble que la ins ti tu cio na li za -
ción del psi coa ná li sis y el te mor a la con -
ta mi na ción del mis mo por fac to res pro -
ve nien tes de otras dis ci pli nas o cre dos
ha ya pro du ci do un con trol ex ce si vo de
lo que se de no mi nó “en cua dre”.
En lí neas ge ne ra les, el en cua dre es el
mar co pro pi cio al de sa rro llo del aná li sis.
En tre otras fun cio nes, es el sos tén de los
as pec tos psi có ti cos (Ble ger 1967), de los
sig ni fi can tes for ma les o sig ni fi can tes
afec ti vos (An zieu 1987) y de los mie dos
a los pro pios con te ni dos psí qui cos. 
A mi en ten der, el en cua dre for ma li zó
por de más el as pec to ex ter no: ho ra rios,
ho no ra rios, fre cuen cia y tiem po de las
se sio nes, ma ne jo de las va ca cio nes, re -
glas res pec to a au sen cias y fal tas, po si -
ción en el di ván, du ra ción, etc. Se creó
una suer te de en cua dre-ti po post-freu -
dia no.
Ha ce al gu nos años (1996, 1999, 2002)
pro pu se el tér mi no en cua dre in ter no.1
El en cua dre in ter no es tá im plí ci to en las
re glas fun da men ta les de aso cia ción li -
bre, de aten ción flo tan te y de abs ti nen cia
que fue ran tem pra na men te enun cia das

por Freud. Ble ger (1967) agre gó el rol del
ana lis ta. El en cua dre in ter no aña dió a es -
tas re glas las re gu la cio nes y pro ce sos
psí qui cos que ema nan de con fi gu ra cio -
nes in ter nas del ana lis ta que se ges tan a
me di da que el pro pio ana lis ta in te rio ri za
la dis ci pli na psi coa na lí ti ca. Com pren de
el de sa rro llo de la ca pa ci dad de em pa tía,
la per mea bli dad del ana lis ta a su pro pio
in cons cien te y al del pa cien te, la trans -
mi sión e in te rac ción en tre in cons cien tes,
el des plie gue de la crea ti vi dad en el ar te
de cu rar. Un as pec to im por tan te del en -
cua dre in ter no es la es cu cha “con el ter -
cer oí do” .Es te ter cer oí do com pren de la
es cu cha de las “vo ces in te rio res (Reik
1926, pág. 26), de lo que no se di ce con
pa la bras, de los men sa jes su bli mi na les
que sur gen de las pro fun di da des del in -
cons cien te. El re gis tro de lo inau di ble y
del te rri to rio más allá de la pa la bra for -
man par te de es ta es cu cha. El tra ba jo con
el si len cio y el am plio cam po no for ma li -
za ble de los afec tos con for man un cam -
po no re pre sen ta cio nal de enor me po -
ten cial clí ni co. 
El de sa rro llo y buen ma ne jo del en cua -
dre in ter no cons tru ye pau la ti na men te
un ba sa men to teó ri co-vi ven cial so bre el
cual se ins ta la una suer te de es pon ta nei -
dad li bre men te flo tan te im pres cin di ble
pa ra ba ta llar con los múl ti ples obs tá cu -
los de la cu ra. El cam po me ta ver bal, la
se mio lo gía del si len cio, la at mós fe ra
afec ti va de ca da se sión, cons ti tu yen as -
pec tos del me taen cua dre que par ti ci pan
en la cons ti tu ción del en cua dre in ter no. 
Co mo es cri bie ra (Ali za de, 2002): “El en -
cua dre in ter no par ti ci pa de una fe no me -
no lo gía de lo in vi si ble, de una per cep -
ción pues ta en ac to no men su ra ble por
ma ni fes ta cio nes ex ter nas. Un en cua dre
ex ter no ex ce si va men te pau ta do pue de
ofi ciar de re gla inú til, cons ti tuir se in clu -
so en un mar co ia tro gé ni co in mo vi li za -
dor se de de una ana li dad ta ná ti ca. El
ana lis ta de be es tar aler ta a las con se -
cuen cias ne ga ti vas de los man da tos de
un su per-yo ana lí ti co ig no ran te de la
plas ti ci dad de las cons te la cio nes psí qui -
cas y de la di ná mi ca de los pro ce sos que
exi gen ra pi dez men tal, in te li gen cia y
crea ti vi dad.” 
El pa cien te pue de cues tio nar el en cua dre
ex ter no: “pe lear” los ho no ra rios, ne gar se
a to mar mu chas se sio nes se ma na les, re -
cha zar el uso del di ván, exi gir cam bios
de ho ra rios, etc. Lo que no pue de, -he
aquí el te rri to rio so be ra no del psi coa ná -
li sis- es sus traer se al im pac to, a los efec -
tos y a la pues ta en jue go del en cua dre
in ter no que mue ve su ti les en gra na jes
me tap si co ló gi cos y trans fe ren cia les. Pri -
vi le gio el en cua dre in ter no co mo “lo que
de be es tar” o “lo que ha ce fal ta en for ma
im pres cin di ble” pa ra que un tra ta mien -
to se jue gue ba jo el nom bre de psi coa ná -
li sis. El tra ba jo con el en cua dre tan to in -
ter no co mo ex ter no re quie re ajus tes pe -
rió di cos que reor ga ni cen sus in te rac cio -
nes y re plan teen su com ple ji dad.
2- El en cua dre só lo es obs tá cu lo cuan do
se pe tri fi ca en la men te del ana lis ta. El
en cua dre ‘clá si co’ es una for ma pau ta da
de aná li sis.  Es to sue le su ce der en al gu -
nos ana lis tas prin ci pian tes en el an he lo
por per ma ne cer fie les a una su pues ta or -
to do xia psi coa na lí ti ca. El con tra to ana lí -
ti co evo lu cio nó en nues tro me dio ha cia

un ideal de in mo vi li dad cor po ral, asep -
sia en los con tac tos, y he ge mo nía de la
pa la bra co mo ins tru men tos prin ceps de
trans for ma ción men tal. 
A un S. Freud que se mo vía con sol tu ra
por su con sul to rio, due ño de su es pa cio
psi co cor po ra l2, se con tra pu so la re gla de
ana lis tas cui da do sos del ri gor de sus
mo vi mien tos. Se de sa rro lló un su per-yo
ana lí ti co (si tal ex pre sión ca be) en di rec -
ción a con ven cio nes nor ma ti vas con sen -
sua das don de el quie tis mo y una cier ta
si len cio sa au to ri dad eran pre do mi nan -
tes.
Ac tuar (y mo ver se) por par te de ana lis ta
y pa cien te que da ron aso cia dos con la re -
sis ten cia a re cor dar. Es ta idea, ins pi ra da
en el fa mo so tex to freu dia no de 1914 fue
lle va da al ex tre mo en el es pa cio de la se -
sión. 
En 1905, Freud uti li zó la pa la bra ac tuar
(agie ren) pa ra de sig nar el abrup to aban -
do no de su pa cien te Do ra. Me dia una
enor me di fe ren cia en tre el ac ting en la
trans fe ren cia, en sus di ver sas for mas, y
el mo vi mien to del pa cien te y del ana lis -
ta. En el pri mer ca so, la ac tua ción ofi cia
de mos tra ción. Co bra el va lor de ma te -
rial (aso cia ción li bre fue ra del re gis tro de
la pa la bra) y de be ser ana li za da. El mo -
vi mien to, en cam bio,  par te de la es pon -
ta nei dad cor po ral y no es for zo sa men te
in ter pre ta ble. El pe cu liar ar te ana lí ti co
per mi ti rá dis tin guir el lí mi te en tre ac ting
y mo vi mien to pa ra evi tar, en aras de la
sa lud, un ex ce so de in ter pre ta cio nes
tran fe ren cia les que pue den re sul tar no -
ci vas.  
En mi ex pe rien cia clí ni ca me he des pla -
za do des de el or de na mien to a un en cua -
dre tra di cio nal clá si co en los ini cios de
mi pra xis ha cia la es pon ta nei dad y re gu -
la ción del en cua dre su je to a ca da ca so, a
me di da que in te rio ri za ba en cua dre in -
ter no.
Pue do ci tar, en los prin ci pios de mi pra -
xis, la ofus ca ción que me pro du jo re ci bir
una bol sa de li mo nes de re ga lo de una
pa cien te y mi apre su ra da vi si ta al su per -
vi sor en bus ca de he rra mien tas pa ra sor -
tear el ‘obs tá cu lo’ y un ca so de aná li sis,
po cos años des pués, en que acu dí al do -
mi ci lio de una pa cien te con an te ce den tes
de in ten tos de sui ci dio, lue go de re ci bir
un an gus tio so lla ma do te le fó ni co noc -
tur no en el con tes ta dor. Tam bién re cuer -
do que man tu ve se cre to es te mo vi mien -
to ana lí ti co an te mis co le gas por que pen -
sé que po dría ser ca ta lo ga do co mo no
ana lí ti co. 

3- El dis po si ti vo ana lí ti co aña de a la pe -
ri cia clí ni ca la ins tru men ta ción de los re -
fe ren tes teó ri cos, la fi lia ción ana lí ti ca, la
es cue la o los au to res pre fe ri dos, las
trans fe ren cias sal va jes, los pun tos cie -
gos, la in te rac ción con el es pa cio ins ti tu -
cio nal, etc. Dis po si ti vo ana lí ti co y en cua -
dre son dos tér mi nos en re la ción de in -
ter sec ción, con áreas co mu nes y áreas in -
de pen dien tes el uno del otro. (Khan
1991, pág. 102) dis tin gue di fe ren tes es -
pa cios en el tra ba jo de aná li sis: el pro ce -
so ana lí ti co, la re la ción ana lí ti ca trans fe -
ren cial y el en cua dre. Es tos es pa cios for -
man par te del dis po si ti vo, con lo cual el
en cua dre es só lo una par te del con jun to
de los ele men tos in te gran tes de un aná -
li sis.
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La cues tión del en cua dre y del dis po si ti vo psi coa na lí ti co es un pun to im por tan te en el tra ba jo clí ni co. 
Con vo ca mos a tres psi coa na lis tas con tres pre gun tas pa ra abor dar des de dis tin tas pers pec ti vas es tas te má ti cas.

¿Qué lu gar le da al en cua dre en su prác ti ca clí ni ca psi coa na lí ti ca? ¿Có mo lo con cep tua li za? 

¿Qué di fi cul ta des u obs tá cu los ha en con tra do a la ho ra de im ple men tar el en cua dre “clá si co” en dis tin tas si tua cio nes y psi co -
pa to lo gías?, ¿De qué mo do los ha abor da do? Ejem pli fi que con una vi ñe ta clí ni ca. 

A par tir de to do es to, ¿qué re la ción hay pa ra Ud. en tre en cua dre y dis po si ti vo psi coa na lí ti co?
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Las con sig nas de tra ba jo en el ini cio de
un aná li sis son me ro or ga ni gra ma ini -
cial, lo cual no im pi de ni evi ta que se
plan tee un reen cua dre cons tan te (Gold -
berg 2001) así co mo mo di fi ca cio nes en
los di ver sos com po nen tes del dis po si ti vo.
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No tas
1. Pos te rior men te en con tré es te tér mi no
men cio na do en di ver sos tra ba jos na cio na -
les y ex tran je ros. Grin berg, L. (1981): Psi -
coa ná li sis: As pec tos Teó ri cos y Clí ni cos.
Bar ce lo na-Bue nos Ai res, Pai dós; Par sons,
M. (2007): Rea ding the Inar ti cu la te.
2. Es muy ilus tra tri vo fa mi lia ri zar se con los
tes ti mo nios de los ana li zan dos de S. Freud
ta les co mo Reik, Wor tis, Blan ton, Bo na -
par te, Doo li tle, Kar di ner, pa ra ob ser var la
sol tu ra, co mo di dad y li ber tad con que el
des cu bri dor del psi coa ná li sis ejer cía la dis -
ci pli na.

do ra la ca nia na. Lue go con ti núe mi for -
ma ción la ca nia na en otra ins ti tu ción que
du ran te un tiem po me acom pa ñó en mis
in ves ti ga cio nes so bre el cam po de la lo -
cu ra y la trans mi sión del psi coa ná li sis y
que no se plan tea ba ese ti po de en cua -
dre. Es cier to que las ins ti tu cio nes psi -
coa na lí ti cas se en car gan mu chas ve ces
de crear por así de cir lo nue vos en cua -
dres que ri gi di fi can el tra ba jo. Las la ca -
nia nas no es ca pan a ello. Y si uno se de -
ja lle var a ese cam po de lo cu ra no pue de
ir con ellas. El te ma del en cua dre es uno
de los que re ci bi mos en nues tra for ma -
ción, es par te de la trans mi sión de un
psi coa ná li sis que ha ce obs tá cu lo al mé -
to do psi coa na lí ti co en el que la trans fe -
ren cia es su úni co mo tor. La trans fe ren -
cia y el ac to ana lí ti co le dan la po si bi li -
dad al ana lis ta de des pren der se de la ri -
gi di fi ca ción en la que a me nu do cae,
nor ma ti vi da des téc ni cas, cli chés, es ló -
ga nes que los ana lis tas uti li zan pa ra po -
ner se lo más le jos po si ble de lo que la
ex pe rien cia psi coa na lí ti ca en de fi ni ti va
les pre sen ta. 
Es tos cues tio na mien tos ha cen que des -
de ha ce más de 15 años ven ga tra ba jan -
do en tor no a la trans mi sión y den tro de
ello lo que re ci bi mos y lo que muy bien
po de mos no acep tar re ci bir co mo for -
ma ción. En ese sen ti do in ves ti gué la re -
la ción de Pi chon Ri viè re con la trans mi -
sión y con la lo cu ra. Ac tual men te con un
gru po de ami gos y des de la Aso cia ción
Ci vil Ca san dra a la que per te nez co lo es -
ta mos ha cien do en tor no a Emi lio Ro dri -
gué.  
La vi ñe ta clí ni ca al ser un re ta zo de un
ca so pue de o bien ve nir a ocu par el lu -
gar que el au tor quie re o dar lu gar pa ra
que apa rez ca el ana lis ta con ese ana li -
zan te co mo ca so, con sus in te rro gan tes,
sus trans fe ren cias, sus me ti das de pa ta.
Qui zá el co men ta rio de mis an da res psi -
coa na lí ti cos sea la vi ñe ta en ton ces. Se ría
una vi ñe ta un po co lar ga de con tar la en
es te es pa cio. Val ga es ta pe que ñí si ma re -
se ña 

3- No tie ne fun da men tal men te nin gu na
re la ción con el psi coa ná li sis pen sa do co -
mo dis po si ti vo a la ma ne ra en que De -
leu ze lo pre sen ta co mo mul ti li neal, que
no for ma sis te ma, con di rec cio nes di fe -
ren tes, siem pre en de se qui li brio, en el
que lo que cuen ta es siem pre en cri sis.
Un dis po si ti vo en el que lo que cuen ta
es el acon te ci mien to, en el que de sis mo
en sis mo va a pro du cir se un su je to y no
una de ter mi na da di rec cio na li dad mar -

Lu ci la Edel man
Psi quia tra y Psi coa na lis ta
Miem bro del EA TIP
luc ye del man @fi ber tel .co m.ar

1- En una épo ca en que el psi coa ná li sis
es cues tio na do fuer te men te, me pa re ce
in te re san te una re fle xión clí ni ca so bre
uno de los as pec tos fuer te men te cues tio -
na dos: el en cua dre. 
An te la pro pues ta me di cuen ta que el
te ma, per ma ne cía re la ti va men te mu do
en mis preo cu pa cio nes clí ni cas des de
ha ce tiem po y que va lía la pe na pro ble -
ma ti zar lo. 
Par to de ubi car el en cua dre co mo es clá -
si co, den tro de la si tua ción ana lí ti ca, es
de cir, co mo aque llo que se man tie ne re -
la ti va men te fi jo, y que se di fe ren cia y da
mar co, al pro ce so ana lí ti co, que por de -
fi ni ción im pli ca cam bio, trans for ma -
ción.
Es tas  cons tan tes im pli can un con jun to
de acuer dos en tre el ana lis ta y él o los
ana li zan dos, que ga ran ti za un mí ni mo
de in ter fe ren cias en el tra ba jo ana lí ti co.
Im pli can des de lo es pa cio-tem po ral, las
in te rrup cio nes re gla das, los ho no ra rios
cuan do co rres pon dan, has ta  la per so na
real del te ra peu ta o coor di na dor, in clu -
yen do las teo rías con las cua les se ma ne je.
De es ta ma ne ra se es ta ble cen pres crip -
cio nes y pro hi bi cio nes que pue den pro -
te ger de ar bi tra rie da des de pen dien tes
del de seo de unos u otros. El en cua dre
sos tie ne un as pec to re gre si vo: una ca ra
in ter na en la que cir cu la la fan tas má ti ca
y un as pec to sim bó li co vin cu la do al
prin ci pio de rea li dad. 
Cual quie ra que sea el dis po si ti vo, in di -
vi dual, gru pal, fa mi liar, ins ti tu cio nal, de
pa re ja, etc.,  siem pre hay un en cua dre.
Et che go yen se ña la que es te mar co in clu -
ye as pec tos ne ce sa rios pa ra la rea li za -
ción de cual quier ti po de ta rea, pe ro que
hay otras, es pe cí fi cas del psi coa ná li sis,
que son las que per mi ten el de sa rro llo
del pro ce so trans fe ren cial. Es acá don de
apa re ce la pres crip ción de una al ta fre -
cuen cia de se sio nes co mo par te de la
esen cia del psi coa ná li sis, y don de po -
dría de cir se que una téc ni ca se con vir tió
en teo ría, y teo ría ri gu ro sa men te fi ja.
Así, se prac ti có sos te ner un en cua dre rí -
gi do, has ta el pun to de una ver da de ra
fe ti chi za ción de és te. Se pre ten día ade -
más la im po si ble su pre sión de to do
aque llo que tu vie ra que ver con las ca -
rac te rís ti cas del ana lis ta, que de bía ser
só lo una pan ta lla de pro yec ción del
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Ro sa Ló pez
Psi coa na lis ta
Di rec to ra del Cen tro de Aten ción 
Psi co so cial Ca san dra. Cór do ba.
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1- La pa la bra en cua dre no ha ocu pa do
nin gún lu gar en mi prác ti ca. Creo que si
uno pien sa en cons tan tes que de ben res -
pe tar se se es tá en cor se tan do en el tra ba -
jo que se va abrien do con ca da per so na
que vie ne a so li ci tar un psi coa ná li sis,
que es úni co, o que sim ple men te vie ne
pa ra ver si pue de en con trar un acom pa -
ñan te que le per mi ta des ple gar sus co -
sas, que per mi ta que una sub je ti va ción
se rea li ce y que ese su je to pue da pa sar a
otra co sa. No creo que uno de ba afe rrar -
se a cons tan tes. De he cho a ve ces por ra -
zo nes de tiem po con ser va mos siem pre
el mis mo ho ra rio pa ra una se sión con
una per so na. Pe ro no siem pre. El en cua -
dre es una nor ma ti va que no ocu pó nin -
gún lu gar en el co mien zo mis mo del
psi coa ná li sis. Hay mu chas si tua cio nes
que si bien no se las co no ce co mo en cua -
dres, co mo re glas en un psi coa ná li sis,
ter mi nan sién do lo pa ra el psi coa na lis ta
que se li mi ta a tra vés de ellas. El de sa fío
del psi coa ná li sis es de jar que la tra ma se
te ja sin mol des pre fi ja dos: el pa go de las
se sio nes, el tiem po de las se sio nes, el te -
ma de las au sen cias, etc.

2- Des de que co men cé a tra ba jar no fue
el en cua dre una cues tión de preo cu pa -
ción en mi tra ba jo clí ni co. Creo que el
he cho de ha ber co men za do mi for ma -
ción en el tra ba jo hos pi ta la rio a co mien -
zos de los años 70, en el Hos pi tal Na cio -
nal de Clí ni cas en la ciu dad de Cór do ba,
en el Equi po de Psi co pa to lo gía, en el
que el psi coa ná li sis te nía lu gar jun to a
una po si ción po lí ti ca, tra ba jar en la sa la,
de san dan do los ca mi nos rí gi dos por los
que ha bía tran si ta do teó ri ca men te en la
fa cul tad. El he cho de en fren tar se con el
do lor hu ma no, apren dien do que ade -
más de la es cu cha, de la in ter ven ción
opor tu na cuan do apa re ce una for ma -
ción del in cons cien te, ha bía una fun ción
acom pa ñan te muy ne ce sa ria pa ra al -
guien que qui zá es tá so lo, es de otra
pro vin cia, es tá per dien do el tra ba jo y
qui zá la vi da en esa ca ma, y que era des -
de esa fun ción don de era po si ble esa es -
cu cha y esa in ter ven ción. Cuan do em -
pe cé en ton ces el con sul to rio pri va do ya
ocu pa ba po co es pa cio lo que co mo for -
ma ción ha bía re ci bi do en la fa cul tad
don de sí el en cua dre -en se ña do teó ri ca -
men te- te nía un lu gar fun da men tal: re -
ci bir al pa cien te siem pre de la mis ma
ma ne ra, sin in ter cam biar con ver sa ción.
La dis po si ción del mo bi lia rio, el ca rác -
ter del mis mo, etc. Las en tre vis tas pre li -
mi na res, su nú me ro, el psi co diag nós ti -
co, etc. Lue go vi no el tra ba jo con la lo cu -
ra en una Co lo nia de las Sie rras de Cór -
do ba. Esas per so nas in ter na das allí me
en se ña ron, fue ron mis maes tros, me lle -
va ron a in ves ti gar con ellos, a sa car me
al gu nos cor sés que me ha bía pues to en
mi pa so por al gu na ins ti tu ción for ma -
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la puer ta pa ra ha cer una con sul ta al te -
ra peu ta, o que di rec ta men te se han cam -
bia do al gu nos de los in te gran tes del
equi po coor di na dor. 
Se tra ta en ton ces, por lo me nos, de pres -
tar una aten ción es pe cial pa ra po der in -
ter pre tar sus efec tos. 
En los mo men tos de ma yor ines ta bi li -
dad ma cro con tex tua les se ha ce ne ce sa -
rio sos te ner la es ta bi li dad del en cua dre
gru pal. Sin em bar go, apa re cen  pro -
pues tas de cam biar el en cua dre. Con la
fan ta sía de acom pa ñar el mo vi mien to
del mun do ex ter no apa re cen ra cio na li -
za cio nes ba sa das en una seu do adap ta -
ción a la rea li dad: dis mi nuir la fre cuen -
cia de las se sio nes, au to ri za ción pa ra
par ti ci par en al gu nas se sio nes sí y en
otras no, cues tio na mien tos al pa go, etc.
Las fa llas en el con ti nen te ma cro so cial
fa ci li tan la emer gen cia de as pec tos más
nar ci sis tas y re gre si vos. Es to ocu rrió en
el pe río do de la hi pe rin fla ción y tam -
bién du ran te la cri sis del 2001.
Du ran te la hi pe rin fla ción los efec tos de
pér di da del me ta en cua dre so cial (vi -
ven cias de in ten sa an gus tia, de si den ti fi -
ca ción, re gre sio nes, afec ta ción de la au -
toes ti ma, agre sio nes, ac tua cio nes en las
que el su je to no se re co no ce a sí mis mo),
me re sul tó pre fe ri ble man te ner los gru -
pos te ra péu ti cos sin de ma sia das mo di -
fi ca cio nes de los ho no ra rios aun que és -
tos lle ga ran a con ver tir se en ca si sim bó -
li cos, por que de esa ma ne ra el gru po se
con ver tía en un lu gar “se gu ro”, a ve ces
el úni co, ca paz de al ber gar las an sie da -
des y vi ven cias de sus in te gran tes. Des -
de ya que se pue de ob je tar es ta de ci sión
a par tir de con si de rar que me ubi ca ba
co mo al guien om ni po ten te men te no
afec ta da por la rea li dad so cial, o ne ce si -
ta da yo mis ma de man te ner un lu gar de
se gu ri dad ilu so ria. Sin em bar go creo
que la op ción fue fun cio nal a la con ti -
nui dad de los gru pos, y no re sul tó di fí -
cil pos te rior men te, ajus tar los ho no ra -
rios. 
La cues tión en es te y otros ca sos es tá a
mí en ten der en po der to mar cier tas de -
ci sio nes ope ra ti vas sin des co no cer los
efec tos que es tas pue den pro du cir.
3- Si bien los tér mi nos en cua dre y dis -
po si ti vo se han ma ne ja do co mo equi va -
len tes, los de sa rro llos de Ble ger, con ti -
nua dos por R. Kaes, ha cen ne ce sa ria

ana li zan do. Es ta con cep ción iba ata da a
la de la neu tra li dad del ana lis ta.
En cuan to a es to, ten go una anéc do ta
per so nal: en la AAPPG, cuan do cur sa ba
ha ce ya de ma sia dos años la es pe cia li za -
ción en gru pos, el ho ra rio del gru po de
re fle xión era in me dia ta men te des pués
de un in ter va lo. Si no se vol vía exac ta -
men te a la ho ra, no só lo no se po día en -
trar, si no que si el  “in dis ci pli na do” rei -
te ra ba es ta con duc ta, que da ba fue ra del
cur so. Si bien el gru po de re fle xión no
era una ma te ria eva lua ble, co mo las
otras, no lle gar a la ho ra exac ta, “pro ba -
ba” la in ca pa ci dad pa ra  ser te ra peu ta
de gru po, por no po der sos te ner el en -
cua dre. Co mo es to ocu rría en tiem pos
de la dic ta du ra mi li tar, es fá cil ver có mo
la teo ría, o su apli ca ción prác ti ca, nun ca
es in de pen dien te de los des plie gues del
ima gi na rio ins ti tu cio nal ni de las con di -
cio nes so cia les.
La in men sa ma yo ría de los te ra peu tas
han de ja do ya ha ce mu cho tiem po de
im ple men tar es ta con cep ción del en cua -
dre, si es que al gu na vez la sos tu vie ron. 
Creo que las con cep tua li za cio nes de Ble -
ger, cons ti tu yen un sal to cua li ta ti vo que
per mi ten otra vi sión: el en cua dre, en
tan to un con jun to de nor mas que se sos -
tie nen a lo lar go de cier to tiem po, es
equi va len te a una ins ti tu ción, y és tas, a
su vez, for man par te de la per so na li dad
de ca da su je to. Se trans fie ren al en cua -
dre los as pec tos in dis cri mi na dos, que
Ble ger de no mi na psi có ti cos o co rres -
pon dien tes al no yo de la per so na li dad.
Vin cu la es ta con cep ción con su idea de
los dos ti pos de so cia bi li dad, sin cré ti ca
o por in te rac ción.
Es es pe cial men te im por tan te así la ubi -
ca ción del en cua dre psi coa na lí ti co, co -
mo una par ti cu la ri dad de un fe nó me no
más ge ne ral. La mis ma pers pec ti va con
que pue de ser con si de ra da la trans fe -
ren cia.  
El en cua dre, en ton ces, co mo ocu rre con
la sim bio sis, es mu do, has ta que se pro -
duz can va ria cio nes o rup tu ras que ac -
túan co mo des men ti das de la fu sión y
lle van a la pro duc ción de una cri sis. 
Es to es par ti cu lar men te ri co pa ra la
com pren sión de as pec tos de la re la ción
del su je to con los gru pos e ins ti tu cio nes.
Re né Käes re cu pe ra las ideas de Ble ger y
pro po ne con ce bir al me dio so cial co mo
me ta en cua dre o me ta con ti nen te. Si la
ade cua da dis po si ción del me dio ma ter -
nal y ma te rial es la ba se del sen ti mien to
de per ma nen cia, se gu ri dad y con ti nui -
dad del ser, es te me dio for ma el en cua -
dre en un sen ti do am plio. Des de es ta
pers pec ti va, el en cua dre ofre ce una
equi va len cia con la sim bio sis ori gi nal,
con el ob je ti vo en es te ca so de  mo di fi -
car la.
2- Es en el tra ta mien to in di vi dual don de
no he en con tra do en ge ne ral ma yo res
di fi cul ta des pa ra im ple men tar un en -
cua dre re la ti va men te clá si co. Cuan do
di go re la ti va men te me re fie ro a in cluir

una di fe ren cia ción. Por lo tan to creo que
un dis po si ti vo, tal cual lo de fi ne el dic -
cio na rio es un me ca nis mo o ar ti fi cio dis -
pues to pa ra pro du cir una ac ción. En es -
te ca so la emer gen cia o ac ce so a de ter -
mi na dos fe nó me nos, vin cu la dos a  los
con te ni dos so bre los que se tra ba ja y el
ti po de in ter ven cio nes de ana lis ta. Ca da
dis po si ti vo per mi te ver con ma yor o
me nor in ten si dad cier tos fe nó me nos.
Por ejem plo los vín cu los in ter per so na les
y los as pec tos tran sub je ti vos en un gru -
po de re fle xión, o las carc te rís ti cas de los
pac tos y acuer dos que fun dan y sos tie -
nen la re la ción de alian za en un tra ta -
mien to de pa re ja. Es to in clu ye siem pre
un de ter mi na do en cua dre. 
Me han pro du ci do un gran im pac to los
re sul ta dos de la im ple men ta ción de dis -
po si ti vos muy po co clá si cos.
En Chia pas, Mé ji co, me en con tré en una
igle sia, de lan te de unos 20 cam pe si nos
za pa tis tas, pa ra rea li zar un cur so so bre
trau ma pa ra agen tes de sa lud. De ci dí
tra tar de pro po ner al go así co mo un
gru po de re fle xión. Una ca te quis ta tra -
du cía del cas te lla no al tot zil. Em pe cé
ha blan do so bre lo que le po día pa sar a
la gen te que su fría una agre sión del ejér -
ci to y pro po nién do les que me con ta ran
sus ex pe rien cias. Al ra to to dos par ti ci -
pa ban, y va rios  con ta ban sus sue ños.
¿No era és te un dis po si ti vo gru pal psi -
coa na lí ti co que per mi tía ela bo rar?
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en el con tra to aten der a si tua cio nes de
los pa cien tes ta les co mo fe chas de va ca -
cio nes di fe ren tes de las mías, via jes por
tra ba jo, etc., y no in ter pre tar las sis te má -
ti ca men te co mo re sis ten cias.
Es to im pli ca una com ple ji dad, ya que
in ten ta pres tar aten ción a la cues tión
del po der del ana lis ta, y si mul tá nea -
men te te ner en cuen ta que atrás de la
más “ob je ti va” de las si tua cio nes se
pue de ju gar una re sis ten cia. 
Por otra par te los pro ble mas so cia les y
eco nó mi cos, han he cho que es tas cues -
tio nes sean te ni das en cuen ta más acá
de to da teo ría. Del mis mo mo do, en
que se dis mi nu yó sig ni fi ca ti va men te el
nú me ro de se sio nes con si de ra das ne ce -
sa rias, o la exis ten cia de un tiem po fi jo
de du ra ción pa ra gru pos ins ti tu cio na -
les, en tre otros cam bios de aque llos ele -
men tos del en cua dre que an te rior men -
te apa re cían co mo teó ri ca men te fun da -
dos.
Tam po co me ha re sul ta do di fí cil abor -
dar cam bios de en cua dre, o in ter pre tar
sus even tua les efec tos, sal vo mis pro -
pios cues tio na mien tos y te mo res de
que dar “afue ra” de la teo ría. En los úl -
ti mos años, en los que apa re cen pro ble -
má ti cas nar ci sis tas im por tan tes, o en al -
gu nas pa to lo gías in ten sa men te sim bió -
ti cas, la di fi cul tad me apa re ce en có mo
ter mi nar la se sión en el ho ra rio prees ta -
ble ci do. La fun ción de cor te, de dis cri -
mi na ción, re sul ta di fí cil de ejer cer. La
he vi vi do sub je ti va men te co mo una
vio len cia so bre mí si no la ejer zo y so bre
el pa cien te si la ejer zo.
Cuan do se tra ta de gru pos te ra péu ti cos,
de re fle xión, o con otros ob je ti vos, la si -
tua ción cam bia. No es fá cil mo di fi car
las va ria bles tem po ro-es pa cia les sin
pro du cir una per tur ba ción se ve ra en el
fun cio na mien to del gru po, por lo que
hay que es ta ble cer es tas con di cio nes
cui da do sa men te. Es to tie ne re la ción
tan to con la si tua ción de re gre sión que
se pro du ce en los gru pos, co mo con la
exis ten cia de una piel co mún, que nos
in clu ye a to dos.
En mi ex pe rien cia, y en ge ne ral en la de
to dos, cual quier mí ni ma mo di fi ca ción
del en cua dre gru pal de bi das a fac to res
co mu nes en la vi da co ti dia na pro du cen
efec tos mu cho ma yo res que en los tra -
ta mien tos in di vi dua les, pu dien do lle -
gar a ame na zar la con ti nui dad del gru -
po.
Los in te gran tes de un gru po pue den
uti li zar la va ria ble tem po ral de las se -
sio nes co mo pun to de re fe ren cia de ubi -
ca ción en el tiem po por lo que la sus -
pen sión de una se sión pue de pro du cir
una cier ta con fu sión. Tam bién la en tra -
da y sa li da de in te gran tes pue de pro du -
cir al te ra cio nes en el gru po. 
Si es tas si tua cio nes son ine vi ta bles en el
tra ba jo en con sul to rio, cuán to más en
las con di cio nes de tra ba jo en las ins ti tu -
cio nes, don de se pue de en con trar que
el lu gar es tá ocu pa do, que al guien abre
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mien to del con cep to de me mo ria so cial.
Pa ra No ra (1993), la me mo ria so cial se
man tie ne vi va de bi do a los lu ga res de
me mo ria. Es tos lu ga res, pa ra el au tor,
sur gen co mo el fin de aque llo que él de -
no mi na do me dios de me mo ria. Pa ra él,
las ge ne ra cio nes más an ti guas ya no
trans mi ten a las ge ne ra cio nes más jó ve -
nes, por me dio de re la tos ora les que pa -
san de per so na a per so na, sus ex pe rien -
cias ni las ex pli ca cio nes so bre sus orí ge -
nes. Al per der los me dios de me mo ria,
la so cie dad  creó los lu ga res de me mo -
ria -fe chas con me mo ra ti vas, mu seos,
en tre otros. La pér di da de es tos me dios
de me mo ria, se gún No ra, se de be a la
ace le ra ción de la his to ria, al fin del es ta -
do-na ción y ad ve ni mien to del es ta do-
so cie dad.
No ra des ta ca, tam bién, que pa ra tor nar -
se un lu gar de me mo ria, es ne ce sa rio
que es tos lu ga res ten gan vo lun tad de
me mo ria, de lo con tra rio, se rían só lo lu -
ga res de his to ria. Por vo lun tad de me -
mo ria se en tien de la vo lun tad de que
los re cuer dos con ti núen sien do trans -
mi ti dos por ge ne ra cio nes, man te nien do
así vi va la con ti nui dad de las ex pe rien -
cias de es tos gru pos. Es ne ce sa rio a la
vez des ta car que esa trans mi sión de be
con te ner un ele men to trans for ma dor,
co mo la vi da.
Pa ra Gon dar (2006), Halb wachs, al for -
mu lar su no ción de me mo ria so cial, es -
ta ba to man do una po si ción po lí ti ca:
“me mo ria so cial es un con cep to emi -
nen te men te éti co y po lí ti co” (Gon dar;
2006, p.16). Pa ra ella, to da po si ción que
to ma mos fren te a te mas aso cia dos a la
me mo ria so cial con tie ne una di men sión
éti ca y po lí ti ca y, ade más, es tá cons ti tui -
da den tro de un cam po de sa be res y
dis cur sos (Idem, p. 15). Sin em bar go,
Gon dar cree que no de be mos con si de -
rar la me mo ria so cial co mo es truc tu ra -
da den tro de cua dros so cia les muy de fi -
ni dos y de li mi ta dos, ya es ta ble ci dos
por la so cie dad. A no ser que con si de re -
mos la re sis ten cia al es ta ble ci mien to de
es tos cua dros. Se gún la vi sión de la au -
to ra, es ne ce sa rio en ten der a la me mo -
ria so cial co mo un pro ce so de crea ción
en el tiem po y no co mo idea li za cio nes y
cua dros ya es ta ble ci dos por la so cie dad.
El tiem po de be ser en ten di do co mo
pro ce so, de ve nir, en el cual  lo que en -
con tra mos son jue gos de fuer za.
Al mis mo tiem po, no de ja de con si de rar

Es te im por tan te tex to per te ne ce a dos de los
pro ta go nis tas del mo vi mien to de lu cha an ti -
ma ni co mial bra si le ro. Ellos vie nen pro du -
cien do una pra xis trans for ma do ra en el
cam po de la Sa lud Men tal en Bra sil. La re -
fle xión so bre la cues tión de la me mo ria so -
cial y po lí ti ca es un te ma ca pi tal pa ra sos te -
ner las. Y a allí apun ta es te im por tan te tra -
ba jo que co mien za re vi san do la cues tión de
la me mo ria so cial y ter mi na apun tan do có -
mo es ne ce sa rio sos te ner el tra ba jo de la me -
mo ria. “La me mo ria sal va, es co ge, fil tra,
pe ro no ma ta. No hay pre sen te vi vo con
pa sa do muer to. Só lo el de seo y la me -
mo ria sal van el fu tu ro”. Fer nan do Ulloa
nos re cor da ba es ta fra se de Car los Fuen tes
en el pró lo go al pri mer to mo de Las Hue -
llas de la Me mo ria de En ri que Car pin te ro
y Ale jan dro Vai ner. Pa ra nues tros de ba tes
en Sa lud Men tal si gue sien do un ca mi no
ne ce sa rio e im pres cin di ble.

In tro duc ción

Es te tra ba jo tie ne por ob je ti vo re fle xio -
nar so bre la me mo ria so cial de la lu cha
an ti ma ni co mial to man do co mo ba se la
pro duc ción cul tu ral rea li za da por el
Mo vi mien to Na cio nal de Lu cha An ti -
ma ni co mial (MN LA). A par tir de im -
por tan tes apor tes acer ca de las con cep -
cio nes de la me mo ria so cial, es te ar tí cu -
lo bus ca ob ser var có mo se cons tru ye la
me mo ria del mo vi mien to pro por cio -
nan do un mo do de pro duc ción de co -
no ci mien to que vie ne sien do de sa rro -
lla do a lo lar go de es tos años por el
MN LA, a par tir de las ma ni fes ta cio nes
cul tu ra les de los usua rio s3. En es te ar tí -
cu lo, bus ca mos iden ti fi car al gu nos de
los va rios abor da jes so bre la me mo ria
so cial que apa re cen pa ra am pliar la re -
fle xión so bre las prác ti cas so cia les del
MN LA.

So bre los abor da jes de la 
me mo ria so cial

Des de ha ce mu cho  tiem po la te má ti ca
de la me mo ria es ob je to de in ter pre ta -
cio nes en la so cie dad oc ci den tal. En los
grie gos, la dio sa Mne mo si ne era con sa -
gra da co mo la dio sa de la Me mo ria y el
Ol vi do. Sin em bar go, la no ción de me -
mo ria so cial es re cien te. 
Hen ri Berg son (1999) de sa rro lló una
teo ría de la me mo ria de mos tran do la
exis ten cia de una me mo ria pu ra que se
ac tua li za ría en el cuer po. A Berg son le

preo cu pa ba una di men sión on to ló gi ca
de la me mo ria; to das las me mo rias in di -
vi dua les se rían par te de una du ra ción
del to do. Es ta me mo ria pu ra se ría traí -
da al re cuer do por una ac tua li za ción
rea li za da en el cuer po que com ple ta ría
el pro ce so sen so rio mo tor por el cual el
cuer po de vol ve ría al mun do un mo vi -
mien to co mo res pues ta a una ac ción
que es ta me mo ria ac tua li za da pro por -
cio na ría.
Con si de ra do uno de los gran des es tu -
dio sos de la me mo ria so cial, el so ció lo -
go Mau ri ce Hal bawchs (1990) pa só a
ser co no ci do co mo el fun da dor de los
es tu dios de la me mo ria co mo fe nó me no
so cial. Pa ra Halb wachs, la me mo ria se -
ría siem pre co lec ti va y es to po dría ser
com pro ba do a tra vés del he cho de que
la me mo ria só lo se for ma en el mar co de
lo que él lla ma cua dros so cia les, es de -
cir, fa mi lia, gru pos de ami gos, gru pos
re li gio sos, ce le bra cio nes, y otros es pa -
cios en los que la me mo ria pue da an clar
sus re cuer dos.
Las dis cu sio nes so bre la me mo ria so cial
ga nan nue vos adep tos que pa san a dia -
lo gar con la po si ción de Halb wachs. Pa -
ra Po llack (1992), no po dría mos de jar
de la do las dis pu tas que se de sa tan en -
tre los gru pos que quie ren dar su pro pia
ver sión de la me mo ria y de su cons ti tu -
ción. Se gún Po llack, es ta ble cer un en -
cua dre so bre la his to ria de la me mo ria
es acla rar des de dón de se ha bla. Pa ra
es te au tor, la me mo ria so cial es tá for ma -
da por una dis pu ta de gru pos que que -
da ron al mar gen de la me mo ria ofi cial.
Con si de ra dos co mo me mo rias sub te -
rrá neas, es tos gru pos pa san a rei vin di -
car sus ex pe rien cias y me mo ria.
Pa ra Ba rre ne chea (2006), in clu so an tes
de Halb wachs, la me mo ria ya era vis ta
co mo un fe nó me no so cial en Nietzs che,
en la Ge nea lo gía de la Mo ral. Se gún Ba -
rre ne chea “Nietzs che mues tra que fue -
ron ne ce sa rias cir cuns tan cias dra má ti -
cas pa ra que ese ani mal ol vi da do, es -
pon tá neo, des pre ve ni do, tu vie ra que
crear una me mo ria” (p. 62). Pa ra
Nietzs che, lo acla ra Ba rre ne chea, fue
con la ayu da de la mo ral y de la ca mi sa
de fuer za so cial que el hom bre se tor nó
con fia ble pa ra in te grar se do mes ti ca do
(uti li zan do un tér mi no de Fou cault), al
cuer po so cial.
Otros au to res con tri bu ye ron de ma ne ra
de ci si va pa ra la com pren sión del sur gi -
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uno de los apor tes de Halb wachs cuan -
do él afir ma que hay tan tas me mo rias
cuan tos gru pos ha ya. Pe ro, se gún  Gon -
dar, no se de be de jar de en ten der que
es tos gru pos pro du cen un mon ta je so -
bre su me mo ria. Pa ra él, “ese mon ta je es
in ten cio nal y se des ti na al por ve nir”
(Gon dar; 2006, p. 17).

La for ma ción de nue vas sub je ti vi da des
que ve ni mos ob ser van do en la con tem -
po ra nei dad, re co no ci das por mu chos
au to res co mo los nue vos mo vi mien tos
so cia les, nos da la di men sión de es te
cam po de lu chas. Va rias me mo rias que
que da ron si len cia das por el dis cur so
ofi cial emer gen en el es ce na rio ac tual;
me mo rias que exi gen su lu gar y su ex -
pe rien cia co mo par te de una vi ven cia
hu ma na. Ade más de su ex pe rien cia, es -
tas me mo rias bus can el re co no ci mien to
de su his to ria.
La cons ti tu ción de la me mo ria so cial es
co mo una ac tua li za ción de un re cuer do
en el pre sen te, o sea, co mo una ac ción
de un re cuer do afec ta do por nue vas
imá ge nes en el tiem po, y en me dio de
en fren ta mien tos ge ne ra dos por el en -
cua dra mien to es ta ble ci do por los dis -
tin tos gru pos. Pa ra la com pren sión de
la me mo ria so cial de la lu cha an ti ma ni -
co mial, trae mos la con cep ción de me -
mo ria plan tea da por Nietzs che en La
Ge nea lo gía de la Mo ral. Una me mo ria
crea da por la mne mo téc ni ca, por la tor -
tu ra. Cree mos en una ac tua li za ción de
la me mo ria que se da en me dio de es tas

La me mo ria so cial co mo jue go de ver dad
Una re fle xión ge nea ló gi ca de la me mo ria so cial en la pro duc ción cul tu ral de la lu cha an ti ma ni co mial

Ed val do Na bu co1

Pau lo Ama ran te2



dis pu tas ci ta das por Po llack y por el
mon ta je re fe ri do por Gon dar.

La me mo ria so cial de la 
lu cha an ti ma ni co mial

La me mo ria ofi cial en Bra sil pue de ser
re pre sen ta da por las po lí ti cas que se
ins ti tu ye ron pa ra de ter mi na dos gru pos.
De es ta for ma, hay una po lí ti ca de clau -
su ra y ex clu sión di ri gi das a los su je tos
de no mi na dos “por ta do res de tras tor no
men tal” o “lo cos”. Sin em bar go, aun -
que si len cia das, esas me mo rias ex clui -
das no de ja ron de exis tir y re sis tir y,
hoy, bus can ocu par su lu gar en la so cie -
dad. Esas me mo rias, mar ca das por la
tor tu ra, co mo el tra ta mien to mo ral que
uti li zó el ele tros hock, la ce la for te4, la ca -
mi sa de fuer za, la in su li no te ra pia, la
ma la rio te ra pia, en tre otras, fue ron traí -
das a la su per fi cie por el Mo vi mien to
Na cio nal de Lu cha An ti ma ni co mial en
Bra sil, por sus pro pias in ter ven cio nes o
por el res ca te y re sig ni fi ca ción de las
vo ces de mu chos au to res. Uno de ello,
por ejem plo, es Li ma Ba rre to, au tor de
Ce men te rio de los Vi vos y Dia rio del Hos pi -
cio. En es te úl ti mo, Li ma Ba rre to es cri be
una crí ti ca a la psi quia tría:

“To das esas ex pli ca cio nes so bre el ori -
gen de la lo cu ra me pa re cen ab so lu ta -
men te pue ri les. To do  pro ble ma de ori -
gen es siem pre in so lu ble; y ya no quie -
ro más que si gan ex pli can do el ori gen
sin ex pli ca ción, y sí que tra ten y cu ren a
las for mas más sim ples” (Ba rre to; 1993,
p. 39).

Li ma Ba rre to apor ta mu cho a la me mo -
ria so cial de la lo cu ra cuan do des cri be
el pe río do en que es tu vo en una ins ti tu -
ción psi quiá tri ca. Por me dio de re la tos
co mo és te es que mu chas ex pe rien cias
fue ran trans mi ti das a otras ge ne ra cio -
nes. La rea li dad de los ma ni co mios pa -
sa a ser vis ta por la so cie dad  ba jo la vi -
sión de quién la vi vió. El au tor re la ta un
po co más de su ex pe rien cia:
“Di go con to da fran que za: aun que vi va
cien años más, nun ca po dré bo rrar de
mi me mo ria esas hu mi lla cio nes que su -
frí. No por ellas mis mas, que po co va -
len; si no por la se gu ri dad que me de ja -
ron que es ta vi da no va le na da, to das
las po si cio nes es tán erra das y to dos los
re cau dos pa ra un gran fu tu ro son va -
nos” (Ba rre to; 1993, p. 50).
En es te con tex to, al pro ble ma ti zar es tos
re la tos, el Mo vi mien to An ti ma ni co mial
trae a la su per fi cie es tas me mo rias mar -
ca das por la tor tu ra que, se gún Fou -
cault, in clu ye el tra ta mien to mo ral. El
Mo vi mien to, pa ra mu chos, to da vía es
un lu gar y un me dio de me mo ria.  Al
ins ti tuir, en 1987 en el Con gre so de Bau -
ru, la fe cha de 18 de Ma yo co mo el Día
Na cio nal de la Lu cha An ti ma ni co mial,
y ade más, al ins ti tuir sus en cuen tros ca -
da dos años, el MN LA crea lu ga res de
me mo ria, cu ya vo lun tad de los mi li tan -
tes es no de jar que se ol vi de la vio len cia

de la psi quia tría que to mó for ma en el
ma ni co mio, pa ra ex tin guir es ta prác ti ca
de vio len cia.

El MN LA tam bién cons ti tu ye un me dio
de me mo ria cuan do rea li za las ce le bra -
cio nes pa ra el Día Na cio nal de Lu cha
An ti ma ni co mial y con vo car a los usua -
rios a na rrar sus ex pe rien cias, co mo
ocu rre en va rias par tes del  país, al con -
tra rio de lo que di ce No ra so bre el fin de
los me dios de me mo ria. Así, la me mo -
ria de los que pa sa ron por los ho rro res
de los ma ni co mios, es trans mi ti da a las
ge ne ra cio nes más jó ve nes -es tu dian tes,
nue vos usua rios, fa mi lia res, téc ni cos y
po bla ción en ge ne ral-, y man tie ne vi vo
el re cuer do y la re sis ten cia an te una
prác ti ca que aún per sis te. De es ta for -
ma, es te gru po, que que dó ex clui do de
la con vi ven cia so cial por años, re cla ma
sus his to rias, sus de re chos y el re co no ci -
mien to de su ex pe rien cia co mo par te in -
te gran te de la vi ven cia del ser hu ma no.

La lo cu ra a tra vés de ex pre sio nes 
ar tís ti cas

Es tas me mo rias sur gen co mo una re sis -
ten cia crea ti va al po der ins ti tui do. Es
por me dio de es tos re la tos y, prin ci pal -
men te, de las di ver sas ma ni fes ta cio nes
ar tís ti cas que los usua rios, los lo cos,
vie nen de mos tran do que una nue va
for ma de li diar con la lo cu ra pue de ser
con ce bi da.  Por me dio del ar te, ve mos
sur gir gru pos mu si ca les co mo Har mo nia
En lou que ce, Trem Tam Tam y Má gi cos do
Som; las TV’s Co mu ni ta rias co mo TV
Pi nel, TV Tam Tam, TV Pa ra bo li noi ca (pa -
ra bó li ca + pa ra noi ca) en tre otras tan tas
ex pe rien cias, mos tran do una re sis ten cia
crea ti va a las prác ti cas que ya lle van
más de 200 años.
En es te mar co, Ha mil ton As sun ção, del
gru po Har mo nia En lou que ce, des cri be su
pa sa je por el tra ta mien to psi quiá tri co,
por me dio de su mú si ca Su fo co da Vi da
(Aprie to de vi da).

“Es toy vi vien do, en el mun do del hos -
pi tal. To man do re me dio de psi quia tría
men tal. Hal dol, dia ze pam, rou pi nol,
pro me ta zi na. Mi mé di co no sa be co mo
trans for mar me en un ti po nor mal. Me
atan, me in yec tan, me en cie rran con lla -
ve en una pie za ce rra da. So co rro, yo soy
un ti po nor mal, as fi xia do. Ay, ay, ay,
que aprie to de vi da (aprie to lo co). Es toy
har to de tan ta le vo me pro ma zi na” (As -
sun ção; 2000).

O tam bién, co mo re tra tan los mo men -
tos de cri sis Mi guel Dan tas y Or lan do
Sil va, del gru po Can cio nei ros del IPUB,
gru po for ma do por usua rios y téc ni cos
del Ins ti tu to de Psi quia tría de la Uni -
ver si dad Fe de ral de Río de Ja nei ro
(IPUB). Así can tan su cri sis en la le tra
Sin to mas.

“Co mo yo lo veo, las pa la bras con cuer -
dan con lo que pien so, di go y veo.
Cuan do veo o es cu cho a al guien ha blar
o reír al ver me, pien so que lo ha cen por
mí, es de mí que ha blan y se ríen. Vo ces
es cu ché, pen sé que al guien me per se -
guía. Te nía mie do de pen sar y que al -
guien su pie ra lo que yo veía. Yo creía
que era  Hi tler o ju dío. Yo es ta ba fue ra
de mí, yo era un yo sin yo5. No soy yo
quien yo veo en el es pe jo. Y pien so que
lo ha cen por mí, pien so que es de mí
que ha blan y se ríen” (Dan tas y Sil va;
1997).

Co mo ar ma pa ra cam biar el cua dro al
que fue ron so me ti dos, los usua rios ape -
lan, so bre to do, a sus re cuer dos. Una
me mo ria trans for ma da en crea ción y
lu cha por el Mo vi mien to Na cio nal de
Lu cha An ti ma ni co mial. Son en los es pa -
cios so cia les de dis pu ta que el MN LA
vie ne, con la im por tan te con tri bu ción
de es tas me mo rias mar ca das por la tor -
tu ra, ha cien do avan zar la le gis la ción
pa ra el por ta dor de tras tor no men tal en
Bra sil y, ade más,  pro mo ver un pro fun -
do cam bio en la mi ra da de la so cie dad
so bre la lo cu ra.

Tra duc ción: Fá ti ma Fran ça

Re fe ren cias bi blio grá fi cas:

Ba rre ne chea, Mi guel An gel. Nietzs che e
a Ge nea lo gia da Me mó ria So cial in O
que é me mó ria So cial? Edi to ra Con tra
Ca pa. Río de Ja nei ro, 2006.
Berg son, Hen ri. Ma té ria e Me mó ria.
Mar tins Fon tes. São Pau lo, 1999.
Gon dar, Jô. Qua tro pro po si ções so bre
me mó ria so cial in O que é me mó ria So -
cial? Edi to ra Con tra Ca pa. Rio de Ja nei ro,
2006.
Halb wachs, Mau ri ce. Me mó ria Co le ti va.
Vér ti ce Edi to ra, Edi to ra Re vis ta dos Tri -
bu nais Lt da. São Pau lo, 1990.
Huys sen, An dréas. Pas sa dos Pre sen tes:
mí dia, po lí ti ca, am né sia. In Se du zi dos pe -
la Me mó ria. Ae ro pla no. Rio de Ja nei ro,
2000.
Nietzs che, Frie drich. A Ge nea lo gia da
Mo ral. Cen tau ro Edi to ra. São Pau lo,
2002.
No ra, Pie rre. En tre a me mó ria e a his tó -
ria: a pro ble má ti ca dos lu ga res. In: Pro je -
to His tó ria. Re vis ta do Pro gra ma de Es tu -
dos Pós-Gra dua dos em His tó ria do De -
par ta men to de His tó ria, PUC-SP, dez.
1993.
Po llack, Mi chael. Me mó ria, Es que ci men -
to, Si lên cio. In: Es tu dos His tó ri cos. Ed.
Vér ti ce. Rio de Ja nei ro, 1988.

No tas

1. Maes tría en Me mo ria So cial por la
UNI RIO y ex be ca rio del Pro gra ma In ter -
na cio nal de Be cas de Pos gra do de la
Fun da ción Ford. In ves ti ga dor del La bo -
ra tó rio de Es tu dos e Pes qui sas em Saú de
Men tal e Aten ção Psi cos so cial  (LAPS)
de Fio cruz, Río de Ja nei ro, Bra sil.

2. Doc tor en Cien cias de la Sa lud, In ves -
ti ga dor Ti tu lar y Coor di na dor del La bo ra -
tó rio de Es tu dos e Pes qui sas em Saú de
Men tal e Aten ção Psi cos so cial (LAPS)
de Fio cruz, Rio de Ja nei ro, Bra sil.

3. El tér mi no usua rio fue in ser ta do en el
con tex to bra si le ño de sa lud men tal a
par tir de pro mul ga ción de las le yes 8.080
y 8.142, de 1990, que im plan ta ban el
Sis te ma Úni co de Sa lud y  Con trol So cial
(SUS). La de no mi na ción  usua rio de sig na
a los que uti li zan los ser vi cios del SUS.

4. Cel da fuer te. Sa la usa da en ma ni co -
mios de Bra sil co mo ins tru men to de cas -
ti go (No ta del tra duc tor).

5. La fra se ori gi nal es Eu era um ateu
sem meu eu (Yo era un ateo sin mi yo)
en la que jue ga con la pa la bra ateu que
con tie ne la pa la bra eu. La tra duc ción res -
pe ta el sen ti do (No ta del tra duc tor).
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VA RIAS ME MO RIAS QUE 
QUE DA RON SI LEN CIA DAS
POR EL DIS CUR SO OFI CIAL
EMER GEN EN EL ES CE NA RIO
AC TUAL; ME MO RIAS QUE 
EXI GEN SU LU GAR Y SU 
EX PE RIEN CIA CO MO PAR TE
DE UNA VI VEN CIA HU MA NA.

Luz en la selva (2da. Edic.) 
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Es ta no ve la es una ori gi nal bio gra fía que nos
acer ca por pri me ra vez a un Pi chon Ri vie re
des de aden tro. Ade más in clu ye una se rie de
no tas, lue go de ca da ca pí tu lo, con tex tos, 
diá lo gos iné di tos con Pi chon y re la tos de
quie nes lo co no cie ron.

El cine como texto. Hacia una hermenéutica
de la imagen-movimiento María J. Rossi

Un texto donde la hermenéutica y la 
semiótica disputan su lugar para dar cuenta 
de cómo la psicología y el psicoanálisis 
transforman al cine y cómo el cine 
transforma la cultura.
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bier no: el Mi nis te rio de De sa rro llo Ur -
ba no. 
Pe se a las des men ti das, se avan za ba de -
ci di da men te tras un ob je ti vo, que pa ra
na da te nía que ver con una ge nui na
preo cu pa ción por el des ti no de mu je res
y hom bres que in dig na men te si guen
pa de cien do el en cie rro, si no con el cri te -
rio per ver so de plas mar un fa bu lo so ne -
go cio in mo bi lia rio, in te gran do nue vas
cons truc cio nes, con la re va lo ri za ción de
las tie rras ale da ñas, al fu tu ro “Cen tro
Cí vi co”.  Va le acla rar que es to só lo es
po si ble por cuan to la zo na de Ba rra cas,
es una de las po cas zo nas pa si bles de tal
des ti no en la ciu dad. Hoy el pre cio del
m2 en di cha zo na es equi va len te al pre -
cio en que se co ti za el ba rrio de Pa ler -
mo. Al gu nos ana lis tas aso cian es te pro -
yec to, con el fuer te vín cu lo del Je fe de
Go bier no, con el em pre sa rio de la cons -
truc ción Ni co lás Ca pu to, ex ase sor “ho -
no ra rio” de su ga bi ne te y el ma yor
apor tan te fi nan cie ro en la re cien te cam -
pa ña elec to ral del PRO-Mi chet ti ($
225.000).
A es te in ne ga ble cri te rio mer can ti lis ta,
pro pio de las po lí ti cas de pri va ti za ción
y arra sa mien to de lo es ta tal e in he ren tes
al mo de lo neo li be ral (hoy re sur gi do
des de las en tra ñas del pro pio go bier no
ma cris ta), asis te el cri te rio ideo ló gi co de
plas mar un mo de lo de aten ción de sa -
lud y sa lud men tal, re du ci do a una mí -
ni ma ex pre sión, con ser vi cios aco ta dos
pa ra la aten ción de una po bla ción em -
po bre ci da y que no os ten ta nin gún ti po
de co ber tu ra pri va da. 
Pa ra con fir mar lo que se pre veía que iba
a ocu rrir, en el área de la sa lud men tal
es ta tal de la ciu dad, el go bier no es tá ac -
cio nan do:
1.- El cie rre del pa be llón cen tral del
Hos pi tal Bor da, que con cen tra el ma yor
nú me ro de pa cien tes in ter na dos, a par -
tir de la fal ta de man te ni mien to de las
ins ta la cio nes de gas y elec tri ci dad y que
pa ra dó ji ca men te, el mis mo go bier no no
ha rea li za do. Pa ra ello, dio a co no cer la
im ple men ta ción de un lis ta do de sub si -
dios, asig na dos a más de cien pa cien tes,
sin nin gún ti po de eva lua ción clí ni ca-
so cial y que trans gre dien do sus de re -
chos a la pro tec ción de sus iden ti da des,
sus nom bres fue ron da dos a co no cer
pú bli ca men te en el bo le tín ofi cial. En tre
esos pa cien tes, se de tec tó que ha bía on -
ce de ellos que es ta ban fa lle ci dos des de
ha ce años... Es te in ten to, que fue re sis ti -
do por par te de los tra ba ja do res y pro -
fe sio na les del hos pi tal (re sul ta lla ma ti -
vo la po ca re sis ten cia al em ba te, de par -
te de al gu nas re pre sen ta cio nes gre mia -
les y pro fe sio na les del mis mo), apun ta -
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Des de los ini cios del ac tual go bier no
del Ing. Ma cri en la ciu dad de Bue nos
Ai res (a prin ci pios de 2008), se anun ció
de for ma sor pre si va la pues ta en mar -
cha de un su pues to y nue vo “Plan de
Sa lud Men tal” que no fue con sul ta do
en tiem po y for ma, ni con el Con se jo
Ge ne ral de Sa lud Men tal en su fun ción
de ór ga no de ase so ra mien to, co mo así
tam po co e in só li ta men te, con la au to ri -
dad del área, la Di rec ción Ad jun ta de
Sa lud Men tal, ins tan cia que tam bién
fue ra des je rar qui za da en esos tiem pos,
por di chas au to ri da des. 
Es te “Plan” anun cia do muy me diá ti ca -
men te, tan to por el Je fe de Go bier no co -
mo por el Mi nis tro de Sa lud, Dr. Jor ge
Le mus, ex pre sa ba un ines pe ra do y lla -
ma ti vo in te rés, por trans for mar la in -
dig na si tua ción de más de 1.800 pa cien -
tes mu je res y hom bres, in ter na dos en
los hos pi ta les Mo ya no y Bor da. Pa ra
ello, se ha bía es ti pu la do la cons truc ción
de diez “Cen tros de In ter na ción” de
cin cuen ta ca mas ca da uno, la de un
“Cen tro de Eva lua ción y De ri va ción”,
do ce “Hos pi ta les de Día” y  un nú me ro
no pre ci sa do de “Ca sas de Me dio Ca mi -
no”, in vo cán do se a la Ley 448, y con cre -
tan do el im pac tan te anun cio de que se
iban a ce rrar los hos pi ta les Bor da, Mo -
ya no y los Ta lle res Pro te gi dos de Re ha -
bi li ta ción, dis po nien do de sus te rre nos
pa ra la cons truc ción de un “Cen tro Cí -
vi co” (cen tro di se ña do pa ra tras la dar y
em pla zar, al con jun to de or ga nis mos y
se des del Go bier no de la Ciu dad).
Es te re fe ri do anun cio so bre el cie rre de
di chos hos pi ta les neu rop si quiá tri cos,
que era se gún la oca sión, ne ga do o afir -
ma do por las di ver sas au to ri da des, iba
ge ne ran do un es ta do de in cer ti dum bre
(y sus con se cuen cias) en tre los pa cien -
tes fun da men tal men te, y tam bién los
tra ba ja do res y pro fe sio na les de los hos -
pi ta les afec ta dos. Al po co tiem po, se
pre sen ta el lla ma do a li ci ta ción pe ro só -
lo pa ra sie te “Cen tros de In ter na ción” y
un “Cen tro de Eva lua ción y De ri va -
ción”, si tua ción és ta que su ma ba ma yor
in cer ti dum bre, al mo men to de con si de -
rar que las cuen tas no ce rra ban. Pues to
que, con si de ran do sie te nue vos cen tros
de in ter na ción, que se ocu pa rían con
350 pa cien tes en to tal, sur gía el ine vi ta -
ble in te rro gan te de: ¿Adón de irían los
ca si 1500 pa cien tes res tan tes, si no se
pre veía la cons truc ción de otros dis po -
si ti vos pa ra la ex ter na ción ? 
Con se cuen te men te y des de el Con se jo
Ge ne ral de Sa lud Men tal, se de nun ció
de for ma cons tan te, los ar bi trios de es te
“Plan”, que no só lo trans gre día los li -
nea mien tos de la Ley 448, si no que tam -
bién con tra de cía los prin ci pios de la
Aten ción Pri ma ria de la Sa lud, en cuan -
to a la aten ción en red y pro xi mi dad al
do mi ci lio de la per so na que se asis te
(ade más de fo men tar tam bién la dis cri -
mi na ción y se gre ga ción de las per so nas
con pa de ci mien to men tal). Ya a es ta al -
tu ra era ob vio, que di cho plan, no ha bía
sur gi do des de la “vi sión” de los fun cio -
na rios del área de sa lud y sa lud men tal,
si no des de la “usi na” don de se ges ta
gran par te de las ac cio nes del ac tual go -

ba a un tras la do ma si vo de pa cien tes a
clí ni cas pri va das, co mo ya se ha bía rea -
li za do en an te rior oca sión, en el Hos pi -
tal Mo ya no, an te una in ter ven ción de la
Jus ti cia. Ca be con sig nar que el Bor da
cuen ta con un gran pa be llón, el “Ama -
ble Jo nes”, re cien te men te re ci cla do a
nue vo y lis to pa ra su uti li za ción, y que
no se rea bre pa ra su uti li za ción, por que
apa ren te men te se lo ha bría asig na do al
Mi nis te rio de De sa rro llo So cial, co mo
un ade lan to del des ti no pró xi mo del
hos pi tal...
2.- Cor tar el su mi nis tro de gas del Hos -
pi tal de Emer gen cias “Al vear”, tam -
bién por de fi cien cias en sus ins ta la cio -
nes y en ple no in vier no, a par tir tam -
bién de no ha ber rea li za do su ne ce sa rio
man te ni mien to, pe ro que por la re sis -
ten cia de sus tra ba ja do res mo vi li za dos,
se ha neu tra li za do por el mo men to (tác -
ti ca que obli ga ba a de ri var a los pa cien -
tes a clí ni cas pri va das...). Va le des ta car
que tam bién los am plios te rre nos de di -
cho hos pi tal, es tán en la mi ra de las au -
to ri da des pa ra ser des ti na dos a otros
“me nes te res”, pro yec tan do que só lo
que de un ser vi cio re du ci do de aten ción
de sa lud men tal.
3.- El nom bra mien to de un pro fe sio nal
mé di co pa ra el car go de Di rec tor Ad -
jun to de Sa lud Men tal, que no cuen ta
con la ido nei dad ne ce sa ria pa ra el car -
go, en cuan to a su des co no ci mien to so -
bre sa lud men tal, ade más de te ner se -
rios cues tio na mien tos y de nun cias so -
bre su pro ce der con pa cien tes y tra ba ja -
do res. Es ta ac ción se en mar ca en una
for ma au to ri ta ria de con du cir y que no
res pe ta con sen sos y pro ce di mien tos de -
mo crá ti cos, im pres cin di bles pa ra una
trans for ma ción en el área. Es in du da -
ble, la ne ce si dad de po der con tar por
par te del go bier no, con “ma no de obra”
dis pues ta a rea li zar el “tra ba jo su cio”

que se im po ne de aquí en más, pa ra lle -
var a ca bo el pro yec to in mo bi lia rio de la
sa lud men tal de la ciu dad.
4.- Ya co mo prue ba irre fu ta ble del pro -
yec to gu ber na men tal, aca ba de en trar
en la Le gis la tu ra, el ex pe dien te re mi ti -
do por el eje cu ti vo (Ma cri), pa ra el lla -
ma do a li ci ta ción del “Cen tro Cí vi co”,
con da tos lla ma ti vos, co mo por ejem -
plo, el de asig nar a la em pre sa que se
con tra te, el usu fruc to de gran can ti dad
de edi fi cios que per te ne cen al área de
Sa lud y que tie nen ubi ca cio nes de al to
va lor in mo bi lia rio.
Si bien y en una pri me ra eta pa se ha fo -
ca li za do es te ava sa lla mien to del go bier -
no, en el área de la sa lud men tal es ta tal
de la ciu dad, el avan ce de la “ló gi ca in -
mo bi lia ria”, no se de ten drá, y de he cho
ya se sa be la ape ten cia por otros te rre -
nos en los que se en cuen tran hos pi ta les
ge ne ra les y es pe cia li za dos: el Hos pi tal
Ri va da via (al que se lo es tá de jan do
“caer” y que su va lor, por la zo na  en la
que es tá si tua do -Ba rrio Nor te- es mul -
ti mi llo na rio); el Hos pi tal de En fer me -
da des In fec cio sas “Mu ñiz”, que es tá ca -
si con ti guo al Bor da y el Hos pi tal de
Gas troen te ro lo gía “Udaon do”, tam bién
pró xi mo al Mu ñiz.
Pa ra fi na li zar, acla rar que la de fen sa
irres tric ta de los hos pi ta les ex neu rop si -
quiá tri cos, no de be ser pa si ble de con -
fu sión. Es to es, que de fen der los te rre -
nos y sus ins ta la cio nes, y ob via men te la
es ta bi li dad de sus tra ba ja do res, no de ja
de la do su ne ce sa ria y le gal trans for -
ma ción, de acuer do al pro ce so de de -
sins ti tu cio na li za ción, es ta ble ci do por la
Cons ti tu ción de la Ciu dad y la Ley 448
de Sa lud Men tal. La men ta ble men te, el
dis cur so per ver so del go bier no y de los
me dios de co mu ni ca ción “adic tos”, in -
ten tan con fun dir a la so cie dad, al pre -
sen tar y pu bli ci tar su pro yec to in mo bi -
lia rio, co mo un “pro gre sis ta” pro ce so
de des ma ni co mia li za ción...
An te la gra ve dad de la si tua ción plan -
tea da, que da ex pues to el in te rro gan te
de có mo plas mar una re sis ten cia con -
sis ten te, que con fron te a es ta ma qui na -
ria mer can ti lis ta ava sa llan te, y que ine -
lu di ble men te tie ne que con cre tar se más
allá de los es pa cios es pe cí fi cos de la sa -
lud men tal, y  es to im pli ca in for mar,
con vo car y com pro me ter a otros sec to -
res de la co mu ni dad, co mo ser: or ga ni -
za cio nes cul tu ra les, so cia les, po lí ti cas,
asam blea rias, pro fe sio na les y gre mia -
les. La Sa lud Men tal co mo cam po de in -
ter ven ción, es in he ren te y por lo tan to
de res pon sa bi li dad de to das y to dos los
ciu da da nos de la Ciu dad de Bue nos Ai res.

ÁN GEL BA RRA CO
In te gran te del Con se jo Ge ne ral de 
Sa lud Men tal (C.A .B.A.)
ba rra coan gel @fi ber tel .co m.ar

Sa lud Men tal en la Ciu dad de Bue nos Ai res 
La in mo bi lia ria del ma cris mo

Una obra que
nos ayudará a
dejar el papel de
víctima y adop-
tar la posición
de protagonista,
para “pararnos
junto” al profe-
sional que nos
asiste, al maestro 

que nos guía o a los padres que
nos crían, a fin de afrontar los
desafíos que el estrés presenta.

EDITORIAL LUMEN



Ca da cual tie ne su “sue ño del pi be”. El
mío no ha si do, co mo po dría su po ner -
se, es tar a la iz quier da de Freud. El mío
es es tar a la iz quier da de León Ro zitch -
ner. (Lo que no es na da fá cil).
Jun to a la ale gría que me dio Ale jan dro
Vai ner cuan do me con vo có pa ra es ta
pre sen ta ción, me asal ta ron tres pen sa -
mien tos.
El pri me ro fue ese. Pen sé. Me voy a
sen tar a la iz quier da de León y lo voy a
de cir. Me ga nó, ob via men te, la ló gi ca
es pe cu lar que su po ne lo si guien te: si
me sien to a la iz quier da de León, us te -
des me ve rán a su de re cha. Y, si quie ro
que us te des me vean a la iz quier da, de -
be ría po ner me a la de re cha. 
Any way ¡Gra cias Ale jan dro! por per mi -
tir me cum plir mi sue ño del pi be y po -
der es tar en es te es tra do a la iz quier da
de León fren te al pú bli co... aun que pa -
ra eso ha ya te ni do que sen tar me a su
de re cha.
La se gun da idea que me vi no a la ca be -
za la dis pa ró el tí tu lo del li bro. “A la iz -
quier da de Freud” es tan efi caz, es tan
in ci tan te que, di fí cil men te, iba a po der
elu dir la ten ta ción de re fle xio nar so bre
el te ma y ce ñir me al tex to, de ma ne ra
tal que mi tra ba jo de es ta no che va a
con sis tir en re cor dar a ca da ins tan te
que es toy ha blan do de un li bro y no de
la “iz quier da de Freud”. En ton ces, con -
trai go con us te des, des de aho ra, el com -
pro mi so de re fe rir me a es te vo lu men, a
su com pi la dor y a los au to res an tes que
de jar me lle var por los ca mi nos que el li -
bro evo ca. Pe ro de jo con sig na do aquí
que tan to el tí tu lo co mo la ta pa con los
re tra tos de Freud y Marx a lo War hol,
me pa re cen un ha llaz go. Fe li ci to a Vic -
tor Ma cri por el di se ño. 
El ter cer pen sa mien to que me asal tó
cuan do fui in vi ta do se me re ve la ca si
co mo el re ver so del se gun do. Si an tes se
me ha bía he cho pre sen te lo atrac ti va
que era la pro pues ta -“A la iz quier da de
Freud”- aho ra me en con tra ba sos pe -
chan do que era és te un pro yec to ana -
cró ni co. Pen sé: una ini cia ti va de es te ti -
po no se pa re ce rá de ma sia do a esos en -
cuen tros de an cien com bat tant nos tál gi -

cos de glo rias pa sa das; a esas reu nio nes
de vie jos des gas ta dos que fue ron pio -
ne ros en otros tiem pos y que en la ac -
tua li dad se nos pre sen tan co mo pie zas
de mu seo, un po co abu rri dos, un po co
pa té ti cos. Wil hem Reich, Ve ra Sch midt,
Ot to Fe ni chel, Sig fried Bern feld, Erich
Fromm, Mar cu se (elu dien do por cor te -
sía a los ar gen ti nos), no es ta rán de ma -
sia do su pe ra dos, de ma sia do fue ra de
mo da co mo pa ra de di car les un li bro y,
mu cho más, pa ra agru par los y jun tar los
y en tre la zar los y po ner los a ha blar con
la voz de psi coa na lis tas, y has ta un poe -
ta que, va ya uno a sa ber por qué, son
to dos aje nos a las ins ti tu cio nes psi coa -
na lí ti cas ofi cia les. 

Si an tes se me ha bía he cho pre sen te lo
atrac ti va que era la pro pues ta -“A la iz -
quier da de Freud”- aho ra me en con tra -
ba evo can do el Szo bor park. Re cor dé
ha ber lo vi si ta do ha ce más de diez años.
En Hun gría, a po cos ki ló me tros de Bu -
da pest, en un des cam pa do de di fí cil ac -
ce so, es tá el Szo bor park, Par que de las
Es ta tuas, tam bién co no ci do co mo el
Mu seo del To ta li ta ris mo. Allí se han
reu ni do mu chas es ta tuas de la épo ca
co mu nis ta que es ta ban en las ca lles o
pla zas de Bu da pest. Mien tras la ma yor
par te de los paí ses del Es te de rri ba ron,
re du je ron a cas co tes las de pie dra y fun -
die ron los me ta les de las gran des es ta -
tuas he roi cas del rea lis mo So cia lis ta -las
de Marx, Le nin, Sta lin, En gels- en Hun -
gría las pu sie ron to das jun tas en una es -
pe cie de ce men te rio so li ta rio de es ta -
tuas don de Le nin al za su ros tro in fla -
ma do y su de do se ñe ro an te un Marx
al ti vo que se co dea con un Sta lin es pec -
tral y gi gan te, más gran de que el En gels
que lo acom pa ña.     

Así las co sas, de ci dí or ga ni zar es ta pre -
sen ta ción al re de dor de tres pun tos:

1) Pa no ra ma ac tual y con tex to de apa ri -
ción del li bro 
2) Re se ña del li bro con al gu nos co men -
ta rios so bre el com pi la dor, las au to ras y
los au to res
3) Re fle xio nes acer ca de la “iz quier da
de Freud”

Pa no ra ma ac tual y con tex to de 
apa ri ción

Es te li bro apa re ce en me dio del co lap so
ca pi ta lis ta y de una pro fun da cri sis en
el cam po am plia do del psi coa ná li sis.
Apa re ce en la Ar gen ti na, don de el psi -
coa ná li sis -los psi coa ná li sis, pa ra ser
más ex plí ci to- tu vie ron un de sa rro llo
in con men su ra ble y úni co. Apa re ce
com pi la do, li de ra do, di ría por un ana -
lis ta jo ven, apa sio na do por la he ren cia
re ci bi da, que no só lo ate so ra el ha ber
pro du ci do jun to a En ri que Car pin te ro
Las Hue llas de la Me mo ria -esa obra mo -
nu men tal acer ca de la so bre de ter mi na -
ción his tó ri ca y so cial del psi coa ná li sis-
si no que es uno de los pro ta go nis tas
fun da men ta les de To pía, la fe cun da col -
me na en cu ya re vis ta, di gá mos lo de pa -
so, pu bli có un tex to me mo ra ble: “La
con tra rre for ma psi quiá tri ca”.  
Quie ro de cir: no es un da to me nor que
sea Ale jan dro Vai ner el com pi la dor y no
es una ca sua li dad ni el mo men to en que
apa re ce ni la usi na que lo pro du ce. Por -
que es te li bro se ins cri be co mo un es la -
bón más de la en tra ma da ca de na que
To pía vie ne te jien do ha ce más de vein -
te años y nos pro por cio na las hue llas a
par tir de las cua les po drían arran car los
pa sos fu tu ros de un nue vo psi coa ná li -
sis. 
Freud y Marx. El freu do mar xis mo. Co -
mo afir ma por ahí, Raúl Pá ra mo “los
pri me ros freu do mar xis tas fue ron el
pro pio Freud y el pro pio Marx”. Por
eso, es te li bro que, co mo de cía, can ta
pre sen te en me dio del co lap so ca pi ta lis -
ta y de una pro fun da cri sis en el cam po
am plia do del psi coa ná li sis, es un li bro
opor tu no. 
La opor tu ni dad no de pen de de que fi -
gu ras de la ta lla de un De rri da o de un
Cas to ria dis -que en otros tiem pos fue -
ron pio ne ros en el ar te de de nos tar al
so cia lis mo y que du ran te dé ca das des -
po tri ca ron con tra el mar xis mo- ha yan
au gu ra do a fi nes del si glo pa sa do el re -
na ci mien to de Marx. Es cier to que De -
rri da al zó su voz de aler ta en 1993 cuan -
do en El Fan tas ma de Marx afir mó que (y
lo ci to) “Marx es el pen sa dor del si glo
XXI” y “no hay por ve nir sin Marx”, au -
gu rio que hoy en día apa re ce con fir ma -
do a par tir de la sor pren den te po pu la ri -
dad ob te ni da por El Ca pi tal. Pe ro, me
pa re ce más bien que la opor tu ni dad de
es te li bro, se ba sa en el he cho de que el
mer ca do ca pi ta lis ta mun dial ha lle ga do
a un es ta do tal de de sa rro llo que ha ce
ne ce sa rio vol ver a pen sar la sub je ti vi -

dad des de la so bre de ter mi na ción his tó -
ri ca que el ma te ria lis mo dia léc ti co pro -
po ne. Cuan do Marx re co no ce la im po si -
bi li dad de un cam bio re vo lu cio na rio
de bi do a la in ma du rez del ca pi ta lis mo
de su épo ca y en el Pró lo go a la Con tri -
bu ción a la Crí ti ca de la Eco no mía Po lí ti ca
nos di ce que: “nin gu na for ma ción so -
cial de sa pa re ce an tes que se de sa rro llen
to das las fuer zas pro duc ti vas que ca ben
den tro de ella”, so lo an ti ci pa lo que -
hoy en día- se nos pre sen ta a la vis ta: las
con tra dic cio nes in ter sis té mi cas (en tre el
ca pi ta lis mo y el so cia lis mo) que ocu pa -
ron ca si to do el si glo XX han ca du ca do
pa ra de jar le el lu gar a las con tra dic cio -
nes in tra sis té mi cas que tes ti mo nian el
co lap so del ca pi ta lis mo tar dío. Por pri -
me ra vez en la His to ria el ca pi ta lis mo
sa tis fa ce la pre su po si ción bá si ca del
mar xis mo. A sa ber: el ca pi ta lis mo co mo
sis te ma cons ti tu ye un to do au tó no mo y
ma du ro cu yos de ter mi nan tes, ten sio nes
y con flic tos -in so lu bles en sus pro pios
tér mi nos- re si den en su in te rior. De mo -
do tal que las teo rías acer ca de la cons -
truc ción de sub je ti vi dad en los pro ce sos
his tó ri cos, más que opor tu nas han ad -
qui ri do el es ta tus de ine lu di bles e ine vi -
ta bles. 
La opor tu ni dad del li bro re si de, tam -
bién, en la si tua ción ac tual del psi coa -
ná li sis 
Sos pe cho, no sin fun da men tos, que en -
tre no so tros cir cu la un psi coa ná li sis tan
des ple ga do co mo es con di do. Sos pe cho
que en tre no so tros se en cuen tra atra pa -
da una in con men su ra ble ri que za pro -
duc ti va. Ri que za sin gu lar y fe cun da del
psi coa ná li sis ar gen ti no di si mu la do por
las mil más ca ras que va na men te in ten -
tan de fi nir lo co mo ver sión mi mé ti ca,
eco lá li ca, del psi coa ná li sis me tro po li ta -
no. Así, el psi coa ná li sis ar gen ti no que
pa re ce con de na do a ser con si de ra do co -
pia di fe ri da y de fi cien te de un ori gi nal
que es tá en Lon dres, en Pa rís, o va ya
uno a sa ber dón de, ha da do so bra das
mues tras de una pro duc ción ori gi nal
que -es te li bro lo re cuer da- re tor na en
Pi chon Ri viè re, en Ble ger, en Ma rie Lan -
ger, en Ro zitch ner. Y, yo agre ga ría, en la
iz quier da ar gen ti na de Freud que in clu -
ye la ges ta de los pio ne ros con tra la psi -
quia tría ma ni co mial he ge mó ni ca en la
dé ca da del 40, el Ser vi cio de Psi co pa to -
lo gía del Po li clí ni co de La nús que por
pri me ra vez in cor po ró la asis ten cia psi -
co ló gi ca en un hos pi tal ge ne ral, la psi -
co te ra pia de gru po y el psi co dra ma
cuan do el psi coa ná li sis in di vi dual se
pos tu la ba co mo el úni co le gí ti mo, el
gru po Pla ta for ma que par tió en dos al
psi coa ná li sis mun dial. La iz quier da ar -
gen ti na de Freud in clu ye, cla ro es tá a
En ri que Car pin te ro que es lo mis mo
que de cir To pía, a los equi pos asis ten -
cia les de los Or ga nis mos de De re chos
Hu ma nos, a Fer nan do Ulloa, a Sil via
Bleich mar, a Gi lou Gar cía Rei no so y a
tan tos más.   
En tre no so tros lo “nue vo” del psi coa ná -
li sis a la iz quier da de Freud ya es tá
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cons trui do. Ha bi ta en los con sul to rios,
en las ins ti tu cio nes hos pi ta la rias, en las
es cue las, en los Me dios de Co mu ni ca -
ción de Ma sas. No es ne ce sa rio in ven -
tar lo. Lo que sí es ne ce sa rio -y lo que sí
se ría ex tre ma da men te in no va dor- es
que apa rez ca en la mul ti pli ci dad  de su
de ve nir y que esa iden ti dad po li sé mi ca
se le gi ti me an te nues tros pro pios ojos y
an te los ojos de los de más. Lo que sí es
ne ce sa rio -y A la iz quier da de Freud vie ne
a con tri buir ge ne ro sa men te- es re cu pe -
rar nues tra his to ria y re co no cer nues -
tras glo rias. Por que “pa ra po der avan -
zar (co mo di ce Ale jan dro Vai ner en la
in tro duc ción) es pre ci so el en tra ña ble
tra ba jo de la he ren cia. He re dar im pli ca
ha cer el tra ba jo crí ti co pa ra se lec cio nar
con qué nos que da mos y qué de ja mos.” 

Re se ña del li bro con al gu nos 
co men ta rios so bre el com pi la dor, las
au to ras y los au to res

De la com pi la ción que Ale jan dro Vai ner
lle vó a ca bo se des pren den va rias re fle -
xio nes:
Una de ellas, y no la me nos sig ni fi ca ti -
va, es que hay aquí reu ni dos au to res
me tro po li ta nos (eu ro peos) y au to res ar -
gen ti nos. 

Otro da to: la pro duc ción de los au to res
eu ro peos se des ple gó en la dé ca da del
20, del 30, del 40. La pro duc ción de los
ar gen ti nos, del 50 en ade lan te. Eso quie -
re de cir que hay una suer te de re le vo,
de con ti nui dad lo cal con los pio ne ros.
Ade más de ha ber le de di ca do un afec -
tuo so ca pí tu lo a Erich Fromm, Ale jan -
dro Vai ner es cri bió la in tro duc ción. Allí
abor da va rias cues tio nes: Jus ti fi ca la re -
cu pe ra ción del cru ce en tre psi coa ná li sis
y mar xis mo, y la elec ción de los au to res.
Acla ra el con cep to de “sub je ti vi dad” y
tra za las lí neas fun da men ta les que sur -
gen a par tir de Wil hem Reich y de Ble -
ger. Di bu ja un pa no ra ma que per mi te
ubi car las cons te la cio nes ma yo res que
fue ron di se ñán do se a la iz quier da de
Freud, de jan do bien en cla ro que por
allí no cir cu la La can y que es muy di fí -
cil ima gi nar el pai sa je a la iz quier da de
La can. 
La jus ti fi ca ción de es te li bro nos la da
Ale jan dro Vai ner. “¿Por qué re cu pe rar
hoy es tos in ten tos de cru ce en tre psi -
coa ná li sis y mar xis mo?”
“Nos en con tra mos en tiem pos pos mo -
der nos, di ce Ale jan dro, con ver sio nes
es truc tu ra lis tas y po ses truc tu ra lis tas
del psi coa ná li sis y del mar xis mo, don de
que da ron de pu ra dos cier tos ele men tos
“ne ga ti vos” ta les co mo el co les te rol ma -
lo que sig ni fi can el su je to his tó ri co, el
hu ma nis mo, la trans for ma ción so cial y
la re vo lu ción. Pa re ce ría que so mos efec -
tos de es truc tu ras ahis tó ri cas que nos
tras cien den. La ver sión he ge mó ni ca y
pos mo der na del psi coa ná li sis lo ha
trans for ma do en una cos mo vi sión. Sos -
tie ne que, en úl ti ma ins tan cia, to da
nues tra sub je ti vi dad de pen de de una
es truc tu ra del de seo in con cien te. Y a
par tir de allí se pue den en ten der los fe -
nó me nos, in clui dos los so cia les, tal co -
mo los de sa rro llos de La can y sus dis cí -
pu los a par tir de la for mu la ción de los
cua tro dis cur sos y to mar el pro pio ca pi -

ta lis mo co mo dis cur so.
Res ca tar es tos cru ces en tre psi coa ná li sis
y mar xis mo nos per mi te res ca tar la po -
si bi li dad de la lu cha eman ci pa do ra,
ade más de sos te ner la com ple ji dad de
nues tra sub je ti vi dad.”
Vol ve ré, des pués, so bre es te te ma: “el
psi coa ná li sis co mo cos mo vi sión.”
En ri que Guins berg to ma a dos au to res
ma yo res que han te ni do un des ti no to -
tal men te an ti té ti co: Reich, tan co no ci do
y Bern feld, tan ig no ra do. Ale jan dro
Vai ner ve en Reich al que in ter pe la. El
que hi zo pre gun tas que aun hoy si guen
sien do vi gen tes. Bern feld, en cam bio, se
man tu vo dis cre to con ser van do un es pí -
ri tu crí ti co, pio ne ro en la de nun cia del
au to ri ta ris mo en la edu ca ción.
Jun to a An gel Ro drí guez Kauth, Ma bel
Fal cón abor dó a Mar cu se y so la, a Ve ra
Sch midt, la psi coa na lis ta que lo gró ins -
ta lar el Ho gar Ex pe ri men tal de Ni ños
en la na cien te Unión So vié ti ca. 
Raúl Pá ra mo de Mé xi co se de di có a Ot -
to Fe ni chel el en ci clo pe dis ta y cro nis ta
del psi coa ná li sis que mu rió en los Es ta -
dos Uni dos jun to con el pro yec to eman -
ci pa dor del psi coa ná li sis.
De los ar gen ti nos. Vi cen te Zi to Le ma y
Fer nan do Fa bris res ca tan el as pec to
sub ver si vo de Pi chon Ri viè re. A En ri -
que Car pin te ro le to có el pri vi le gio,
úni co, de ha cer la cró ni ca de León Ro -
zitch ner, un au tor en ple na pro duc ción;
jun to a Sil via Wert hein com par ti mos
imá ge nes de Ma rie Lan ger, y yo es cri bí
so bre el Ble ger que co no cí. 

Re fle xio nes acer ca de la iz quier da 
de Freud

Ci tan do a Raúl Pá ra mo di je an tes que
“los pri me ros freu do mar xis tas  fue ron
el pro pio Freud y el pro pio Marx”.
Tam bién di je que vol ve ría so bre la ver -
sión pos mo der na que pre ten de trans -
for mar al psi coa ná li sis en una wel tans -
chauung.
Freud de jó cons tan cias su fi cien tes de su
opo si ción a sus cri bir una éti ca con ven -
cio nal y, más aún, a trans for mar el psi -
coa ná li sis en una cos mo vi sión nor ma ti -
va. Pa ra eso no ha ce fal ta más que re vi -
sar sus di fe ren cias con Put na m1jun to al
exer go freu dia no que en ca be za el li bro:
“Po lí ti ca men te, no soy na da”2. Esa es,
en rea li dad, la res pues ta de Freud an te
el in te rro gan te de Max East man: 
-¿Qué es us ted po lí ti ca men te?
-Po lí ti ca men te, no soy na da
Hay un in te re san te li bro de Ge rard
Pom mier al res pec to: Freud ¿Apo lí ti co?
Pe ro la su pues ta neu tra li dad po lí ti ca de
Freud no le im pi dió en viar una co pia
de El por qué de la gue rra con la si guien te
de di ca to ria:
“A Be ni to Mus so li ni, con el cor tés sa lu -
do de un an cia no que re co no ce en el so -
be ra no al hé roe de la cul tu ra.” 
Sig mund Freud
Vie na, 26 de Abril de 1933.3
El 10 de Ma yo de 1933, dos se ma nas
des pués que Freud en via ra a Mus so li ni
ese tex to -El por qué de la gue rra, el epis -
to la rio que man tu vo con Al bert Eins -
tein- se pro du jo el he cho que jus ti fi ca el
li bro que hoy nos con vo ca. En las pla -
zas de las gran des ciu da des de la Ale -
ma nia Na zi se que ma ron jun tos los li -
bros de Marx y de Freud. Acom pa ña do
por des fi les de an tor chas y es tan dar tes
por ta das por apa sio na dos es tu dian tes y
pro fe so res, ese ac to -al que Ge rard
Had dad le de di có un be llo li bro, Los Bi -
blio clas tas- pu so en ac to la pro fe cía de
Hein rich Hei ne: “Don de se em pie za
por que mar li bros, se ter mi na que man -
do per so nas”.
No obs tan te, in for ma do en Vie na por
Lou An dreas-Sa lo mé so bre la que ma de

sus li bros, Freud le di jo a Jo nes: “¡Qué
pro gre so es ta mos ha cien do! En la Edad
Me dia me hu bie ran que ma do a mí; hoy
en día se con for man con que mar mis li -
bros.”  No qui so sa ber que, po co des -
pués, tam bién es ta ban dis pues tos a
que mar lo a él. 
Freud fue, co mo la con tun den te obra de
León Ro zitch ner con fir ma, un au tor
ma te ria lis ta dia léc ti co que, aun así, no
era in mu ne a los pre jui cios bur gue ses.
Sen ci lla men te no po día creer que una
cul tu ra que ha bía pro du ci do a un Göet -
he, a un Kant, a un Leib nitz, fue ra ca paz
de ha cer lo que le re fe rían sus ami gos
de Ber lín. Re cién al fi nal le con fió a
Geor ge Sil ves ter Vie reck: “Mi idio ma es
el ale mán. Mi cul tu ra, mis lo gros son
ger ma nos. Me con si de ré in te lec tual -
men te ger ma no has ta ad ver tir el cre ci -
mien to del pre jui cio an ti se mi ta en Ale -
ma nia y en Aus tria. Des de ese mo men -
to, pre fie ro con si de rar me ju dío.” 
An tes di je que A la iz quier da de Freud era
un li bro opor tu no y que su per ti nen cia
re si día en la si tua ción ac tual del psi coa -
ná li sis. 
Sos pe cho, di je, no sin fun da men tos, que
en tre no so tros cir cu la un psi coa ná li sis
tan des ple ga do co mo es con di do. Sos pe -
cho, di je, que en tre no so tros se en cuen -
tra atra pa da una in con men su ra ble ri -
que za pro duc ti va. Ri que za sin gu lar y
fe cun da del psi coa ná li sis ar gen ti no di -
si mu la do por las mil más ca ras que va -
na men te in ten tan de fi nir lo co mo ver -
sión mi mé ti ca, eco lá li ca, del psi coa ná li -
sis me tro po li ta no. Pe ro, con es to, le jos
es toy de pro po ner la crea ción, o de su -
po ner la exis ten cia, de un psi coa ná li sis
de iz quier da al ter na ti vo a un psi coa ná -
li sis de de re cha. No es a un psi coa ná li -
sis al ter na ti vo que con va li de por opo si -
ción al psi coa ná li sis he ge mó ni co al que
es te li bro se su ma. No es a la for ma ción
de un nue vo po lo de po der en el dis pu -
ta do Mer ca do psi coa na lí ti co a la que se
pre ten de con tri buir. No se tra ta de re su -
ci tar ca dá ve res pa ra vol ver a com pe tir
por un lu gar en el sa tu ra do uni ver so
psi coa na lí ti co. Es al reem pla zo de un
psi coa ná li sis de ca den te por uno in no -
va dor y, si se quie re, “mo les to”, al que
as pi ra mos. Le jos de in ten tar agre gar le
un cier to ca rác ter he te ro do xo, la in ter -
sec ción de Marx y Freud ga ran ti za un
psi coa ná li sis or to do xo, si por or to do xia
se en tien de la le gi ti mi dad, la se rie dad,
la ri gu ro si dad de la teo ría psi coa na lí ti ca
que lo sus ten ta.
Se gu ra men te no so tros, los que nos pro -
po ne mos si tuar nos a la iz quier da de
Freud, no so mos me jo res psi coa na lis tas
que los de más. Tam po co na die es, sos -
pe cho, de ma sia do di fe ren te a la so cie -
dad que lo pa rió. El au to ri ta ris mo, la
ten den cia al bu ro cra tis mo, la ine fi cien -
cia, la irres pon sa bi li dad fren te al su fri -
mien to de los de más, esos ma les que ca -
rac te ri zan a los sec to res do mi nan tes in -
te re sa dos en jus ti fi car y per pe tuar la de -
si gual dad y la in jus ti cia, se re fle jan tam -
bién en no so tros. Los psi coa na lis tas que
que re mos el cam bio -o que al me nos

nos ne ga mos a ser cóm pli ces de es te ré -
gi men de opro bio- no es ta mos va cu na -
dos con tra la ideo lo gía de la opre sión.
Qui zás nues tra sa lud con sis ta en sa ber
que es ta mos en fer mos, no mu cho me -
nos en fer mos que el Sis te ma que nos hi -
zo y que qui sié ra mos ayu dar a des ha -
cer. Qui zás nues tra sa lud con sis ta en
con fiar sin lí mi te en el po der ins ti tu yen -
te que dis pa ra es te mun do des gra cia do.
Nues tra sa lud des can sa en la con vic -
ción de que la His to ria no per do na rá
nues tra co bar día si, com par tien do el
mis mo in te rro gan te so bre un mis mo
abis mo, no lo gra mos her ma nar nos. 
An tes afir mé que la ho gue ra que con su -
mió jun tos los li bros de Freud y de
Marx es la jus ti fi ca ción per fec ta del li -
bro que hoy pre sen ta mos; ter mi na ré en -
ton ces, di cien do que si jun tos los que -
ma ron ¿por qué no ver los ar der jun tos
en su pro duc ti vi dad de sean te? 

No tas

1. “Só lo cuan do el co no ci mien to del al -
ma sea más pro fun do, só lo en ton ces lle -
ga re mos a es ta ble cer  lo que es po si ble
en el do mi nio de la éti ca... sin ries go de
hun dir nos en el do mi nio de la edu ca -
ción” le di ce Freud a Put nam en car ta del
14 de Ma yo de 1911.

2. Res pues ta de Freud an te el in te rro gan -
te de Max East man : “¿Qué es us ted po -
lí ti ca men te?”. Pa ra pro fun di zar en es te
te ma re mi to al Freud ¿Apo lí ti co? de Ge -
rard Pom mier.

3. El Dr. Kurt Eiss ler, se cre ta rio del Sig -
mund Freud Ar chiv, des pués de lar ga
bús que da en con tró en Ro ma el men cio -
na do ejem plar que per mi tió co rre gir la
ver sión dis tor sio na da que dio Er nest Jo -
nes en la bio gra fía de Freud. Freud, S.
Weiss, E : Pro ble mas de la prác ti ca psi -
coa na lí ti ca, Ge di sa, Bar ce lo na, 1979,
Pág. 40.
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“Hom bre soy, na da de lo hu ma no me es aje -
no” (fra se pre di lec ta de K. Marx cu ya au to -
ría se la atri bu yen al co me dian te grie go Pu -
blio Te ren cio, muer to pre su mi ble men te en
el año 169 a.c.)

“Una cul tu ra que de ja in sa tis fe cho a un
nú me ro tan gran de de sus miem bros y los
em pu ja  a la re vuel ta, no tie ne pers pec ti va
de con ser var se de ma ne ra du ra de ra ni lo
me re ce…” (S. Freud)

El li bro A la iz quier da de Freud pu bli ca do
re cien te men te por To pía se pre sen ta en
so cie dad con un tí tu lo que pro vo ca ti va -
men te obli ga a cual quier in di vi duo que
se re fe ren cie con el cam po del (o los)
psi coa ná li sis y el mar xis mo a su mer gir -
se en su in te rior. El con tex to par ti cu la rí -
si mo de su apa ri ción agre ga una piz ca
de sa bor a la con sul ta: el cua dro mun -
dial de de rrum be ca pi ta lis ta por un la -
do, y los de sa fíos que se pre sen tan co ti -
dia na men te en la clí ni ca psi coa na lí ti ca
vin cu la dos con los pa de ci mien tos sub -
je ti vos (es te úl ti mo fac tor in du da ble -
men te vin cu la do con el pri me ro).
Creo que se ría una re dun dan cia vol ver
a des ta car con clu sio nes apor ta das en su
mo men to por la co rrien te lla ma da
“freu do mar xis ta”, in de pen dien te men te
de la opi nión crí ti ca que -co mo freu dia -
nos y mar xis tas- po da mos te ner so bre
las mis mas. En el con te ni do del li bro se
mar ca la di fe ren cia en tre los dis tin tos
au to res que se pre ten de rei vin di car de
con jun to: mien tras al gu nos in ten ta ron
ge ne rar una “trans dis ci pli na” a ma ne ra
de sín te sis del mar xis mo y el psi coa ná -
li sis, otros pro mo vie ron in te grar al gu -
nos con cep tos del mar xis mo en la prác -
ti ca clí ni ca psi coa na lí ti ca (co mo el ca so
de Jo sé Ble ger, En ri que Pi chon Ri viè re o
Ma rie Lan ger que a di fe ren cia de un
Erich Fromm o Her bert Mar cu se se ca -
rac te ri za ron por su tras cen den cia en la
prác ti ca del cam po de la sa lud men tal).
Sin em bar go, la ri que za de una crí ti ca
li te ra ria -y por qué no que in ten te pre -
ciar se des de una pers pec ti va cien tí fi ca-
ra di ca mu chas ve ces en se ña lar crí ti ca -
men te sus con tra dic cio nes, li mi ta cio nes
y lo que po drían con si de rar se has ta
cier tos pre jui cios pa ra abrir in te rro gan -
tes fren te a las hi pó te sis plan tea das por
mu chos de los au to res y res ca ta das por
el pres ti gio so psi coa na lis ta Ale jan dro
Vai ner en su in tro duc ción. 
¿Qué di ría hoy Wil helm Reich -de ja mos
de la do por ra zo nes ob vias su prác ti ca
so bre el “or gón- de la ac tual cul tu ra
“re pre si va” co mo fuen te etio ló gi ca de
las neu ro sis cuan do en un país ca pi ta -
lis ta atra sa do se ele va co mo el má xi mo
sím bo lo “ve det te ril” a una “mu jer” que
no na ció mu jer? (y has ta con trae ma tri -
mo nio en “ca de na na cio nal” re go ci jan -
do a mi llo nes de se ño ras gor das en vi -
vo y en di rec to que la to man co mo
ideal). O el pro pio Her bert Mar cu se, en
tiem pos en que el “es ta blish ment” bur -
gués rei vin di ca que un “afroa me ri ca -
no” pre si da la prin ci pal po ten cia im pe -
ria lis ta en to do el mun do en si mul tá neo
a que una mu jer les bia na (o sea opri mi -
da por su con di ción de gé ne ro y elec -
ción de ob je to) ha to ma do las rien das
del Es ta do en Is lan dia lue go de la pri -
mer gran cri sis po lí ti ca de sen vuel ta a

par tir del pro fun do de rrum be bur sá til
del 2008.  
Cla ro es tá, que es tos as pec tos dis tin ti -
vos no han si do con se cuen cia de nin gu -
na trans for ma ción so cial de ca rác ter re -
vo lu cio na rio; le jos de eso, jun to a es tos
fe nó me nos cul tu ra les “nue vos” (por
nom brar só lo al gu nos), los sín to mas
neu ró ti cos de hoy día se po ten cian en
in hi bi cio nes y an gus tias no vis tas en el
cam po clí ni co de los tiem pos de la mo -
ral vic to ria na de Freud ni de la cul tu ra
del ma les tar (se xual y so cial) de Reich y
Mar cu se. 
Re sul ta lla ma ti vo que en A La Iz quier da
de Freud no se se ña le que el “dis cur so
ca pi ta lis ta” en gran par te se ha apro pia -
do de mu chas de las his tó ri cas rei vin di -
ca cio nes de la “con tra cul tu ra”, ade más
de po ner las en prác ti ca co ti dia na men te.
An te el cua dro plan tea do ¿de qué la do
que da ría ese “plus” de la “plus re pre -
sión” mar cu sea na y su “prin ci pio de
eje cu ción” cuan do el dis cur so ca pi ta lis -
ta ya -ha ce un ra to lar go- no nos con vo -
ca a pri var nos de lo que unos po cos go -
zan si no jus ta men te a to do lo con tra rio,
a go zar ili mi ta da men te co mo si fue ra -
mos ese “Otro”?
In ten tar acer car se a una so lu ción de al -
gu nas de es tas dis yun ti vas re fun dan do
un nue vo “freu do mar xis mo” mo de lo
ter cer mi le nio (al go así co mo la ver sión
“so cia lis ta” en Ve ne zue la del Ge ne ral
Hu go Chá vez con su “so cia lis mo del si -
glo XXI”) po dría ser una bue na in ten -
ción. Muy cla ra men te, y de ma ne ra un
tan to au daz, el pro pio Vai ner in vi ta al
lec tor en el cie rre de su in tro duc ción a
un “tran si tar a la iz quier da de Freud”
(ne gri tas del au tor ori gi nal).
Pri me ro, creo con ve nien te in te rro gar -
nos so bre el su ge ren te tí tu lo del li bro (y
la con clu sión en la in tro duc ción del
mis mo por par te de Vai ner). ¿Por qué y
pa ra qué “tran si tar a la iz quier da de
Freud”, es to es “co rrer lo a la iz quier -
da”, o peor aún, co rrer lo   “por iz quier -
da” cuan do él mis mo ni re mo ta men te
pre ten dió re fe ren ciar se con el cam po
mar xis ta? 
Sa bi do es que Freud no era un re vo lu -
cio na rio en tér mi nos mar xis tas. Sim ple -
men te era un mé di co pe que ño bur gués
que ela bo ró una teo ría -re cor ta da- del
su je to (y su pa de cer) a par tir de su prác -
ti ca clí ni ca, el des cu bri mien to del in -
cons cien te y las cons tan tes re for mu la -
cio nes que fue de sa rro llan do, las cua les
nun ca pre ten die ron eri gir se co mo una
sa li da po lí ti ca a las con tra dic cio nes in -
sal va bles del ré gi men ca pi ta lis ta. El
mis mo Freud “so ció lo go” se en car ga de
acla rar eso en obras co mo El Ma les tar de
la Cul tu ra, El Por ve nir de una Ilu sión y en
la ol vi da da Con fe ren cia 35 de “Nue vas
Lec cio nes In tro duc to rias del Psi coa ná li -
sis” ti tu la da Wel tans haung (en ale mán,
“Con cep ción del Mun do”) don de re sal -
ta que el psi coa ná li sis no es una doc tri -
na “com ple ta” de la con di ción hu ma na
-a di fe ren cia del mar xis mo co mo lo di ce
el pro pio Freud-. Es in te re san te se guir
lí nea a lí nea di cha con fe ren cia ya que
Freud des ta ca los des cu bri mien tos de
Marx en re la ción al aná li sis ma te ria lis ta
de la his to ria, mien tras que se de li mi ta
del mis mo pa dre del ma te ria lis mo dia -
léc ti co por no ha ber te ni do en cuen ta el

fac tor pul sio nal ta ná ti co en los pe río -
dos con vul sio na dos. Eso lo pin ta de
cuer po en te ro. Si tu vié ra mos el pri vi le -
gio de te ner vi vo a Freud, tam bién po -
dría mos irres pe tuo sa men te pre gun tar le
por qué Marx de be ría ha ber “des cu -
bier to” su úl ti mo dua lis mo pul sio nal (si
pa ra el pro pio Marx el “pro ble ma eco -
nó mi co” (del ma so quis mo, por qué no)
pa sa ba por las re la cio nes so cia les de
pro duc ción.
En ese sen ti do, dis cu ta mos to do lo que
ten ga mos que dis cu tir en re la ción a qué
pers pec ti vas se pre sen tan pa ra el cam -
po de la iz quier da re vo lu cio na ria en la
pre sen te cri sis ca pi ta lis ta vo raz pe ro en
re la ción a ese de ba te, bien po dría mos
apia dar nos de Freud sin ne ce si dad de
tran si tar “a su iz quier da” (mu cho me -
nos “co rrer lo por iz quier da”) y de jar lo
des can sar en paz.
Con es to no se pre ten de “en cul te cer” a
nues tros pa dres teó ri cos cuan do mu -
chas ve ces se tra ta (con el cos to que eso
tie ne pa ra nues tra an gus tia) de ir más
allá de ellos, pe ro en su pro pio cam po
teó ri co. So bre es to, Jac ques La can plan -
teó su “pe re-ver sión”. Cu rio sa men te el
li bro (sal vo un par de alu sio nes pa sa je -
ras) omi te de una ma ne ra mo nu men tal
al psi coa na lis ta fran cés, quien a pe sar
de sus erra das in ter ven cio nes po lí ti cas
“in si tu” du ran te las jor na das re vo lu -
cio na rias del Ma yo fran cés, de nun ca
ha ber pre ten di do fun dar un “freu do -
mar xis mo” afran ce sa do ni tran si tar a la
iz quier da de Freud, su ma do a la epi de -
mia de po si cio nes reac cio na rias asu mi -
das des de ha ce tiem po por va rios “po -
pes” la ca nia nos (em pe zan do por el pro -
pio Jac ques Alain Mi ller), ha apor ta do
de sa rro llos -por lo me mos lla ma ti vos-
en el cam po del psi coa ná li sis vin cu la -
dos a las ca te go rías mar xis tas. Con cep -
tos co mo “plus de go ce” (en al gu nos as -
pec tos pa re ci do al con cep to mar cu sea -
no de “plus re pre sión”), “ob je tos gad -
gets” y el “dis cur so ca pi ta lis ta” co mo
nue vo “dis cur so amo” de un ré gi men
his tó ri co en de ca den cia -y su in ci den cia
en el su je to y sus sín to mas- me re ce rían
un lu gar a la ho ra de rei vin di car, aun -
que sea co mo me ro in te rés in te lec tual,
la ar ti cu la ción de ca te go rías del psi coa -
ná li sis y el mar xis mo (sin con es to pre -
ten der des de lue go que la re vo lu ción
so cia lis ta lle ga rá pro mo vien do ma si va -
men te el Se mi na rio 17 de La can); no es
me nor que has ta el pro pio La can -al
igual que en el ca so de Freud, den tro de
sus li mi ta cio nes ideo ló gi cas pe que ño -
bur gue sas- ca li fi có a Karl Marx co mo el
“in ven tor del sín to ma”. 
Qui zás que da ría pa ra otro de ba te las
elu cu bra cio nes so bre el su pues to ca rác -
ter “os cu ran tis ta” de la con cep ción la -
ca nia na del dis cur so co mo ins tan cia de
de ter mi na ción sub je ti va; sin em bar go,
la ine xis ten cia de La can en A la Iz quier -
da de Freud tam bién mar ca una po si ción
-por lo me nos- en el cam po de la clí ni ca
psi coa na lí ti ca ac tual.
Por úl ti mo, ca bría ana li zar si los ac tua -
les de sa fíos en el cam po de la clí ni ca
(los cua les vie nen sien do de sa rro lla dos
ha ce años des de di fe ren tes pers pec ti vas
por la Re vis ta To pía) su ma do a las pro -
pias y gro se ras li mi ta cio nes y des via cio -
nes de un im por tan te sec tor de la iz -

quier da re vo lu cio na ria mun dial (o por
lo me nos de aqué lla que se rei vin di ca
co mo tal) se re mi ten a la fal ta de una
nue va “pra xis de trans for ma ción in di -
vi dual y so cial” pro pues ta por Vai ner
co mo pers pec ti va a una trans dis ci pli na
“to do te rre no” que se mue va en tre el di -
ván y la lu cha de cla ses. 
Las des via cio nes men cio na das aca rrean
ele men tos más pro fun dos. Si par ti dos
que di cen re fe ren ciar se con el mar xis -
mo han apo ya do en su mo men to un go -
bier no fas cis ta y pa ra po li cial co mo el de
Isa bel Pe rón, o el pro pio gol pe ge no ci da
de 1976 o pa ra no ir tan le jos, más re -
cien te men te han fla mea do sus ban de ras
ro jas jun to a la reac cio na ria oli gar quía
te rra te nien te a me tros de la So cie dad
Ru ral Ar gen ti na, es tas gro tes cas y cri -
mi na les ac cio nes po lí ti cas no se re mi ten
a una fal ta de com pren sión teó ri ca en
re la ción a los apor tes que pue da rea li -
zar en es ta eta pa el psi coa ná li sis al mar -
xis mo y vi ce ver sa. 
Pa ra el cam po de la clí ni ca y sus nue vas
pre sen ta cio nes, la ac tual sin gu la ri dad
del pa de ci mien to sub je ti vo en to das sus
ma ni fes ta cio nes (de rrum bes nar ci sis tas,
adic cio nes, ac tings, etc.) di fí cil men te
pue dan ser re suel tas im pul san do un
“ideal so cia lis ta” des de el de seo del
ana lis ta si no te ne mos en cuen ta -to -
man do des de lue go co mo ele men tos en
el “ca so por ca so” los lla ma dos “sig nos
de la épo ca- qué es tá en jue go en el de -
seo del su je to. Lo que es tá en jue go ahí
es na da más y na da me nos que la éti ca
del psi coa ná li sis.  
Si bien la lu cha de cla ses y la eta pa his -
tó ri ca de des com po si ción de un ré gi -
men se en tro me te sin avi sar por la ven -
ta na del con sul to rio a tra vés del dis cur -
so del su je to  ana li zan te -en el me jor de
los ca sos- el pro ble ma del “QUÉ HA -
CER” fren te a las ta reas pos ter ga das
que pue dan dar lu gar a una nue va eta -
pa his tó ri ca pa ra el su je to y el con jun to
de la hu ma ni dad ya es tán re suel tas des -
de ha ce dé ca das en el cam po del mar -
xis mo. No ha ce fal ta in ven tar na da nue -
vo, me nos re fri tar lo. 
La to ma de con cien cia (re vo lu cio na ria)
de la cla se no sur gi rá en un di ván, ni el
neu ró ti co se reen con tra rá con su de seo
aplas ta do por me dio de un “in sight”
so cia lis ta. 
Fren te al de rrum be ca pi ta lis ta, la “caí da
del Pa dre” y sus con se cuen cias sub je ti -
vas, tan to en la sin gu la ri dad del in di vi -
duo co mo en su per te nen cia de cla se,
re sul ta has ta pe li gro so fun dir en un oxi -
mo rón la ta rea del Par ti do re vo lu cio na -
rio y los pro ble mas ac tua les de la clí ni -
ca psi coa na lí ti ca. 
La mis ma pra xis re vo lu cio na ria y psi -
coa na lí ti ca (ca da una des de su lu gar)
irá de can tan do sus ta reas y po si cio nes,
sin ne ce si dad de tran si tar “a la iz quier -
da de Freud”.    

“La cri sis de la hu ma ni dad se re du ce a
la cri sis de su di rec ción re vo lu cio na -
ria” (L. Trotsky)

“Acá des de es ta tri bu na, enun cia mos
lo que el psi coa ná li sis nos per mi te
con ce bir, es por la vía que abrió el
mar xis mo, a sa ber que el dis cur so es tá
li ga do a los in te re ses del su je to” 
(J. La can).
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po bre za, un ser de la tris te za car gan do
con la con de na de ser en el agua pa ra
la sed, co mo si la sed fue ra la ra zón del
agua, sin es cán da lo...
Ser en la po bre za; he aquí la cruel pa -
ra do ja: un ser en la po bre za dan do
nor ma li dad, le gi ti man do des de el fon -
do de su hu mi lla ción la vi da que se le
arre ba ta, esa vi da en la vi da que se
con su me, día tras día, go ta tras go ta,
co mo si el úni co sen ti do pa ra la vi da
del ser en la po bre za fue ra ha cer en -
ten di ble la rea li dad del es pan to; cuan -
do to do su ce de agó ni co, de ses pe ran -
za do, mien tras ca da mo men to es par te
de la muer te co mo cer te za por fue ra
del ser, co mo un can to que acon te ce le -
jos del can to, co mo una dan za que sor -
pren de dor mi da a la bai la ri na, co mo
una tris te za pro fun dí si ma an te rior al
mí ni mo y fu gaz co no ci mien to de la fe -
li ci dad...
Ser en la po bre za, en el úni co es pa cio
don de ocu rre la iden ti dad de la víc ti -
ma; una iden ti dad obli ga da, pe ren to -
ria, pues ta a pun to en el va cia de ro de
lo hu ma no mis mo, don de la víc ti ma
pa ga por su exis ten cia so bre vi vien do;
allí, en los so ca vo nes de la de gra da -
ción; allí don de ter mi na la con cien cia
pa ra que naz ca la de gra da da es pe ran -
za de la ri que za, úl ti mo Dios do mi nan -
te que el ser en la po bre za co mo do mi -
na do pue de pen sar sin el ho rror de la
muer te, sin es cán da lo...; allí mis mo, en
la na tu ra le za del pa vor, mien tras los
cuer vos en gu llen los res tos pu tre fac tos
de una de rro ta trá gi ca...
Ser en la po bre za, es tar su je to a la po -
bre za y a sus con se cuen cias co mo una
víc ti ma que se so me te a su pro pio cri -
men; ser en la po bre za; his to ria de un
ser ne ga do en sí mis mo, ne ga do del
go zo, del de seo y la re den ción que
otor ga la be lle za, co mo con di ción de
exis ten cia cuan do ter mi na el si len cio...
Ser en la po bre za; obli ga do, de pen -
dien te, sin de ci sión ni si quie ra op ción;
pri va do has ta de su le gí ti mo odio y de
su do lo ro so amor; o sea: un ser en la
po bre za ex pues to sin re me dio a la po -
bre za de su ser, un ser que de be rá mi -
ni mi zar su pre sen cia has ta co bi jar se en
los ex tra mu ros, en los hue cos de una
ori gi na ria ani ma li dad que aún per sis te
en el te rror, esa som bra que cu bre su
frío y su ham bre, obli ga do día a día a
la ex tre ma cru ci fi ca ción: de jar de ser
pa ra que un per pe tuo acree dor, per pe -
tuo due ño del bien y de los bie nes se
ins ta le en el mun do por él, asu ma su
re pre sen ta ción y en el fi nal vi va por él.
Ser en la po bre za; la ac ción su ce de le -
jos del es pí ri tu del ser en la po bre za,
aun que la ac ción lo in vo lu cre en sus
gran des da ños, en el es ta lli do de la
con cien cia, en la lo cu ra vi vi da en un
es pa cio de in te re ses aje nos que igual lo
da ñan, por que siem pre cho ca con ca da
una de las nor mas que im po ne el po -
der de la épo ca, y que ha rán en trar en
su ca be za  –le tra tras le tras– , si es pre ci so
con san gre...
Ser en la po bre za; la mis ma vi da que se
des pi de, co mo un ni ño que su bi do a su
bar co agi ta su ma no de trás de nu bes
que no son nu bes; así tam bién el ser en
la po bre za di ce adiós a la vi da, en un
sa cri fi cio apa sio na do; lo más cruel
aquí es que na die lo es cu cha y 
él tam po co lo sa be...

Ser en la po bre za, en la agó ni ca des me -
su ra de to das las po bre zas; ser en el
agua de la no che, po bre za su bli me;
por ate rra do ra en la con cien cia de sí, o
fue ra de sí, sur co de la de men cia que
se  re fle ja en el es pe jo tur bio de una
rea li dad de po bre za tan pro caz co mo
ino cen te, y cu ya úni ca jus ti fi ca ción es
ha ber se cons ti tui do en la pa ra do ja más
cruel de la muer te...
Ser en la po bre za, acon te ci mien to en -
ca de na do tras el ori gen de la su mi sión,
que se im po ne co mo con di ción de la
mis ma exis ten cia, y que la di lu ye y la
opa ca has ta que ella sea el me ro lí mi te
de una som bra, pu ro eco sin es pe su ra,
así en la vi da co mo en la muer te.
Ser en la po bre za, en la he ren cia sin in -
ven ta rio y en su per sis ten cia, agra va da
y con usu ra, aún cuan do el ser rom pa
los lí mi tes de la ex te rio ri dad de la po -
bre za y tras la agó ni ca la men ta ción
–mú si ca de un su fri mien to vi vi do co -
mo pu ra tra ge dia–, des nu de y pon ga a
ple na luz, so bre el mis mo cie lo, so bre
el es ce na rio sa gra do de la be lle za, la
rea li dad pro fun da de la po bre za, la
muer te que ya ce ba jo la lí nea de flo ta -
ción, dan do un cam po de pro duc ción
(sir vien do co mo tal), a la ma lé fi ca na -
tu ra le za de unos he chos im pues tos co -
mo la ver dad del te rror.
Ser en la po bre za, con tra dic ción en car -
ne vi va, en tan to lo vi vo de ese cuer po
en car nes es el es pan to. Ya no hay aquí
una ma ni fes ta ción de las apa rien cias
de la rea li dad, siem pre en ga ña da y
siem pre en ga ño sa; tam po co se tra ta de
la vie ja idea pri mi ge nia, an te rior a to -
do, fun dan do y ha bi li tan do en su sig -
ni fi ca do a la co sa en sí; o sea, ya no hay
re pre sen ta ción de lo que pu do ser o in -
clu so de bió ser en el uni ver so mo ral,
si no la esen cia ex pues ta, tan vi va y ro -
tun da co mo cruel, del ser en la po bre -
za, en la mons truo sa ma te ria li dad que
ha te ji do la his to ria; es el me jor sím bo -
lo, ale go ría y mas ca rón de proa, me tá -
fo ra por ex ce len cia y nú cleo de la per -
sis ten cia en el eter no com ba te de la luz
y las ti nie blas; o di cho en otra len gua,
ese en fren ta mien to pre ci so en tre cla ses
so cia les, cu yo ini cio de sa fía el tiem po
de las me mo rias y cu yo fi nal no se avi -
zo ra en es ta épo ca de con sa gra ción de
los fe ti chis mos, pe ro que igual, co mo
pa sa do y fu tu ro se cru zan y se cru zan
en la exis ten cia del hoy, con su po ten -
cia, su ho rror hu ma no y su car ga de
muer te, una mu che dum bre de muer tes
y de muer tos que re bo za  lo hu ma no.
(La po bre za, ba jo los me ca nis mos que
la ac tua li zan, es de una mag ni tud que
su pe ra la com pren sión sen si ble y aún
ra zo na da del su ce so –en tan to la ra zón
ten ga fi na li dad de bien co mún–; el ser
en la po bre za ya no es ob je to de una
idea, tam po co es un cuer po, ni se lo
tra ta co mo a un cuer po, en la ele men -
tal acep ta ción del otro en un cuer po; en
nues tro sis te ma ac tual de re pre sen ta -
cio nes es una for ma más de la na da...).
Ser en la po bre za, ya no al can za la de -
nun cia ve raz y bea tí fi ca de la si tua ción
en tan to cri men que se con su ma en pé -
trea con ti nui dad; tam po co lo gran per -
ti nen cia de efi ca cia en el des ga rro la
ilu sión, la alu ci na ción, y en otro or den
la es pe ran za re li gio sa, teo lo gal, pia do -
sa y ca ri ta ti va; ni si quie ra co mo ata jo
en el ca mi no de la eter ni dad, co mo
con sue lo de vo to, co mo agua ce les te y

bau tis mal fren te a lo atroz, de ca ra a lo
in so por ta ble en el ran go de la bo ca de un
de mo nio...
Ser en la po bre za, si el cas ti go fue di vi -
no con nom bre de con cu pis cen cia, o
del aban do no, siem pre vis to co mo vo -
lun ta rio, de las pro vi den cias en el cui -
da do del al ma y del cuer po; ser en la
po bre za, po bre za vis ta co mo prue ba
su fi cien te pa ra la con de na te rre nal: po -
bre za per pe tua pa ra el ser, ese cual -
quier po bre, cri mi nal por ex ce len cia
del cri men de la po bre za...
Ser en la po bre za, ser en la si tua ción de
ago nía ex tre ma; aún an tes de ha ber lle -
ga do, o de nun ca lle gar, al es pa cio de la
con cien cia de su ago nía, es pa cio ín ti -
mo y co mo nin gún otro pú bli co, sal vo
que en fren te mos la es ce na de la muer -
te o la es ce na del na ci mien to, un na ci -
mien to san gran te pa ra la muer te, san -
gran te y sin ma ña na, col ma do de obs -
ce ni dad, en la ver dad sin amor de la
pu ra muer te.
Ser en la po bre za, re la to del si len cio
cuan do se hu mi lla la pa la bra, sin más
al ter na ti va que sen tar se en la puer ta de
la ca sa del des ti no pa ra nu me rar los
fan tas mas, pa ra jun tar las lá gri mas en
un co fre de cris tal y arro jar las al va cío;
las lá gri mas, el co fre y la mis ma ma no
que arro ja, y tam bién a la his to ria que
pre ce da las con duc tas, y a las his to rias
y a las con duc tas en tan to ór ga nos con -
ta bles de to das las des gra cias de la po -
bre za.
Ser en la po bre za, por un ins tan te, eter -
no, li bre del hie rro que en ca de na a las
lá gri mas que en ca de nan, y así po ner
pa la bras a la ac ción, y así las pa la bras
se rán otra vez lu mi no si dad de vi da en
el uni ver so y el uni ver so vol ve rá a te -
ner sen ti do y dis cur so en el si len cio de
una in men si dad sin nom bre, tan aje na
pa ra los pe sa res de la cria tu ra hu ma -
na... (¡Ah!, cria tu ra hu ma na, ser de la
po bre za a ca ba llo de su al ma erran te
en la im pia do sa no che de la ab so lu ta
so le dad).
Ser en la po bre za; se rá jus to y ne ce sa rio
una ri gu ro sa su ma to ria de ac tos un gi -
dos co mo ca li dad de un pro ce so en
bien de la des truc ción; co no ci mien to,
sa bi du ría y des truc ción  –me tó di ca y
has ta el hue so– del sis te ma que na tu ra -
li za se me jan te rea li dad, cu yo emer gen -
te, su fru to vi si ble y su frien te es el ser
en la po bre za; y des truc ción a la par
–res pe tan do el do lor y so fo can do la
ale vo sía– de la rea li dad in ter na, ya
per ver ti da, ya pro fa na da, del pro pio
ser en la po bre za, pues to  de ca be za
con tra la pa red, des nu da do co mo fe nó -
me no en si mis mo. (Hu bo aquí fuer zas
su pe rio res, cons cien tes y fan tas má ti cas;
es ta mos an te mo vi mien tos com ple -
men ta rios –en su mu si ca li dad y poé ti -
ca– de un pro ce so hon da men te dia léc -
ti co de crea ción, por más que la li bi do
de su es pi ral nos arras tre hoy y aquí
ha cia el in fier no...).
Ser en la po bre za, mo ti vo, in te rro gan te
y res pues ta pa ra la de bi da exis ten cia
de las cons truc cio nes so cia les; ser en la
po bre za, ne ce si dad sin sus ti tu tos de la
épi ca fun da cio nal; ser en la po bre za,
in clui do por de ses pe ra ción y sa cri fi ca -
do por con vic ción an te cual quier ca tás -
tro fe que con clu ya con pi ras fu ne ra -
rias, don de su cuer po se rá el le ño y su
al ma se rá el fue go; ser en la po bre za,
des trui do por la des truc ción ori gi na ria
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de la po bre za, do lor de los do lo res que
de be rá des truir co mo con di ción ina pe -
la ble pa ra cons truir los vín cu los del
amor, co mo si ellos fue ran la de sea da
sin fo nía de los vien tos, el des per tar de
las ma ña nas en las fron te ras del mar,
las ale grías con la bios de lu na en los
con fi nes del al ma, po ten cian do una a
una to das las ale go rías de la vi da, has -
ta lle gar a la úl ti ma e irre duc ti ble pa -
sión...
Ser en la po bre za, en la exis ten cia sin
exis ten cia, sin ex pe rien cia ca te go ri za -
da por la ca li dad his tó ri ca de sus ac tos;
ata do al va cío pa ra vi vir sin me mo ria,
pa ra que ca da ac to na cie ra y mu rie ra
per ma nen te men te, en una ca ta ra tas
sin fin que no de ja hue lla ni per mi te la
re me mo ra ción, has ta que el su fri mien -
to se re pro duz ca en una to ta li dad só lo
ha bi li ta da pa ra el su fri mien to y el su -
frien te no sea más que por ta voz del ac -
to, som bra del ac to, aje ni dad ex tre ma;
así no ha brá en tie rros ni due los; así no
se es cu cha rán him nos de gue rra ni
can cio nes de paz; na da más que el gri -
to en la ago nía y el si len cio pa ra des -
pués de la muer te; muer te que en su
arro gan cia y su des me su ra, an cla da en
la or fan dad del ser en la po bre za, lle ga
a pres cin dir de la an te rio ri dad de la vi -
da: el ser en la po bre za ni si quie ra se rá
un ins tan te re co no ci do pa ra la muer te
en su tiem po que no ne ce si ta del tiem -
po...
Ser en la po bre za, aje no al go ce de sus
pa sio nes es ti mu la das unas tras otras,
has ta cons truir su li ber tad, su con cien -
cia co mo ejer ci cio de las po ten cias del
ser; ser en la po bre za, más arre ba ta do
que nun ca, más víc ti ma de su de ses pe -
ra ción, por que las pa sio nes des hue sa -
das de su sen ti do se in mor ta li zan co -
mo hie lo sin los lí mi tes de un sol; ser
en la po bre za, su mi do en la su mi sión
que lo vic ti mi za has ta pri var lo de su
con di ción de víc ti ma, in ca paz de su pe -
rar su cuo ta de ho rror, en tan to el re co -
no ci mien to de di cha con di ción al me -
nos lo hu ma ni za, lo ha bi li ta co mo su -
je to de una pa sión tris te.
Ser en la po bre za; co mo de pó si to de la
ena je na ción y co mo so por te de su pro -
pio de bi li dad; de bi li dad que lo con su -
me y ate rra, y fi nal men te lo en tre ga
ata do de pies y ma nos a la vio len cia
co mo acon te ci mien to su pe rior, que al
re ci bir la lo des tie rra de sí, y al ejer cer -
la sin des ti no de vi da (aún la muer te
me re ce un des ti no de vi da) lo ex tin gue
en sí, fue ra de sí y fue ra de las otras
víc ti mas, su je ta das to das en la rue da
del in fi ni to...; aje nas ca da una de ellas
a las vías cru cis que an te ce den y con ti -
núan, y así y así, tiem po en el tiem po...
Ser en la po bre za; ser por fue ra del ser,
pri va do del pro ce so del sa ber, que sos -
pe cha de su sa ber, que re nun cia a un
pre sun to sa ber –le ga li za do y aún le gi -
ti ma do en las fun cio nes y pre rro ga ti -
vas del Po der–, y que in clu so cri ti ca
por prin ci pio lo que el sa ber lo in vi ta a
ser co mo su je to adap ta do a la ver dad;
ser en la po bre za, que no pue de ser en
sí sin el ejer ci cio de una con cien cia de
sí, que ape le has ta lo de fi ni ti vo, en las
de man das ex tre mas de la sub je ti vi dad
y en las po ten cias de un ser en los
otros, pa ra el re co no ci mien to y el apo -
de ra mien to del ser en el mun do, co mo
ima gen sen si ble, vir tuo sa y de fi ni ti va
de to do su mun do; o sea: un ser en la

VI CEN TE ZI TO LE MA
Poe ta, dra ma tur go y pe rio dis ta

re mar car @ya hoo .com
Ser en la po bre za



Re vis tas y Li bros re ci bi dos

Re vis tas

Sub je ti vi dad y Cul tu ra
Nú me ro 26, oc tu bre 2008.
Di rec ción: Ma rio Cam pu za no, En ri que
Guins berg y Mi guel Ma trajt
pma traj @ya hoo .com.mx 
gb je 1567@co rreo .xo c.uam.mx

Ba lle tin Dan ce. La re vis ta de la dan za
Año 16, Nº 176 y 177
Edi to ra Agus ti na Llu má
in fo @ba lle tin dan ce .co m.ar
www .ba lle tin dan ce .co m.ar

Es crits. Re vis ta D`In for ma ció De bat.
2ª épo ca Nº 27, pri ma ve ra-es tiu 2009,
Bar ce lo na. es crits @ce desc .com
www .ce desc .com

El Aro mo. Pe rió di co pi que te ro
Nº 46, ene ro-fe bre ro de 2008; Nº 47,
mar zo-abril de 2009; Nº 48 ma yo-ju nio
de 2009. Edi t. res pon s.: Ve ró ni ca Be dui no
ceics @ra zony re vo lu cio n.org

Es tra te gia In ter na cio nal. Re vis ta de
teo ría y po lí ti ca mar xis ta
Nº 25, año XVI, di ciem bre 2008/ene ro
2009. Di rec tor: Emi lio Al ba mon te
www.ft-co.org/

Es tu dios In ter dis ci pli na rios de Amé ri -
ca La ti na, EIAL
Vo lu men 20, Nº 1, ene ro-ju nio 2009
Exi lio y po lí ti ca en Amé ri ca La ti na
Ins ti tu to Sverd lin de His to ria y Cul tu ra
de Amé ri ca La ti na, Es cue la de His to ria
Uni ver si dad de Tel Aviv
Edi to res: Ro sa lie Sit man, Raa nan Rein y
Ge rar do Leib ner. eial @post .tau.a c.il

Ver tex. Re vis ta Ar gen ti na de Psi quia -
tría. Vo lu men XIX, N° 82, no viem bre -
/di ciem bre 2008, Dos sier: Los efec tos
se cun da rios de los psi co fár ma cos y el
pro ble ma de la “man ta cor ta”; Vo lu men
XX, Nº 83 ene ro /fe bre ro 2009, Dos sier:
Cri mi na li dad y psi quia tría; Vo lu men
XX, Nº 84. Mar zo/a bril 2009, Dos sier:
Far ma co te ra pia: del en sa yo clí ni co con -
tro la do a la prác ti ca en el mun do real. 
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

Li bros
Psi co lo gía vial 
¿Qué ti po de con duc tor soy?
Die go Bi bian
Edi to rial Bi blos, 125 pá gi nas

De li to y cul tu ra 
Los có di gos de la ile ga li dad en la ju -
ven tud mar gi nal ur ba na
Da niel Mí guez
Edi to rial Bi blos, 254 pá gi nas

El ofi cio de in ter ve nir
Po lí ti cas de sub je ti va ción en gru pos e
ins ti tu cio nes
Ra quel Bo zo lo, Os val do Bo na no y Mar -
ta L`Hos te
Edi to rial Bi blos, 303 pá gi nas

La lo cu ra
(o la al ter na ti va po lí ti ca del idio ta)
Eduar do Pé rez Pe ña
Edi to rial Bi blos, 158 pá gi nas

Diag nós ti co psi co pe da gó gi co: los con -
te ni dos es co la res. La lec tu ra.
Nor ma Fi li do ro
Edi to rial Bi blos, 127 pá gi nas

Del sos tén a la trans gre sión
El cuer po de la crian za 
Da niel Cal mels
Edi to rial Bi blos, 98 pá gi nas

Pos cri sis
Ar te Ar gen ti no des pués de 2001
An drea Giun ta
Si glo Vein tiu no Edi to res, 269 pá gi nas

Elo gio del de se qui li brio
En bus ca del or den y el de sor den en la
vi da. Mar ce li no Ce rei ji do
Si glo Vein tiu no Edi to res, 126 pá gi nas

En tre Tu pas y Pe rros
Un de ba te con Eleu te rio Fer nán dez
Hui do bro y Luis Mat ti ni so bre Tu pa -
ma ros y el PRT-ERP. Da niel De San tis
Edi cio nes Ra zón y Re vo lu ción, 163 pá g.

La ciu dad Vis ta
Mer can cías y cul tu ra ur ba na
Bea triz Sar lo
Si glo Vein tiu no Edi to res, 184 pá gi nas

De la re vo lu ción a la de mo cra cia
Cam bios pri va dos, pú bli cos y po lí ti -
cos de la iz quier da ar gen ti na
Ma ría Ma til de Ollier
Si glo Vein tiu no Edi to res, 399 pá gi nas 

En tre Pa rís y Bue nos 
Ai res. 
La in ven ción del 
psi có lo go (1942-1966) 
Ale jan dro Dag fal 
Edi to rial Pai dós, 577 pá g.

En es ta in ves ti ga ción su 
au tor se abo ca al es tu dio y la com pren -
sión de es ta crea ción úni ca y ori gi nal
que es el psi có lo go en la Ar gen ti na,
dan do cuen ta de su ge nea lo gía y de su
emer gen cia co mo nue vo per so na je pro -
fe sio nal. Es cri be Eli sa beth Rou di nes co
en el pró lo go: “El psi có lo go ar gen ti no,
cu ya orien ta ción clí ni ca ha si do muy
acen tua da, es una ra ra avis, en la me di -
da en que el psi coa ná li sis ha si do pa ra
él una re fe ren cia ine luc ta ble du ran te
cin co dé ca das. Pri me ro el psi coa ná li sis
de ori gen in glés y lue go el de ori gen
fran cés guia ron la for ma ción y la prác ti -
ca de es tos pro fe sio na les sin gu la res.” 

De re chos Hu ma nos en 
Ar gen ti na
In for me 2009
CELS, Cen tro de Es tu dios
Le ga les y So cia les

Si glo Vein tiu no Edi to res, 
491 pá gi nas

Co mo ha ce 14 años el CELS po ne a dis -
po si ción de la so cie dad un diag nós ti co
anual so bre la si tua ción de los De re chos
Hu ma nos en la Ar gen ti na. En los úl ti -
mos años és tos han ga na do una pre sen -
cia im por tan te en la agen da pú bli ca. Sin
em bar go el de ba te en tor no a las me di -
das pa ra ha cer los efec ti vos no al can zó
el mis mo én fa sis en los tres po de res del
Es ta do. Es te in for me mues tra la fal ta de
un for ta le ci mien to no só lo pa ra pre ser -
var los lo gros al can za dos en ma te ria de
juz ga mien to de los crí me nes de le sa hu -
ma ni dad si no pa ra avan zar en los pro -
ble mas más crí ti cos de De re chos Hu ma -
nos en la de mo cra cia.    

Amo res y pa re jas en 
el Si glo XXI
Os car De Cris tó fo ris
Le tra Vi va Edi to rial, 
287 pá gi nas

Tan to la for ma de 
ex pre sar el amor co mo la con for ma ción
de las pa re jas han su fri do en las úl ti mas
dé ca das cam bios muy sig ni fi ca ti vos. El
nue vo pa ra dig ma cul tu ral que se vie ne
pro du cien do, prin ci pal men te des pués
de la Se gun da Gran Gue rra, don de caen
los prin ci pios fun da men ta les plan tea -
dos por la mo der ni dad, ha ce emer ger
un nue vo ti po de sub je ti vi dad, con nue -
vos va lo res o dis mi nu ción del cum pli -
mien to de los an te rio res y nue vas pro -
pues tas de unio nes. Es tas se ca rac te ri -
zan por el de bi li ta mien to pro gre si vo de
mu chos de los prin ci pios de la pa re ja

tra di cio nal que re sul tan muy di fí ci les
de sos te ner en la ac tua li dad. 

Ma dre, Vir gen, Pu ta
Las per ver sio nes 
fe me ni nas
Es te la V. Wel don
Gru po Edi to rial Pla ne ta, 
251 pá gi nas

De acuer do con la tra di ción psi coa na lí -
ti ca, la per ver sión es ex clu si va men te
mas cu li na. Sin em bar go la au to ra, par -
tien do de su vas ta ex pe rien cia clí ni ca,
ase gu ra que las mu je res tam bién de sa -
rro llan per ver sio nes que ex pre san con
to do su cuer po. Así las au to le sio nes, la
ano re xia y la bu li mia po drían con si de -
rar se co mo sín to mas de las per ver sio -
nes fe me ni nas. Den tro de és tas, la per -
ver sión de la ma ter ni dad ocu pa un lu -
gar cen tral.   

Con tar, De cir, Ha blar
Jor ge Ro drí guez
Le tra Vi va Edi to rial, 
158 pá gi nas

Di ce el au tor: tes ti mo nio
de tra ba jos y de días. 
Tra ba jos con pa cien tes, con co le gas. En
la in sos la ya ble so le dad de los con sul to -
rios. En los in to le ra bles de sa fíos ins ti tu -
cio na les. Días ple nos y de los otros, no
siem pre som bríos, in ci tan, es ti mu lan,
pro vo can de sa fíos que se tor nan ga ra -
ba tos, siem pre a pun to de de sa pa re cer:
sen si bi li dad a la bús que da de sen ti do,
de pa la bras. 

La gue rri lla fa bril
Cla se obre ra e iz quier da 
en la Coor di na do ra de 
Zo na Nor te del Gran 
Bue nos Ai res (1975-1976)
Héc tor Löb be
Edi cio nes Ra zón y 
Re vo lu ción, 319 pá gi nas

Es te tex to es un do cu men ta do aná li sis
de los años pre vios al Gol pe de Es ta do
de 1976, cuan do or ga ni za dos en la
Coor di na do ra, los tra ba ja do res sa lie ron
en for ma ma si va a las ca lles, di ri gi dos
por con duc cio nes de iz quier da. Pro ce so
se ña la do co mo uno de los mo men tos de
ma yor in de pen den cia de la cla se obre ra
ar gen ti na fren te al Es ta do, a la bu ro cra -
cia y a la pa tro nal, que mo ti vó el ape la -
ti vo de “gue rri lle ros fa bri les” a los
obre ros mo vi li za dos.   

Mi rar con nue vos ojos
Nue vos pa ra dig mas 
en la cien cia y 
pen sa mien to com ple jo
De ni se Naj ma no vich
Edi to rial Bi blos, 
199 pá gi nas

A tra vés de un re co rri do am plio y di -
ver so es te li bro abor da las trans for ma -
cio nes con tem po rá neas de la cien cia y
de la epis te mo lo gía. Pre sen ta una vis ta
pa no rá mi ca de cues tio nes cru cia les en

de ba te: el sig ni fi ca do de los nue vos pa -
ra dig mas y la me ta mor fo sis de la cien -
cia, los apor tes del pen sa mien to no li -
neal, la teo ría del caos, las pers pec ti vas
no po si ti vis tas de la cien cia y los en fo -
ques de la com ple ji dad. 

Los he re de ros
Los es tu dian tes y la 
cul tu ra
Pie rre Bour dieu y 
Jean-Clau de Pas se ron
Si glo Vein tiu no Edi to res, 
189 pá gi nas

En es te li bro, pu bli ca do ori gi nal men te
en 1964, los au to res abor dan el te ma de
la cons truc ción del po der y los me ca nis -
mos de do mi na ción en el ám bi to de la
cul tu ra. Lo ha cen em plean do una me to -
do lo gía en la que con flu ye la in da ga -
ción em pí ri ca con la crí ti ca po lí ti ca y so -
cial en un en la ce de pro por cio nes jus tas. 

Un mun do ma ra vi llo so
Ca pi ta lis mo y 
so cia lis mo en la es ce na 
con tem po rá nea
Pa blo Riez nik (edi tor)
Edi to rial Bi blos, 
229 pá gi nas

La iro nía del tí tu lo es una re fe ren cia a la
ca tás tro fe eco nó mi ca y so cial que re co -
rre el mun do “glo bal”. Los te mas se lec -
cio na dos pa ra es ta obra so bre ca pi ta lis -
mo y so cia lis mo en la so cie dad con tem -
po rá nea son el re sul ta do de una la bor
pe da gó gi ca rea li za da en la UBA. Por
eso tam bién son ac ce si bles al lec tor no
es pe cia li za do. La de li mi ta ción de las
tres par tes ilus tran su con te ni do: “La
eco no mía, el ca pi tal y su con te ni do his -
tó ri co”, “El so cia lis mo, re vo lu ción y
con tra rre vo lu ción” y “La irre ver si ble
de ca den cia del ca pi ta lis mo”. 

Aquí tam bién 
hay dio ses
El des cu bri mien to 
de Freud
Mar ce lo A. Alon so
Edi to rial Bi blos, 
191 pá gi nas

La in ven ción de Freud abre un cam po y
es ta ble ce una co mu ni dad. Su de seo
mar ca la vía de ac ce so, en la que se en -
tra man la bio gra fía con sus de seos y pa -
sio nes, con la teo ría y con la pra xis, pe -
ro tam bién con los ava ta res po lí ti cos de
las so cie da des. En es tas pá gi nas des fi -
lan cier tos acon te ci mien tos que fue ron
de li nean do los ras gos es truc tu ra les
den tro de los que, aún hoy, se mue ven
las aso cia cio nes que for man los psi coa -
na lis tas.
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TOPÍA EN INTERNET
Para recibir información sobre las 

actividades de Topía
suscríbase al Boletín en

www.topia.com.ar

Fe de erra tas
Los da tos de Fa cun do Cor va lán, au tor
del ar tí cu lo “Ci ru gía es té ti ca de se nos”,
fue ron pu bli ca dos erró nea men te en el
nú me ro an te rior. Cor va lán es Psi có lo -
go-Be ca rio del CO NI CET. 
Su mail es fa cu 20@hot mail .com



Pró lo go: La pri me ra 
ana li zan te en cas te lla no

Ale jan dra Pi zar nik, maes tra de psi coa ná li -
sis, no es un li bro so bre Ale jan dra Pi zar -
nik, si no un en sa yo so bre psi coa ná li sis.
Un in ten to de apren der (le yen do sus
poe sías, sus pro sas, sus dia rios, su co -
rres pon den cia, sus en tre vis tas), de una
mu jer que es cri be, co sas que pue den in -
te re sar al psi coa ná li sis.
Sue le lla mar se ana li zan te a la per so na
que se ana li za con un psi coa na lis ta. En
es te li bro el tér mi no va más allá de esa
cir cuns tan cia. Aun que, se ve rá, Ale jan -
dra Pi zar nik (que tie ne esa ex pe rien cia
des de muy jo ven) par ti ci pa, en otro
sen ti do, de lo que me gus ta ría lla mar la
ilu sión in te lec tual ar gen ti na en el psi -
coa ná li sis co mo ex pe rien cia del pen sar.
El psi coa ná li sis co mo in mer sión de
quie nes quie ren co no cer se, co mo ideal
des cul pa bi li za dor del de seo, co mo fi gu -
ra ción de un mun do fa mi liar me nos re -
pre si vo, co mo ex pe rien cia del yo des -
tro na do, co mo ima gen de una mis mi -
dad le ja na, aje na, exi lia da, co mo creen -
cia li be ra do ra de sen ti do, co mo con tem -
pla ción trá gi ca del pa sa do, co mo pre -
gun ta por la cruel dad hu ma na, co mo
de nun cia del ma les tar mo ral de nues tro
tiem po, co mo asun to de sub je ti vi da des
mi gran tes, ex tran je ras, dis cri mi na das.
El psi coa ná li sis co mo uto pía de la di fe -
ren cia.
La ex pre sión Ale jan dra Pi zar nik, la
pri me ra ana li zan te en cas te lla no no
sig ni fi ca que ella sea la pa cien te que
inau gu ra la lis ta de nues tro re cord in ter -
na cio nal de ana li za dos, quie re de cir
que, la que se sa be na ci da en las pa la -
bras, es maes tra ex cep cio nal pa ra pen -
sar una prác ti ca ca da vez más pro fe sio -
na lis ta. 

Lla mo pro fe sio na lis ta a una ac ti vi dad
que ve en el psi coa ná li sis só lo una pro -
fe sión. Un tra ba jo de ru ti nas, pa cien tes,
con sul to rios, li bros y re vis tas es pe cia -
les, con gre sos, su per vi sio nes, re des de
de ri va ción, am pa ros ins ti tu cio na les,
pla ta for mas pu bli ci ta rias, es tra te gias de
re co no ci mien to. ¿Es otra co sa? 
La pro po si ción Ale jan dra Pi zar nik, la
pri me ra ana li zan te en cas te lla no in te -
rro ga al psi coa ná li sis no só lo co mo es -
pa cio clí ni co o zo na de iden ti dad per so -
nal, si no co mo mo do de in ter ve nir en
las dis cu sio nes de la cul tu ra; en las pre -
gun tas so bre có mo tra ma mos re la cio nes
con el len gua je, con las re pre sen ta cio -
nes que nos ha ce mos de no so tros mis -
mos y del mun do; con la idea de por ve -
nir, con los asun tos de la vi da: el do lor
y el su fri mien to, el de seo y la muer te.
No se pue de im po ner a los psi coa na lis -
tas que apren dan a es cu char, co mo di ría
Pi zar nik, “con una es pon ja en los oí -
dos”, ni obli gar a que pro fe so res dic ten
en cla ses uni ver si ta rias una ex pre sión
que po dría con si de rar se la voz de su
en se ñan za -“... Por eso ca da pa la bra di -
ce lo que di ce y ade más más y otra co -
sa”-, pe ro se ría una lás ti ma pri var se de
esas ideas.
De cir, en ton ces, que leo a Ale jan dra Pi -
zar nik co mo pri me ra ana li zan te en cas -
te lla no es un mo do de avi sar que en -
cuen tro, en la que afir ma que Freud es
un poe ta trá gi co, a una maes tra de ana -
lis tas.
Que Ale jan dra Pi zar nik ano ta ra en sus
Dia rios co sas que pien sa so bre su pro pio
psi coa ná li sis tie ne y no tie ne re la ción
con el asun to de es te li bro. Es cier to que
esas men cio nes se pre sen tan co mo ci tas,
pe ro no es allí en don de ella ha bla me -
jor co mo ana li zan te. In clu so cuan do en
mu chos mo men tos in da go las des ven -
tu ras de esa mu jer jo ven, en esos ro -
deos, só lo bus co apren der a leer el ma -
ni fies to de su en se ñan za.
La afir ma ción de que Ale jan dra Pi zar -
nik es la pri me ra ana li zan te en cas te lla -
no no ne ce si ta ser pro ba da con tan do co -
sas de su in ti mi dad o co lec cio nan do cir -
cuns tan cias bio grá fi cas (his to rias de fa -
mi lia, ju daís mo, aven tu ras se xua les,

via jes, lec tu ras, de pre sio nes, no ches de
in som nio, in ter na cio nes, in ten tos de
sui ci dio o su muer te a los trein ta y seis
años por ex ce so de pas ti llas pa ra dor -
mir). Esos des he chos de su vi da ape nas
in te re san aquí. No se re cor ta su es tar
ana li zan te pa ra en gro sar la lis ta de ca -
sos clí ni cos.
Pri me ra ana li zan te pue de leer se, en -
ton ces, co mo mu jer afec ta da por el len -
gua je. Sen si bi li dad que sa be que su do -
len cia es co sa he cha de pa la bras, que
per ci be que las mis mas pa la bras que
dan qué pen sar, pue den ser tor men tos,
es pe jis mos, rui dos, en los que no (se)
pien sa na da. O di cho de otra for ma,
pri me ra no por que no ha ya otra an tes
que ella, si no por que no fal ta a la ci ta
cuan do es lla ma da a pen sar se en el len -
gua je. Por que sa be que la má qui na de
pen sar es ar ti lu gio va cío y, a la vez, lle -
no de pie zas que pue den vol ver se lo cas.
Que pue de dar se má qui na con pen sa -
mien tos que la go zan, con ob se sio nes
que la do mi nan, con vo ces que tra man
su fri mien tos de los que, por mo men tos,
quie re des pren der se.
Re co noz co que en es te li bro se su ce den
di fe ren tes de fen sas: a ve ces, se de fien de
el psi coa ná li sis; otras, la poe sía; otras, el
pen sa mien to. Lo peor que po dría pa sar
es te jer una ma lla de ar gu men tos au to -
su fi cien tes. Eli jo a Pi zar nik co mo maes -
tra de psi coa ná li sis por que su obra re -
sis te cual quier in ten to de ar ma do o pro -
yec ción de una es cue la.
La di vi sión del tex to en dos (Prac ti can te
de la es pe ra y Ma ni fies to de su sen si bi li dad)
es ar bi tra ria. Más que una par ti ción es
tra za do de una lí nea de in vi sión: lí nea
in vi si ble en la que Pi zar nik, la es cri to ra,
se mue ve co mo ana li zan te.
La fal ta de vi sión es uno de los te mas
de es te li bro. No leo a Pi zar nik co mo vi -
sio na ria o tes ti go lú ci do del psi coa ná li -
sis de su épo ca. El sen ti do de la vis ta o
su pun to de vis ta no es tán en jue go. In -
te re sa Pi zar nik co mo oí do poé ti co dis -
lo ca dor de una cul tu ra que alo ja al psi -
coa ná li sis co mo prác ti ca del cui da do de sí.
In te re sa su mi ra da co mo lo im pre vis to
en esa prác ti ca. In te re sa ella mis ma co -
mo arre me te do ra que aler ta so bre lo
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que les pa sa a quie nes no ha cen lo co -
rrec to o los pe li gros que ase chan a quie -
nes se arries gan a la de sa pro pia ción de sí.
En am bos apar ta dos de es te li bro, tra -
ba jo con lec tu ras de to da su obra, aun -
que en la pri me ra par te des ta co frag -
men tos de sus dia rios en los que re la ta
co sas que pien sa so bre sus tra ta mien tos
con Os trov y con Pi chon; mien tras en la
se gun da, me de di co a pen sar ideas que
apa re cen di chas y sin de cir en el poe ma
Sa la de psi co pa to lo gía.
En cuen tro que en la úl ti ma ano ta ción
de su dia rio del sá ba do 4 de di ciem bre
de 1971, men cio na (en tre otras cues tio -
nes pen dien tes) una car ta no en via da a
Pi chon Ri viè re y el tex to Sa la de psi co pa -
to lo gía. Esos dos asun tos com po nen es -
te li bro.
Pa ra mí, lo que que da pen dien te no es
la pre gun ta de qué pu do o no pu do el
psi coa ná li sis ha cer por Ale jan dra Pi zar -
nik, si no qué pue de ha cer a los psi coa -
na lis tas la lec tu ra de su obra. Leer a Pi -
zar nik es una de ci sión. 
Ha bría mu chos otros mo dos de nom -
brar la: la mu jer de la exis ten cia ve ni de -
ra, la lla ma do ra de au sen cias, la que de -
ses pe ra del len gua je, la que se alo ja par -
ti da, la que arre me te via je ra, la ena mo -
ra da de las rui nas, la que ha ce el mun -
do pa la bra por pa la bra, la que se sien te
de le trea da por un se mia nal fa be to, la
que vi ve des nu da co mo si lle va ra un
tra je de vi drio, la que tie ne de seos de
huir ha cia un país más hos pi ta la rio, la
in lú ci da que sa be que ama som bras, la
que es cri be con hu mor “mi aman te es
obs ce na por que me to ca la ho ra”, la que
se da cuen ta que cum ple una pe na por
na da, la del len gua je ale jan dri no, la
que va ha cia no hay dón de, la que in -
ten ta na cer se so la, la que pre gun ta có -
mo es po si ble no sa ber tan to, la ni ña
san ta y lu ju rio sa, la que pi de ser cu ra da
de al go que no se cu ra, la que ad vier te
que ha bla pa ra amue blar el es ce na rio
va cío del si len cio, la que sien te que el
en ve je ci mien to del ros tro ha de ser una
he ri da de es pan to so cu chi llo, la rei na
en el exi lio, la que sim pa ti za con to dos
los su fri mien tos, la que pien sa que la
fe li ci dad con sis te en es tar a sal vo del
pro nom bre yo, la su pli cia da, la que fue
de ma sia do le jos en su so le dad. De to -
dos los mo dos de lla mar la, eli jo es te:
Ale jan dra Pi zar nik, maes tra 
de psi coa ná li sis.

DAR EN EL BLANCO
ALEJANDRA PIZARNIK, maestra de psicoanálisis

Marcelo Percia. Alción Editora, 99 páginas.

Ro ber to Ha ra ri
El 30 de ju nio fa lle ció Ro ber to Ha ra ri.
Psi có lo go y psi coa na lis ta de una no to -
ria tra yec to ria en el cam po del psi coa -
ná li sis y de la Sa lud Men tal. 
Ha bía na ci do en 1943. Se re ci bió de psi -
có lo go en 1965 en la UBA. En ton ces se
con vir tió en uno de los re pre sen tan tes
de la se gun da ge ne ra ción de psi có lo -
gos, aqué llos que se atre vie ron a cues -
tio nar las en se ñan zas de Jo sé Ble ger y la
ne ce si dad de ser miem bro de la Aso cia -
ción Psi coa na lí ti ca Ar gen ti na pa ra con -
ver tir se en psi coa na lis ta. Tam bién pro -
fun di za ron las lu chas por la Ley del
psi có lo go. En esos ca mi nos, Ha ra ri fue
pre si den te de la Aso cia ción de Psi có lo -
gos de Bue nos Ai res de 1969 a 1971 y
du ran te su ges tión se em pe zó a pu bli -
car la Re vis ta Ar gen ti na de Psi co lo gía
(RAP), una de las em ble má ti cas pu bli -
ca cio nes de la épo ca que per mi tió avan -
zar en lu chas en el cam po pro fe sio nal.
En ton ces ha bía co men za do sus pro duc -
cio nes. To mó la di rec ción de la RAP de
1971 a 1973, lue go del ale ja mien to de
Ri car do Mal fé. Allí fue pro ta go nis ta
con va rios apor tes, en tre ellos, po le mi -
zar so bre el rol del psi có lo go pa ra cues -

tio nar la te sis ble ge ria na de ser agen te
de cam bio. Por lo con tra rio Ha ra ri,
quien ya ha bía co men za do en ton ces sus
lec tu ras de Alt hus ser y La can, in ten ta ba
de mos trar que el psi coa ná li sis era una
cien cia -y no una pro fe sión- con un ob -
je to es pe cí fi co, el in cons cien te. Y sos te -
nía que el psi coa ná li sis era la teo ría que
fa cul ta ría a los psi có lo gos pa ra po der
ope rar en las di ver sas si tua cio nes que
po día en fren tar. En es te ca mi no pro mo -
vió y pro lo gó li bros co mo El rol del psi -
có lo go (1973), El psi có lo go y su pro fe sión
(1975), y au tor de Teo ría y Téc ni ca de los
abor da jes mar gi na les (1974), El ob je to de la
ope ra ción del psi có lo go (1976), que tu vo
un epí lo go de Louis Alt hus ser. 
Pro ta go nis ta in dis cu ti ble del cam po
psi coa na lí ti co des de una pers pec ti va la -
ca nia na, pro ba ble men te su fa ce ta más
co no ci da. En 1977 fue miem bro fun da -
dor y lue go pre si den te de Ma yéu ti ca,
ins ti tu ción psi coa na lí ti ca. Se re ci bió de
Doc tor en Psi co lo gía en 1985 (USAL).
Par ti ci pó co mo ini cia dor de la fun da -
ción de Reu nión La ca noa me ri ca na de
Psi coa ná li sis y Con ver gen cia, Mo vi -
mien to La ca nia no por el Psi coa ná li sis
Freu dia no. Pu bli có 24 li bros tra du ci dos
al fran cés, in glés y por tu gués.  En tre
ello se des ta can Dis cu rrir el psi coa ná li sis

(1986), Fan tas ma ¿fin de aná li sis? (1990),
Las di si pa cio nes del in cons cien te (1998) y
El su je to des cen tra do (2008). Ha ra ri co la -
bo ró con nues tra re vis ta a lo lar go de es -
tos años. Su re la to “Con si de ra cio nes
inac tua les” fue in clui do en el li bro Un
psi coa na lis ta en el 2050. Que re mos re cor -
dar lo con un frag men to de su úl ti mo li -
bro don de ha ce una de fen sa de la prác -
ti ca y la teo ría del psi coa ná li sis:
“Pro po ne mos en ton ces, co mo una suer -
te de afo ris mo res pec to del psi coa ná li -
sis, el si guien te: su úni ca chan ce de exis -
tir im pli ca la pre sen cia, al mis mo tiem -
po, de es ta lu cha con tra quie nes in ten -
tan des vir tuar lo y dar lo por ter mi na do,
“mos tran do” que sus días es tán con ta -
dos. Hoy día, uno de los ros tros de di -
cha re sis ten cia pre ten de to mar lo co mo
una prác ti ca na ci da en la Vie na de fi nes
del si glo XIX; por con si guien te, pro pia
de una épo ca ya su pe ra da –el se duc tor
ar gu men to tem po ral in sis te–, muy dis -
tan te de las exi gen cias de la vi da con -
tem po rá nea, de sus pro ble má ti cas do -
mi nan tes, de sus ur gen cias, y así si -
guien do. Nues tro apor te al res pec to, si
bien par cial, in su fi cien te, pe ro en coin -
ci den cia ple na con va lio sos his to ria do -
res del psi coa ná li sis preo cu pa dos por la
te má ti ca, con sis te en se ña lar un ori gen

di fe ren cial co mo mo tor de di cha re pul -
sa. No se tra ta en és ta, co mo a ve ces se
sos tie ne con ex ten di da in ge nui dad, del
én fa sis pues to por Freud en la se xua li -
dad, en un con tex to de ne to per fil vic to -
ria no don de la mis ma era cen su ra da de
mo do ter mi nan te. Des de ya, al go es
cier to al res pec to: el abor da je freu dia no
en se ña có mo la ac ti vi dad se xual no es
al go pro pio y ex clu si vo de la adul tez ni
de la ado les cen cia, por que da cuen ta de
la exis ten cia de la se xua li dad in fan til...
Ade más, se ad ju di ca a Freud la afir ma -
ción con for me con la cual el se xo de ter -
mi na ría to do el acon te cer ge ne ral de los
hu ma nos. En ton ces, se gún el ¿jui cio?
de sus de trac to res, pa ra el psi coa ná li sis
to do se ría se xual. En rea li dad, la afir -
ma ción de Freud im pli ca, en pri mer tér -
mi no, to do lo con tra rio de cual quier
pan se xua lis mo, de una cau sa li dad se -
xual úni ca, por que su con si de ra ción del
con flic to, en tan to di ná mi ca psí qui ca
in sos la ya ble, in di ca de por sí la exis ten -
cia de fuer zas en con tra das, con tra pues -
tas. Así, al pos tu lar se lo se xual –no re -
duc ti ble a lo ge ni tal, lo cual es va le de ro
pa ra cual quier sa piens– se re quie re dar
cuen ta, a la par, de aque llo no se xual
que, de ma ne ra con flic ti va, se le opo ne
de mo do ine xo ra ble.”



Pa ra que la Fa cul tad de Psi co lo gía for -
me par te de la lu cha por la sa lud pú -
bli ca: apo yá en gra dua dos a Psi có lo gos
en Fren te

De fen de mos que la fun ción de la Fa cul -
tad de Psi co lo gía se ubi que en el te rre -
no de la de fen sa de la Sa lud Men tal pú -
bli ca y al ser vi cio de la co mu ni dad, pro -
mo vien do la for ma ción ri gu ro sa de pro -
fe sio na les com pro me ti dos con la rea li -
dad so cial.
Con ven ci dos de es to, en las reu nio nes
del Con se jo Di rec ti vo, ór ga no de co go -
bier no de la fa cul tad con for ma do por
los re pre sen tan tes de pro fe so res, es tu -
dian tes y gra dua dos, ade más de in ter -
ve nir en to das las cues tio nes de ín do le
aca dé mi ca y bre gar por las con di cio nes
de los gra dua dos do cen tes, he mos lle -
va do a su se no sis te má ti ca men te pro -
ble má ti cas en las que, a nues tro en ten -

der, aque llos prin ci pios es ta ban en jue -
go. 
Por eso, pa ra to mar ejem plos del úl ti mo
año, pro pu si mos ad he rir a la mar cha
con vo ca da por la In ter hos pi ta la ria en
de fen sa del hos pi tal pú bli co en con tra
del ata que de Ma cri ( no viem bre y di -
ciem bre 2008) apo yan do ade más los re -
cla mos de ma yor pre su pues to, sa la rios,
in su mos, con cur sos y car gos con sa la -
rios pa ra to dos. Tam bién hi ci mos nues -
tros los re cla mos de los tra ba ja do res de
dis tin tos cen tros y ser vi cios: del Hos pi -
tal Bor da (en Ma yo 2009), del Ameg hi -
no(en no viem bre 2008), Al vear (en ju -
nio 2009), con tra el cie rre del Mo ya no y
la fal ta de asig na ción pre su pues ta ria en
el To bar.
Lle van do a la prác ti ca la idea de que “la
uni ver si dad no es una is la” lla ma mos a
ma ni fes tar se por la apa ri ción con vi da
de Jor ge Ju lio Ló pez y al con me mo rar se

ca da 24 de mar zo im pul sa mos la par ti -
ci pa ción por las li ber ta des y con tra la
re pre sión a la lu cha po pu lar, por el jui -
cio y cas ti go en nom bre de los 30000 de -
sa pa re ci dos.
La res pues ta de quie nes con du cen la fa -
cul tad siem pre fue ne ga ti va, tan to en
las lu chas por la sa lud co mo fren te a rei -
vin di ca cio nes po pu la res, ya sea de ma -
ne ra ex plí ci ta o pos po nien do el  tra ta -
mien to a al gu na co mi sión a pos te rio ri
de la fe cha de rea li za ción del ac to o
mar cha en cues tión. El blo que de po -
der lle gó al ex tre mo de ar mar la pa ro -
dia de un cuar to in ter me dio que uti li -
zó pa ra de jar sin quó rum al re cin to del
con se jo, cuan do re cla ma mos la ad he -
sión a la pri me ra mar cha in ter hos pi ta -
la ria.
La ex pli ca ción de es te ac cio nar es bien
sen ci lla. Quie nes lo ejer cen res pon den a
una ideo lo gía y su con se cuen te ac cio -

nar co ti dia no se ex pre sa puer tas aden -
tro o fue ra de la fa cul tad. Son las mis -
mas ideas, los mis mos mo ti vos, las mis -
mas po lí ti cas que en fren ta mos en el
cam po de la sa lud men tal.
La pri va ti za ción del sis te ma sa ni ta rio
y del sis te ma uni ver si ta rio tie nen un
mis mo ori gen. Son par te de in te re ses
em pre sa ria les, re gi dos por el lu cro,
que re quie ren de agen tes que los eje -
cu ten. Ora com pran fun cio na rios pú -
bli cos pa ra que avan cen en la pri va ti -
za ción de  la sa lud men tal, ora ope ran
pa ra be ne fi ciar se con la es pe cu la ción
in mo bi lia ria. En el ám bi to uni ver si ta -
rio uti li zan a  las ca ma ri llas (opues tas
a to da de mo cra ti za ción del co go bier -
no) be ne fi cián do se con post gra dos
aran ce la dos, ven ta de ser vi cios y pa -
san tías. Por eso tam bién la fle xi bi li za -
ción sa la rial de sus tra ba ja do res y el
tra ba jo gra tui to en am bos te rre nos, la
sa lud pú bli ca y la uni ver si dad.
Es ta es la lu cha que ve ni mos de sa rro -
llan do quie nes cons trui mos “Psi có lo -
gos En Fren te” - “PEF”-, un fren te que
nu clea a los gra dua dos de la Fa cul tad
de Psi co lo gía de la Uni ver si dad de Bue -
nos Ai res, sean Psi có lo gos, Mu si co te ra -
peu tas, Te ra pis tas Ocu pa cio na les o Pro -
fe so res de Psi co lo gía. 

En la pri me ra se ma na de sep tiem bre se
rea li za rán nue vas elec cio nes de los re -
pre sen tan tes de Gra dua dos.
Los pro fe sio na les de dis tin tos ám bi tos
y re co rri dos que com po ne mos Psi có lo -
gos En Fren te nos di ri gi mos  a nues tros
co le gas:  
-a los que en fren tan la pri va ti za ción del
sis te ma sa ni ta rio y de edu ca ción,
- a los que se iden ti fi can con la ban de ra
del Hos pi tal Pú bli co y con la de fen sa de
la sa lud men tal fren te al des man te la -
mien to ma cris ta,
- a los que pre ten den una Fa cul tad de
Psi co lo gía que fun cio ne co mo ins ti tu -
ción pú bli ca y no co mo se de de prác ti -
cas clien te la res o cor po ra ti vas.

A to dos los lla ma mos a que se acer -
quen, se su men a nues tro tra ba jo y vo -
ten  a la úni ca op ción en gra dua dos que
re pre sen ta es tas ideas y es te ac cio nar.

Co nec ta te con no so tros: 
psi co lo go sen fren te@g mail .com

Ve ní a vo tar del 2 al 4 de Sep tiem bre en tre
las 8 y las 22 hs en Hi pó li to Yri go yen 3242,
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Una de las pers pec ti vas de este li bro es 
pri vi le giar y ana li zar la cues tión de la mi ra da. 
No pa ra aven tu rar nos en pre vi sio nes y tri via les 
res pues tas si no pa ra for mu lar, a par tir del ci ne, in te rro gan tes cu -
yo ob je ti vo es per tur bar las jus ti fi ca cio nes, apo ca líp ti cas o 
cí ni ca men te in te gra les, de la si tua ción ac tual de la cul tu ra, 
don de la pro gre si va di fu sión de la tec no lo gía que se irra dia 
des de los cen tros de po der, ha coin ci di do con una cre cien te 
co lo ni za ción de la mi ra da y del ima gi na rio mun dial, em pe ña da en
re mar car la idea de es ta nue va era “ca pi ta lis ta-glo ba li za do ra”, 
de ex pan sión ili mi ta da del “do mi nio”, pa ra im po ner una 
uni for mi dad es té ti ca a ni vel pla ne ta rio.
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