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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 co sas por su nom bre. Es una ver -
güen za que en la ciu dad de Bue nos
Ai res, el lu gar con ma yo res Tra ba ja -
do res de Sa lud Men tal del uni ver so,
la aten ción en Sa lud Men tal sea tan
de fi cien te. Co mo su ce de con el ham -
bre en el mun do, no hay ra zo nes que
no sean po lí ti cas pa ra ello. Las po lí ti -
cas pri va ti za do ras que se si guen lle -
van do en la ac tua li dad han des trui do
la Sa lud Pú bli ca. Su re sul ta do es una
sa lud pa ra aqué llos que tie nen po der
ad qui si ti vo y una sa lud pa ra po bres
en hos pi ta les aban do na dos o en el
ma ni co mio. El go bier no de Ma cri
avan za en es ta pers pec ti va sin ma qui -
lla jes pseu do pro gre sis tas. Pa ra lo -
grar lo en el cam po de la Sa lud Men tal
ha es ta ble ci do una alian za con los
gran des la bo ra to rios, las ins ti tu cio nes
de me di ci na pri va da, la bu ro cra cia
sin di cal que ma ne ja sus in te re ses en
las obras so cia les y las or ga ni za cio nes
mé di cas. Pa ra opo ner nos a su po lí ti ca
le de di ca mos la con tra ta pa. 
“No so tros, co mo mu chos otros com -
pa ñe ros, no po de mos ser cóm pli ces
en la na tu ra li za ción de prác ti cas que
vio lan la dig ni dad, los de re chos hu -
ma nos de los in ter na dos”, es cri ben
Ve ró ni ca Holl mann y Juan Pe dro Iri -
bar ne en es te nú me ro de la re vis ta,
acer ca de la si tua ción en el Hos pi tal
Bor da. Los que ha ce mos To pía tam -
po co y por ello par ti ci pa mos en di fe -
ren tes lu chas co mo la de PEF (Psi có -
lo gos en Fren te) y del re cien te men te
crea do “Co lec ti vo 448 de Sa lud Men -
tal”.
Y tam bién con nues tros apor tes en es -
ta To pía, que in ten ta ser un ins tru -
men to de tra ba jo y de trans for ma ción
pa ra to dos y ca da uno de los lec to res.
En es te sen ti do es te nú me ro apor ta en
va ria das di rec cio nes e in te re ses.
Un dos sier so bre “el es ta lli do de la fa -
mi lia” en el cual avan za mos en dis -
tin tos plan teos. Por un la do, el tra ba -
jo de Ma ría Lau ra Or man do, “Pos ta -
les de fa mi lia: de los In galls a los In -
creí bles” sin te ti za dis tin tas pos tu ras
so bre la fa mi lia ac tual; Flo ren cia Mac -
chio li re vi sa el ori gen de la te ra pia fa -
mi liar en la Ar gen ti na; y Cé sar Ha za -
ki, quien to ma la le yen da del Lo bi zón
pa ra mos trar có mo el es ta do ar gen ti -

no y la re li gión ca tó li ca en cau za ron
es te mi to pa ra su pro pio be ne fi cio. 
La se pa ra ta es tá de di ca da a un frag -
men to del pró lo go de León Ro zitch -
ner a una nue va edi ción de La cues tión
ju día de Karl Marx. En la mis ma Ro -
zitch ner pro po ne una nue va lec tu ra
de la obra res ca tan do la no ción de
“ser ge né ri co” en Marx pa ra po der
en ten der la obra.
To pía en la clí ni ca es tá en tiem pos de
cam bios pa ra po der brin dar me jo res
ins tru men tos a nues tros lec to res. Tal
co mo for mu la En ri que Car pin te ro en
su edi to rial: “res pe tar las di fe ren cias
de ‘los psi coa ná li sis’ va a per mi tir un
de ba te que lle ve a de li mi tar su es pe -
ci fi ci dad te nien do en cuen ta el pa ra -
dig ma que plan tea la com ple ji dad de
aten der pa cien tes que po nen al psi -
coa ná li sis al li mi te.” Ol ga Roch kovs ki
plan tea ca sos clí ni cos que ja quean
nues tro que ha cer clí ni co; Ig na cio
Chia ra re cu pe ra la cues tión de las
neu ro sis ac tua les y Ale jan dro Vai ner
re plan tea el cru ce en tre sub je ti vi dad
y diag nós ti cos. 
De ba tes en Sa lud Men tal in clu ye el tex -
to “Ad mi sión en un ma ni co mio: cró -
ni cas de li ran tes”, ade más de los co -
mu ni ca dos de los tra ba ja do res del
Cen tro de Sa lud Men tal Nº3, Ar tu ro
Ameg hi no y del “Co lec ti vo 448 de Sa -
lud Men tal” que en con tra rán en la
con tra ta pa.
Po lé mi cas en tre Psi coa ná li sis y Mar xis -
mo pro si gue las cues tio nes abier tas
lue go de la pu bli ca ción de A la iz -
quier da de Freud, con los ar tí cu los de
Os car So to la no y Fer nan do Ra mí rez.
Y hay mu cho más: Al ber to Sa va con
su con tri bu ción pa ra Área Cor po ral
con “El cuer po, en el tea tro par ti ci pa -
ti vo y en el ar te co mo trans for ma dor
sub je ti vo, ins ti tu cio nal y so cial”; “La
pros ti tu ción: for ma so cial de la pul -
sión de muer te” de Mag da le na Gon -
zá lez; “El ci ne como la be rin to” de
Héc tor Frei re; el pró lo go de Ali cia
Stol ki ner al li bro que pu bli có nues tra
edi to rial Su pe rar el ma ni co mio. Sa lud
Men tal y aten ción psi co so cial de Pau lo
Ama ran te.
To pía no ter mi na en la re vis ta en pa -
pel. Ya los lec to res pue den na ve gar y
apro piar se de nues tra nue va www -
.to pia .co m.ar. Allí hay va rias no ve da -
des. Por un la do, un di se ño re no va do
y mu cho más ami ga ble. Por otro mu -
chos nue vos con te ni dos. Hay ar tí cu -
los que com ple men tan el dos sier “El
es ta lli do de la fa mi lia”: “So bre la
abue li tud” de Pe dro Grosz y “Los ho -
ri zon tes fa mi lia res y el pa ra dig ma li -
be ral de la fe li ci dad” de Le ti cia Sab -
say. Tam bién en con tra rán nue vas sec -
cio nes y blogs. 
Nos acer ca mos a los 20 años y anun-
ciamos el 3er. Concurso Nacional e
Internacional de Libro de ensayo para
2010. Se gui mos avan zan do en el com -
pro mi so de brin dar nue vos ins tru -
men tos y es pa cios a nues tros lec to res
pa ra que jun tos po da mos cam biar es -
tas ver güen zas que nos ro dean.

En ri que Car pin te ro, 
Ale jan dro Vai ner y Ce sar Ha za ki

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

Lle ga mos al nú me ro 57 y nos pre pa ra mos
pa ra ce le brar el pró xi mo año los 20 años de
nues tra re vis ta. Por ello qui si mos re pro du -
cir una nue va ver sión del ar tí cu lo “El gi ro
del psi coa ná li sis” (To pía en la Clí ni ca, año
IV, Nº 5, ma yo de 2001) don de pun tua li za -
mos al gu nas cues tio nes so bre la ac tua li dad
del psi coa ná li sis que han si do los te mas des -
de los cua les ve ni mos re fle xio nan do.  

Des de To pía se plan tea dar cuen ta del
gi ro que ha da do el psi coa ná li sis co mo
con se cuen cia de las trans for ma cio nes
so cia les, sus efec tos en la sub je ti vi dad
y los nue vos pa ra dig mas cien tí fi cos y
cul tu ra les. Es to im pli ca no só lo nue -
vas ma ni fes ta cio nes sin to má ti cas si no
tam bién un es cu char di fe ren te del su -
je to en aná li sis. Nues tra mi ra da clí ni -
ca se en cuen tra con una sub je ti vi dad
efec to del ac tual ma les tar en la cul tu ra
cu ya his to ria so cial es so por te de la
his to ri za ción del apa ra to psí qui co. Su
re sul ta do es po ner en cues tio na mien to
el dis po si ti vo clá si co pa ra im ple men -
tar Nue vos Dis po si ti vos Psi coa na lí ti -
cos. Pe ro es te es ta do de si tua ción lle va
a la com ple ji dad que apa re ce en nues -
tra prác ti ca cu yas con se cuen cias no
son só lo del or den de la téc ni ca si no
tam bién de la teo ría, la for ma ción y la
trans mi sión del psi coa ná li sis.

Es te gi ro del psi coa ná li sis de vie ne en
acep tar la ne ce si dad de rea li zar pro fun -
das mo di fi ca cio nes. Pa ra ello de be mos
re co rrer los au to res que cons ti tu yen su
his to ria, res ca tan do aque llos con cep tos
que de fi nen la par ti cu la ri dad de su
prác ti ca; pe ro tam bién, mo di fi car otros

que son in sos te ni bles con los nue vos
pa ra dig mas que plan tea nues tra épo ca.
En tre ellos se des ta can el pa pel cons -
truc ti vo que tie ne el de sor den, la in cer -
ti dum bre y la no li nea li dad. Es te es el
des cu bri mien to freu dia no: que la pul -
sión de muer te da sen ti do a la vi da; que
el de sor den en tró pi co de la pul sión de
muer te jue ga en be ne fi cio de la crea ción
del or den de la pul sión de vi da. Es así
co mo un aná li sis im pli ca la po si bi li dad
de uti li zar la muer te co mo pul sión al
ser vi cio de la vi da. Por otro la do, las
teo rías e in ves ti ga cio nes li ga das al gé -
ne ro y la se xua li dad, la im por tan cia de
la ima gen en la cons truc ción de sub je ti -
vi dad y el nue vo es pa cio que ha ge ne -
ra do In ter net, el cual per mi te in te rac -
cio nes y en cuen tros que quie bran las
dis tan cias ex te rio res y las fron te ras re -
gio na les, plan tean nue vos de sa rro llos
en la teo ría. De es ta ma ne ra se po ne en
cues tio na mien to un sa ber po si ti vis ta
cu yo pen sa mien to es de ter mi nis ta, li -
neal y ho mo gé neo. Sus con se cuen cias
im pli can la aper tu ra a nue vas po ten cia -
li da des que son ne ce sa rias de des cu brir.    
Es cier to que al gu nos ana lis tas si guen
de fen dien do un su pues to psi coa ná li sis
“pu ro” y “or to do xo” co mo ver dad to ta -
li zan te al ser vi cio de in te re ses teó ri cos y
po lí ti cas ins ti tu cio na les. Tam bién es ne -
ce sa rio re co no cer el pe li gro, en es pe cial
en es tos tiem pos que co rren, de trans -
for mar lo en una psi co te ra pia adap ta ti -
va don de el ob je ti vo es té da do por ter -
mi nar con los sín to mas pa ra lo grar el
éxi to so cial, en vez de con tem plar qué
le pa sa al su je to co mo nú cleo de ver dad
his tó ri ca. Es tas cir cuns tan cias im pli can
te ner en cuen ta que la de no mi na ción de
psi coa na lis ta abar ca mo da li da des de
tra ba jo muy di fe ren tes, tan to en prác ti -
cas co mo en teo rías. Por ello de be mos
ha blar de un psi coa ná li sis en plu ral que
se ha frag men ta do en va rias iden ti da -
des don de nin gu na tie ne que pre ten der
un lu gar he ge mó ni co. Es ta po si ción no
alu de a un eclec ti cis mo que igua le cual -
quier enun cia do. Por el con tra rio, res -
pe tar las di fe ren cias de “los psi coa ná li -
sis” va a per mi tir un de ba te que lle ve a
de li mi tar su es pe ci fi ci dad te nien do en
cuen ta el pa ra dig ma que plan tea la
com ple ji dad de aten der pa cien tes que
po nen al psi coa ná li sis al li mi te. Las ca -
rac te rís ti cas de es tos pa cien tes lle van al
te ra peu ta a pre gun tar se por los ins tru -
men tos teó ri cos y clí ni cos. En ten der el
lí mi te co mo fron te ra y se pa ra ción con -
du ce a los lí mi tes de las con cep tua li za -
cio nes y la sin gu la ri dad de ca da prác ti -
ca. Es ta cir cuns tan cia lle va a crear un
es pa cio ins ti tu yen te que no se trans for -

me en un ins ti tui do bu ro crá ti co de al -
gún gru po o sec tor que im pi da el diá lo -
go en tre di fe ren tes pers pec ti vas. En es -
te sen ti do, bre ve men te voy a pre ci sar
lo que he de no mi na do el gi ro del psi -
coa ná li sis don de el pa ra dig ma de la
re pre sión se xual, en el que se ha de sa -
rro lla do nues tra prác ti ca, ha tro ca do
en el pre do mi nio del tra ba jo con la
muer te co mo pul sión.
Es tas pun tua li za cio nes cons ti tu yen un
re co rri do a rea li zar. No es úni co ni pre -
ten de es tar ago ta do. Lo que sí plan tea
es el re to que tie ne el psi coa ná li sis al
dar cuen ta de la com ple ji dad del su je to
en la ac tua li dad de la cul tu ra. El es truc -
tu ra lis mo li qui dó la no ción de su je to.
Hoy se ha ce ne ce sa rio co lo car lo en el
cen tro de nues tras in ves ti ga cio nes. Pa ra
ello es im pres cin di ble ir cons tru yen do
un pen sa mien to com ple jo que no cai ga
en el es cep ti cis mo re sig na do ni en el
dog ma tis mo de la cer te za. Un pen sa -
mien to que res ca te la aven tu ra del pro -
yec to freu dia no. Un pen sa mien to -co -
mo di ce Ed gard Mo rín- que re cu pe re la
es tra te gia y no el pro gra ma. De es ta
ma ne ra de be mos con si de rar si, co mo
ana lis tas, es ta mos si tua dos res pec to de
la ac tua li dad de nues tra cul tu ra pa ra
que las de man das de su ma les tar se di -
ri jan a no so tros. 

El ex ce so de rea li dad pro du ce
mons truos. 
Aqué llos que ejer ce mos la prác ti ca del
psi coa ná li sis re co no ce mos que és ta re -
quie re una per ma nen te re fle xión so bre
sí mis ma y so bre los fac to res so cia les,
po lí ti cos y eco nó mi cos en la que se rea -
li za. En la ac tua li dad los mons truos con
que de be mos tra ba jar en nues tros con -
sul to rios no son so la men te pro duc to de
la fan ta sía o el de li rio, si no tam bién de
un ex ce so de rea li dad. Es te re fie re a una
sub je ti vi dad cons trui da en la frag men -
ta ción y vul ne ra bi li dad de las re la cio -
nes so cia les cu yo re sul ta do es el pre do -
mi nio de lo que Ro bert Cas tel lla ma un
“in di vi dua lis mo ne ga ti vo”. Es te se ma -
ni fies ta en di fe ren tes in di ca do res so cia -
les: vio len cia ur ba na, vio len cia fa mi liar,
au men to de la can ti dad de sui ci dios, in -
di fe ren cia ha cia el pró ji mo, etc. En es te
sen ti do, Freud es ta ble ció la es pe ci fi ci -
dad del psi coa ná li sis al com pren der los
efec tos de la rea li dad de la fan ta sía, hoy
de be mos in cluir lo trau má ti co que pro -
du ce el ex ce so de rea li dad en la pers -
pec ti va que de sa rro lló cuan do in tro du -
ce el con cep to de pul sión de muer te.

La sub je ti vi dad es una 
cons truc ción cor po ral. 

Es to im pli ca de fi nir el cuer po co mo un
es pa cio que cons ti tu ye la sub je ti vi dad
del su je to. Por ello el cuer po se de ja rá
apre hen der al trans for mar el es pa cio
real en una ex ten sión del es pa cio psí -
qui co. Es te cuer po de li mi ta un es pa cio
sub je ti vo don de va a en con trar se los
efec tos del in ter jue go pul sio nal. Allí la
pul sión va a apa re cer en la psi que co mo
de seo, en el or ga nis mo co mo ero ge nei -
dad y en la cul tu ra co mo so cia li dad. De
es ta ma ne ra plan teo que el cuer po lo
cons ti tu ye un en tra ma do de tres apa ra -
tos: el apa ra to psí qui co, con las le yes
del pro ce so pri ma rio y se cun da rio; el
apa ra to or gá ni co, con las le yes fí si co
quí mi ca y la ana to mo-fi sio lo gía; el apa -
ra to cul tu ral, con las le yes eco nó mi cas,
po lí ti cas y so cia les. En tre el apa ra to psí -
qui co y el apa ra to or gá ni co hay una re -
la ción de con ti güi dad; en cam bio, en tre
és tos y el apa ra to cul tu ral va a exis tir
una re la ción de in clu sión. En es te sen ti -
do, el or ga nis mo no sos tie ne a lo psí -
qui co ni la cul tu ra es ta só lo por fue ra: el
cuer po se for ma a par tir del en tra ma do
de es tos tres apa ra tos don de la sub je ti -
vi dad se cons ti tu ye en la in ter sub je ti vi -
dad. Es te cuer po co mo lu gar del in -
cons cien te lle va a que en to do tra ta -
mien to es ne ce sa rio de jar ha blar al
cuer po en sus fan ta sías, en sus sue ños,
en sus ac tos fa lli dos, en sus ges tos, en
sus mo vi mien tos, pues allí pue de es cu -
char se el “poe ma del cuer po”, don de
for ma y sen ti do es tán re la cio na dos con
la afec ti vi dad, que es tam bién par te de
su es truc tu ra.

La muer te co mo pul sión. 
El fac tor es truc tu ran te de los 
pro ce sos pri ma rios. 
De to dos los ani ma les su pe rio res, el ser
hu ma no es aquél cu yo na ci mien to es
más pre ma tu ro. Las con se cuen cias de
es te he cho mar can una es tre cha re la -
ción en tre el na ci mien to y la muer te.
Las con di cio nes de ina dap ta ción en tre
el or ga nis mo y el me dio ge ne ran la de -
pen den cia ab so lu ta del ni ño con sus
pro ge ni to res. To da ul te rior au to no mía
de be ser con quis ta da gra dual men te, ya
que to da se pa ra ción co bra rá la for ma
de del de sam pa ro y el aban do no. En es -
te pe río do hay una re la ción fu sio nal en -
tre el ni ño y la ma dre o sus ti tu ta. El po -
der so por tar la an gus tia de muer te que
pa de ce el ni ño va a per mi tir que la ma -
dre ge ne re su ca pa ci dad de amor. De
es ta ma ne ra crea lo que de no mi no el
es pa cio so por te de la muer te co mo
pul sión, que va po si bi li tar el ne ce sa -
rio pro ce so de ca tec ti za ción li bi di nal.  
Por ello Freud di ce que la vi da es ta en -

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

Algunas reflexiones sobre el giro
del psicoanálisis

AQUÉ LLOS QUE EJER CE MOS
LA PRÁC TI CA DEL PSI COA NÁ -
LI SIS RE CO NO CE MOS QUE
ÉS TA RE QUIE RE UNA PER MA -
NEN TE RE FLE XIÓN SO BRE SI
MIS MA Y SO BRE LOS FAC TO -
RES SO CIA LES, PO LÍ TI COS Y
ECO NÓ MI COS EN LA QUE SE
REA LI ZA. EN LA AC TUA LI DAD
LOS MONS TRUOS CON QUE
DE BE MOS TRA BA JAR EN
NUES TROS CON SUL TO RIOS
NO SON SO LA MEN TE PRO -
DUC TO DE LA FAN TA SÍA O EL
DE LI RIO, SI NO TAM BIÉN DE
UN EX CE SO DE REA LI DAD.



tre dos muer tes. La pul sión de muer te
da cuen ta de la con di ción fi ni ta del ser
hu ma no. Al re fe rir me a “la muer te co -
mo pul sión” quie ro des ta car el fac tor
es truc tu ran te de los pro ce sos pri ma rios
cu yos efec tos apa re cen en el trans cur so
de la vi da con las ca rac te rís ti cas de una
pul sión. Es tos apa re cen en la sub je ti vi -
dad con el pre do mi nio de lo ne ga ti vo.
Con es te tér mi no me re fie ro a pa to lo -
gías don de pre va le ce el va cío, la na da,
un des ti no trá gi co del fun cio na mien to
psí qui co y el pa sa je al ac to. Por ello ven -
go plan tean do que el tra ba jo con la pul -
sión de muer te es el pa ra dig ma de la
prác ti ca ana lí ti ca en la ac tua li dad. Es to
lle va al gi ro del tra ba jo con la pul sión
se xual a los efec tos de la pul sión de
muer te co mo vio len cia des truc ti va y
au to des truc ti va. 

Si en el dis po si ti vo clá si co su ca rac te rís -
ti ca es tra ba jar con la re sis ten cia, en pa -
to lo gías don de pre do mi na lo ne ga ti vo
nos en con tra mos con lo re sis ti do en ac -
to. De es ta ma ne ra es ne ce sa rio que el
te ra peu ta re-cree lo que de no mi no “un
es pa cio so por te de la muer te co mo pul -
sión”. Es te tie ne un or den de rea li dad
pe cu liar que de be ser en ten di do co mo
me ta fó ri co y, al mis mo tiem po li bi di nal,
el cual se con fi gu ra a par tir del es ta ble -
ci mien to de un en cua dre en el que apa -
re cen nue vas mo da li da des de la con tra -
trans fe ren cia-trans fe ren cia. En es ta si -
tua ción las re pe ti cio nes no son ac tos
sin to má ti cos, es de cir, rea li za ción sim -

bó li ca de de seos re pri mi dos, si no re pe -
ti ción del mis mo su ce so ca si inal te ra do;
só lo se en cuen tra re pe ti ción del mis mo
ma te rial. No exis te re sis ten cia al yo,
pues si exis tie ra és te po dría rea li zar una
li ga zón psí qui ca. Mas que an gus tia
neu ró ti ca, apa re ce an gus tia au to má ti ca.
El prin ci pio de pla cer no fun cio na, ya
que hay dis pla cer en to das las ins tan -
cias. En es te sen ti do, cier tas ca rac te rís ti -
cas de es te ti po de pa cien tes ha cen que
se si túen ‘más allá’ de la re pre sen ta ción
de pa la bra. Por ello la pa la bra es ac ción
y és ta es un ac to te ra péu ti co. La in ter -
pre ta ción se cons tru ye en ac to, y es te
pue de per mi tir que el su je to se en cuen -
tre con su de seo pa ra así cons truir su
tra ma sim bó li ca.   

La se xua li dad plu ral. 
La vi da se xual se ve atra ve sa da por la
ino cul ta ble di ver si dad de se xua li da des.
Es de cir por com por ta mien tos que po -
nen en jue go la he te ro ge nei dad del de -
seo se xual. Co mo de mos tró Freud la se -
xua li dad es des via da. Es to ha es ta do en
el cen tro de los de ba tes y han mol dea do
las di ver sas ma ne ras de en ten der lo se -
xual. Lo nue vo es que la cer ti dum bre
mo ral y pre sun ta men te cien tí fi ca de la
cul tu ra do mi nan te es ta aho ra res que -
bra ja da de mo do irre pa ra ble. Lo cual
di suel ve la cer ti dum bre y tras tor na las
re la cio nes de do mi nio y su bor di na ción
al mo de lo pa triar cal y he te ro se xual. 
En efec to, el sig ni fi ca do de la se xua li -
dad ha cam bia do. De una ma ne ra com -
ple ja sus sig ni fi ca dos se han am plia do
cues tio nan do los pa ra dig mas ini cia les
del psi coa ná li sis. Es tos cam bios lle van a
in te rro gar la teo ría a par tir de: 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 de la iden ti -
dad sub je ti va del su je to. 2º) La re so lu -
ción de Com ple jo de Edi po co mo or ga -
ni za dor del psi quis mo de be ce der su
pro ta go nis mo a los 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. Es de cir, lo que
de no mi no la per ver sión co mo ne ga ti -
vo del ero tis mo. 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.    

Una se mió ti ca de las pa sio nes. 
La se mió ti ca ac tual in sis te en que los ac -
tos lin güís ti cos y de sig nos es tán siem -
pre re la cio na dos con sus efec tos so bre
el otro, es de cir so bre sus pa sio nes. El
es ta do pa sio nal no es un es ta do de áni -
mo, si no un pro ce so do ta do de sus pro -
pias sig ni fi ca cio nes don de lo im por tan -
te es ver que ti po de ac cio nes y ra zo nes
cau san cier to ti po de pa sio nes. Es tas se
re la cio nan con la ac ción que es un ac to
de sen ti do que se rea li za con pa la bras,
con ges tos, mo vi mien tos, etc. Por ello,
pen san do des de Spi no za, da mos cuen ta
del co no ci mien to de las pro pias pa sio -
nes con el que en fren ta mos las pa sio nes
tris tes (el odio, la de pre sión, etc.) uti li -
zan do la fuer za de las pa sio nes ale gres
(el amor, la so li da ri dad, etc.). De es ta
ma ne ra po de mos ac ce der a una ra zón
apa sio na da pa ra de sa rro llar nues tra po -
ten cia de ser. Es te es el tra ba jo en un tra -
ta mien to ana lí ti co. En es te sen ti do se -
guir afir man do que el psi coa ná li sis cu -
ra por la pa la bra es una sim pli fi ca ción.
De es ta for ma se de ja de la do lo ca rac te -
rís ti co de su prác ti ca clí ni ca; la cual se
de fi ne por in ter pre tar el de seo in cons -
cien te, tra ba jar con la trans fe ren cia, las
re sis ten cias y lo re sis ti do. En es te sen ti -
do un pa cien te no se cu ra por que ha bla.
No es una con ver sa ción en tre dos per -
so nas. Tam po co una te ra pia ca tár ti ca,
su ges ti va o mo ral. Es un su je to que rea -
li za el ac to de ha blar en trans fe ren cia a
otro que es cu cha des de la con tra trans -
fe ren cia las cau sas de sus di fi cul ta des.
Es de cir, es un ac to te ra péu ti co don de la
pa la bra es pul sio nal. En es ta pers pec ti -
va, co mo plan tea Pao lo Fab bri, de be -
mos se ña lar “uno de los prin ci pa les re -
sul ta dos de la se mió ti ca, que es el de
des ta car la pre sen cia de sis te mas de sig -
nos no lin güís ti cos que tie nen sus pro -
pias sig ni fi ca cio nes, no lin güís ti cas pe -
ro de al gu na ma ne ra ex pli ca bles”. Es to
re mi te al con cep to de re pre sen ta ción de
Freud: re pre sen ta ción de co sa, de pa la -
bra, pul sio nal y de afec to. Pe ro tam bién

al con cep to de sig no en Spi no za don de
es te es pa sión: son efec tos de ac cio nes
so bre los cuer pos, son cuer pos que ac -
túan so bre otros cuer pos. De es ta ma ne -
ra en to do tra ta mien to apa re cen sig nos
lin güís ti cos y no lin güís ti cos que tie nen
sus pro pias sig ni fi ca cio nes que son ne -
ce sa rias es cu char, en es pe cial con aque -
llas pa to lo gías don de pre do mi na lo ne -
ga ti vo.

El yo-so por te.
El yo es el re sul ta do de elec cio nes de
ob je to que lle van a iden ti fi ca cio nes que
per mi ten so por tar la emer gen cia de lo
pul sio nal.
Es teyo-so por te se cons ti tu ye co mo ga -
ran tía del pro ce so de es truc tu ra ción-de -
ses truc tu ra ción del in ter jue go en tre las
pul sio nes de vi da y de muer te. Por ello,
en el ca so de una es ta sis pul sio nal, el yo
de sa pa re ce en su fun ción so por te al
que dar atra ve sa do por los efec tos de la
pul sión de muer te. En es te sen ti do, el
ne ce sa rio tra ba jo con el yo per mi te que
el su je to se en cuen tre con su “po ten cia
de ser” pa ra po si bi li tar un re ves ti mien -
to nar ci sis ta del yo en una iden ti fi ca -
ción sos te ni da en un pro yec to co mo
ideal del yo.
En la ac tua li dad de la clí ni ca nos en con -
tra mos con su je tos que tie nen obs tá cu -
los en la re pre sen ta ción de pa la bra ya
que su pen sa mien to ope ra to rio los lle va
a no po der re fle xio nar sien do do mi na -
dos por los con flic tos ac tua les. Es así co -
mo pier den la ca pa ci dad aso cia ti va y su
li ga zón con su his to ria per so nal. Es to
los lle va a rea li zar ac tua cio nes y exi gir
del otro res pues tas rá pi das y com pul si -
vas; la fun ción de pa la bra se en cuen tra
de va lua da sien do ne ce sa rio in ter pre ta -
cio nes que se rea li cen en ac to con el fin
de ir ins ta lan do un es pa cio trans fe ren -
cial que per mi ta el de sa rro llo de la cu ra.
En es te sen ti do, el ana lis ta de be im ple -
men tar un dis po si ti vo que per mi ta el
en cuen tro con lo re sis ti do don de con te -
ner im pli ca so por tar la emer gen cia de
lo pul sio nal pa ra rea li zar la fun ción de
cor te a la de man da de lo ne ga ti vo.

Los Nue vos Dis po si ti vos 
Psi coa na lí ti cos. 
La clí ni ca ha cam bia do de bi do a nue vas
de man das de aten ción. Es to ha lle va do
a que mu chos ana lis tas han rea li za do
dis po si ti vos con en cua dres no ve do sos
en los que se es ta ble cen re glas ne ce sa -
rias (en cua dre) don de se ins tau ra un ar -
ti fi cio (dis po si ti vo) cu yas con di cio nes
pro pi cias per mi ten es cu char el in cons -
cien te. De es ta ma ne ra pue den po ner en
evi den cia mo dos de fun cio na mien to de
la psi que que di fí cil men te mo vi li za rían
un aná li sis clá si co. Ello de ter mi na que
ya no se pue de se guir sos te nien do la, ya
an ti gua, opo si ción en tre psi coa ná li sis y
psi co te ra pia. En es te sen ti do el psi coa -
ná li sis “pu ro” se ha trans for ma do en un
psi coa ná li sis vul gar, un psi coa ná li sis
del ba rro, un psi coa ná li sis es pe cia li za -
do y adap ta do a nue vas for ma cio nes
sin to má ti cas. Un psi coa ná li sis que no
es tá iden ti fi ca do so la men te con el dis -
po si ti vo di ván-si llón; lo cual lle va a que
el te ra peu ta se im pli que con el ba rro de
una sub je ti vi dad atra ve sa da por el es -
tar-mal de la cul tu ra. Es des de ese ba rro
que el ana lis ta va a mo de lar, co mo un
ar te sa no, el dis po si ti vo ade cua do a las
po si bi li da des del pa cien te.
En la ac tua li dad el psi coa ná li sis tie ne
va rios de sa fíos. En tre ellos los de sa rro -
llos en psi co far ma co lo gía y los tra ta -
mien tos sin to má ti cos. Am bos ha blan de
un sín to ma que se pue de cu rar con una
pas ti lla o al gu na téc ni ca es pe ci fi ca. El
tra ta mien to ana lí ti co es sin gu lar: ca da
cu ra es úni ca. Res ca tar la es pe ci fi ci dad
de la cu ra ana lí ti ca no im pli ca des co no -
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cer los avan ces en las neu ro cien cias; así
co mo si tua cio nes que re quie ren la ne ce -
si dad de im ple men tar téc ni cas es pe cí fi -
cas: fa mi lia res, de pa re ja, gru pa les, dra -
má ti cas, el con ti nen te de gru pos de au -
toa yu da, etc. Por ello es fal so el plan teo
que se rea li za tan to des de las neu ro -
cien cias, co mo a par tir de un psi coa ná -
li sis “pu ro”: “la pas ti lla o la pa la bra”.
Ni la pas ti lla pue de re sol ver los pro ble -
mas de la psi que, ni to do se cu ra con la
pa la bra. De es ta ma ne ra la re la ción en -
tre el psi coa ná li sis y otros abor da jes te -
ra péu ti cos lle van a pen sar en tra ta -
mien tos mix tos don de es ne ce sa rio sos -

te ner lo par ti cu lar de un aná li sis. El cual
no se pue de re du cir a una po lí ti ca del
de seo si no en tra ba jar con un apa ra to
psí qui co so bre de ter mi na do mul ti di rec -
cio nal men te por el de seo in cons cien te.    

El aná li sis es una ex pe rien cia.
Es ta ex pe rien cia se lla ma trans fe ren cia,
don de no só lo es ta el cuer po del pa cien -
te si no tam bién del te ra peu ta que lo im -
pli ca en la con tra trans fe ren cia. Es de cir
su pers pec ti va teó ri ca y clí ni ca, su aná -
li sis per so nal y su ex pe rien cia de vi da.
Un ana lis ta com pro me ti do con su sub -
je ti vi dad, la cual re mi te a su pa sión. Pa -
sión en to dos los sen ti dos de la pa la bra:
pa sión de los de seos y pa sión apa sio na -
da. Des de ella se es cu cha la trans fe ren -
cia. Es to per mi te pen sar una teo ría ex -
ten si va de la con tra trans fe ren cia -la
cual se pue de en ten der co mo una trans -
fe ren cia re cí pro ca- que com pren de to -
das las ma ni fes ta cio nes, ideas, fan tas -
mas, reac cio nes e in ter pre ta cio nes del
ana lis ta. 
La con tra trans fe ren cia pre ce de a la si -
tua ción ana lí ti ca a tra vés del aná li sis
per so nal del te ra peu ta, su for ma ción y
la ad he sión a di fe ren tes pers pec ti vas
teó ri cas, pe ro la mis ma no ad quie re su
ver da de ra di men sión has ta que se la
ve ri fi ca jun to con las de man das in ter -
nas na ci das de la si tua ción ana lí ti ca.
Des de es ta pers pec ti va pue de de cir se
que no hay ob je ti vi dad en la prác ti ca
ana lí ti ca, si no un tra ba jo so bre la sub je -
ti vi dad del ana lis ta a tra vés de su pro -
pio aná li sis y del au toa ná li sis de la con -
tra trans fe ren cia. Es ta obli ga ción lle va a
sos te ner el prin ci pio de abs ti nen cia pa -
ra que en la cu ra el pa cien te en cuen tre
el mí ni mo de sa tis fac cio nes sus ti tu ti -
vas. Im pli ca no sa tis fa cer la de man da
del pa cien te, ni de sem pe ñar los pa pe les
que és te tien de a im po ner le. En cam bio,
el con cep to de neu tra li dad es tri bu ta rio
de una con cep ción po si ti vis ta que pre -
ten de la ilu sión de un ana lis ta neu tral y
ob je ti vo.

For ma ción y trans mi sión del 
psi coa ná li sis. 
Hoy no al can za el clá si co “trí po de” pa -
ra la for ma ción de un ana lis ta: aná li sis
di dác ti co, su per vi sión y se mi na rios.
Por lo plan tea do an te rior men te de be in -

cluir otros sa be res que per mi tan res ti -
tuir la com ple ji dad de los pro ble mas y
no sim pli fi car las en for mu la cio nes ale -
ja das de la prác ti ca. El psi coa ná li sis
for ma par te del cam po de la sa lud
men tal. Es to lle va a con si de rar que los
pro fe sio na les re cién re ci bi dos o aqué -
llos que tie nen muy po cos años de for -
ma ción atien den en hos pi ta les, cen tros
de sa lud men tal, obras so cia les y sis te -
mas pre pa gos de me di ci na cu yas con di -
cio nes de tra ba jo se van de te rio ran do
ca da día. Su re sul ta do es una gran can -
ti dad de te ra peu tas que es tán de so cu -
pa dos, tra ba jan gra tis o por ho no ra rios
irri so rios. Es te he cho re per cu te en su
for ma ción ya que no pue den ana li zar se,
su per vi sar o rea li zar cur sos. Ade más,
las ca rac te rís ti cas de los tra ta mien tos
im pli ca que, en su ma yo ría, se de sa rro -
llan una vez por se ma na e in clu yen in -
ter ven cio nes que lle van a ge ne rar nue -
vos dis po si ti vos ana lí ti cos. Es tas si tua -
cio nes ha cen ne ce sa rio en con trar po lí ti -
cas que den cuen ta de for mas crea ti vas
de trans mi sión del psi coa ná li sis que
rom pan con los es que mas bu ro crá ti ca -
men te es ta ble ci dos don de la ri gu ro si -
dad de una for ma ción se de be com pa ti -
bi li zar con la si tua ción so cio-eco nó mi -
ca, los de sa fíos que plan tea la prác ti ca y
los nue vos pa ra dig mas cul tu ra les y
cien tí fi cos.     

El psi coa ná li sis no es una 
cos mo vi sión.
Un tra ta mien to ana lí ti co per mi te que el
su je to pue da res pe tar su tiem po pa ra,
des de allí, en con trar se con su his to ria
y su de seo. De es ta ma ne ra sub vier te
los va lo res de es ta so cie dad don de pre -
do mi nan los pe que ños re la tos ya que
pa re cie ra que no exis ten ob je ti vos a
lar go pla zo. Don de la “fle xi bi li dad la -
bo ral” lle va a cam biar per ma nen te de
tra ba jo o que dar de so cu pa do. Don de la
“fle xi bi li dad so cial” im pli ca la rup tu ra
de las re la cio nes so cia les. Por ello el
psi coa ná li sis es he re de ro de los gran -
des re la tos. Esa es su fuer za. En es te
sen ti do, el tiem po ac tual no da lu gar al
tiem po que su po ne en con trar se con
uno mis mo. Se pos tu la un su je to sin
iden ti dad, sin de seo, sin his to ria, sin la
po si bi li dad de rea li zar un pro yec to. Un
su je to apre mia do pa ra cu brir sus ne ce -
si da des. La im por tan cia del psi coa ná li -
sis ra di ca en per mi tir le en con trar al gu -
na res pues ta po si ble a las pre gun tas
que le plan tea una sub je ti vi dad cons -
trui da en la ac tua li dad del ma les tar en
la cul tu ra. Es to no im pli ca trans for mar -
lo en una cos mo vi sión a ser uti li za do
co mo una “guía del buen vi vir”. Acep -
tar sus lí mi tes lle va a en ten der los di fe -
ren tes sa be res, los pro ce sos cul tu ra les
y la sub je ti vi dad hu ma na es tán in ter -
co nec ta dos pro du cien do lo so cial y
sien do pro du ci dos por és te. Por ello el
psi coa ná li sis for ma par te de es ta cul tu -
ra y, aún más es efec to de ella. El dar
cuen ta de su ac tua li dad im pli ca di lu ci -
dar su prác ti ca, por lo cual es ne ce sa rio
tra ba jar con otras dis ci pli nas. 

Pa ra un de sa rro llo de es tas pun tua li za -
cio nes se pue den con sul tar los ar tí cu los
de nues tra re vis ta en www .to pia .co -
m.ar
Tam bién 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, edi to rial To -
pía, Bue nos Ai res, 1999.
La ale gría de lo ne ce sa rio. Las pa sio nes y el
po der en Spi no za y Freud, edi to rial To pía,
se gun da edi ción co rre gi da y au men ta -
da, Bue nos Ai res, 2007.
Vai ner, Ale jan dro (com pi la dor), A la iz -
quier da de Freud, edi to rial To pía,
Bue nos Ai res, 2009.
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I. Ma má ama sa la ma sa y sa le
a tra ba jar

Año 1985. Sen ta da jun to a mi her ma na
ve mos el úl ti mo ca pí tu lo de la Fa mi lia
In galls: el pe que ño pue blo de Wal nut
Gro ve, de ci de di na mi tar sus pro pie da -
des fren te a la lle ga da in mi nen te del fe -
rro ca rril, el cual, al te ra rá la eco lo gía cir -
cun dan te. Ex plo tan la igle sia, el res tau -
ran te, la ca sa de la se ño ra Ol sen. To do
el pue bli to que da des tro za do. In dig na -
ción. Es ló gi co: hu bié ra mos que ri do un
fi nal más ale gre des pués de diez años
de ca la mi da des que fue ron des de la
pér di da sis te má ti ca de co se chas, la ce -
gue ra de Mary, el frus tra do de seo de
Char les de ser pa dre de un va rón (ca da
hi jo va rón que pa rió Ca ro li ne fa lle ció),
la adop ción de un huér fa no que pro me -
tía gran des cam bios pe ro que, a con se -
cuen cia de una adic ción a la mor fi na,
mo ri rá de una so bre do sis du ran te su
ju ven tud y así. Pe ro Char les, an te to do,
era un pa dre y su mi sión en es ta vi da,
era la de man te ner uni da a su pro le. La
úl ti ma ima gen, fue la de la ca rre ta de
ca po ta blan ca yén do se a bus car nue vos
ho ri zon tes, le jos del in mun do fe rro ca -
rril, que los de be ha ber al can za do ine -
vi ta ble men te en al gún otro pue blo, por -
que, al gu nas co sas cam bian …¿cam -
bian?

Nues tro gru po pri ma rio de per te nen -
cia, no es más que una cons truc ción so -
cio cul tu ral. Es re cién a fi nes del Si glo
XVIII que se con so li da la fa mi lia mo -
der na. A di fe ren cia de la tra di cio nal,
man co mu na da por el arre glo de los pa -
dres, és ta ba sa rá su ló gi ca en el res pe to
al amor y la elec ción de am bos miem -
bros de la pa re ja. Pe ro por so bre to do,
se afian zan dos pi la res que se sos ten -
drán co mo atlan tes: por un la do, se es -
ta ble ce la di vi sión de tra ba jo en tre los
cón yu ges y la es fe ra de lo pri va do y lo
pú bli co (ellas aden tro, ellos al mun do)
y por el otro, el Es ta do se alía co mo se -
gun da ins ti tu ción ha cién do se car go de
la edu ca ción del su je to-ni ño-ma lea ble,
re for zan do, cla ro, los man da tos cua si
di vi nos de pa tria y fa mi lia. Se ter mi nan
de se di men tar co mo na tu ra les, las re -
pre sen ta cio nes so bre los ro les de gé ne -
ro, las imá ge nes de lo que de be ser un
pa dre, una ma dre, un hi jo...

Sin em bar go, a par tir de 1960, la ico no -
gra fía fa mi liar co mien za a en trar en cri -
sis, en un mun do que co mien za a de sa -
cra li zar y a cues tio nar los pa ra dig mas
vi gen tes, pe ro so bre to do, en un mun do
en don de el avan ce del ca pi ta lis mo y el
mo de lo li be ral co mien zan a  cam biar la
con fi gu ra ción del mer ca do la bo ral.
Es pe cí fi ca men te en nues tro país, las su -
ce si vas cri sis eco nó mi cas han in ci di do
fe roz men te en la vi da co ti dia na, er go,
so bre la fa mi liar. Su sa na To rra do, au to -
ra de His to ria de la fa mi lia mo der na en la
Ar gen ti na mo der na (1870-2000), ex pli ca:
“Des de los años ‘70 exis ten dos re gis -
tros de vul ne ra bi li dad fa mi liar. El pri -
me ro de ri va del he cho de que el avan ce
de un or den in ter no con trac tual -es de -
cir, el avan ce de una aso cia ción en tre
sus miem bros li be ra da de tu te las ins ti -
tu cio na les y ba sa da en re la cio nes igua -
li ta rias- de bi li ta la es ta bi li dad fa mi liar,
en tan to és ta só lo de pen de aho ra de au -
to rre gu la cio nes (...) El se gun do de ri va
del he cho de que aque llas fa mi lias que
por su es ta tu to so cial y su pre ca rie dad
eco nó mi ca son más pro cli ves a per der
los be ne fi cios de la se gu ri dad so cial,
son tam bién más pro cli ves a la rup tu ra
(...). Co mo pro duc to de to do es te de ve -
nir, en lo que con cier ne a la fa mi lia, las
so cie da des de ca pi ta lis mo avan za do
en fren tan hoy un in te rro gan te que pue -
de for mu lar se en los si guien tes tér mi -
nos. La fun ción de trans mi sión en tre las
ge ne ra cio nes y, por vía de con se cuen -
cia, la con tri bu ción do més ti ca a la re -
pro duc ción so cial (in clui da la re pro duc -
ción idó nea de la fuer za de tra ba jo),
¿pue de ser ase gu ra da cual quie ra sea la
ma ne ra en que se or ga ni ce la vi da pri -
va da? En es pe cial, esa con tri bu ción
¿pue de ser ase gu ra da con un gra do de
au to no mía in di vi dual y/o ais la mien to
so cial tan al tos co mo los que ca rac te ri -
zan hoy en día a la or ga ni za ción fa mi -
liar? Un in te rro gan te pos mo der no, si
los ha y”1

Un he cho que co mien za a mar car una
di fe ren cia sus tan cial es la fe mi ni za ción
del mer ca do la bo ral: por un la do, de bi -
do a los ca da vez más cre cien tes ín di ces
de de so cu pa ción pe ro, por otro la do,
de bi do a que las mu je res co mien zan a
de jar la idea del ama de ca sa de tiem po
com ple to; el tra ba jo re sul ta pa ra mu -
chas, una for ma de in de pen den cia de

los man da tos de “cá sa te y ten hi jos”.
La so ció lo ga e in ves ti ga do ra del CO NI -
CET, Ca ta li na Wai ner man, sos tie ne que
se evi den cia una de sa cra li za ción de la
ma ter ni dad en pos de las pro pias me -
tas, in clu so la pos ter ga ción de la mis -
ma: “pa ra al gu nas, el tra ba jo cons ti tu ye
ex clu si va men te una fuen te de pla cer y
rea li za ción y, en lu gar de ser vir pa ra
equi pa rar se al va rón y exi gir una dis tri -
bu ción más igua li ta ria de la car ga do -
més ti ca, ofi cia de com pen sa ción y es ca -
pe de la mo no to nía del ho gar, pa ra
otras, im pli ca un pro ce so de igua la ción
en tre los se xos que per mi te acor dar una
nue va mo da li dad re cí pro ca de res pon -
sa bi li da de s”.2 En es te sen ti do, la au to -
ra pro po ne no tra tar al tra ba jo y a la fa -
mi lia co mo en tes se pa ra dos si no en una
re la ción re cí pro ca, a los fi nes de com -
pren der los cam bios que se van su ce -
dien do: “Hoy, las trans for ma cio nes del
con tex to eco nó mi co y so cial han pues to
en cri sis los mo de los tra di cio na les: au -
men to de la par ti ci pa ción de las mu je -
res en el mer ca do la bo ral, en es pe cial de
las ca sa das y ma dres de fa mi lia en con -
so nan cia con la pér di da del em pleo y la
per sis ten te de so cu pa ción mas cu li na,
jun to a un nú me ro cre cien te de di vor -
cios y se pa ra cio nes, y en con se cuen cia
ho ga res mo no pa ren ta les y los en ca be -
za dos por je fas de ho gar mu je re s”.3
Los da tos con cre tos se gún  el úl ti mo in -
for me del Pro gra ma de  Na cio nes Uni -
das pa ra el De sa rro llo (PNUD) y de la
Or ga ni za ción In ter na cio nal del Tra ba jo
(OIT) re por tan que en tre 1990 y 2008,
hu bo un in cre men to de la par ti ci pa ción
de las mu je res en el mer ca do la bo ral: de
32% a 53% en Amé ri ca La ti na y el Ca ri -
be, lo cual, acla re mos, no sig ni fi ca em -
pleos a la par de los hom bres: sue len ser
tra ba jos con suel dos más ba jos, tem po -
ra rios y en ne gro.
En otras pa la bras: ma má si gue ama san -
do la ma sa pe ro con me nos tiem po.

II. Más Simp sons y me nos 
ma ma de ras

Año 1993. Des cu bro al azar un di bu jo
ani ma do de una fa mi lia ama ri lla: un
pa dre adic to a la cer ve za y a la te le,
una ma dre in dul gen te de pe lo azul y
tres chi cos: dos es co la res y una be bé
que suc cio na fre né ti ca men te su chu pe -
te. Pa re ce que se rom pió el te le vi sor y
la fa mi lia es tá abu rri da, no sa ben de
qué ha blar, has ta que la ni ñi ta le pi de
a sus pa dres que le cuen ten có mo se
co no cie ron. Con el co rrer de los años,
se rá mi ca pí tu lo fa vo ri to de “Los
Simp sons”, qui zás por que es el úni co
en que es tos su je tos ha blan y se es cu -
chan al me nos un ra to.

Puer tas aden tro, a la ve ra del ho gar, la
par ti ci pa ción de los hom bres en las ta -
reas do més ti cas y en la crian za de los
hi jos no ha si do igual en pro por ción al
avan ce de las mu je res en la es fe ra pú bli -
ca: si bien ha ha bi do un au men to pau la -
ti no, la mu jer si gue sien do la que de -
sem pe ña dos tra ba jos ca si de tiem po
com ple to: tra ba ja y cría.
Un da to de la épo ca, es la re duc ción de
la ta sa de na ta li dad: se gún el Cen so rea -
li za do en  2001 en nues tro país, el pro -
me dio de hi jos por mu jer al fi na li zar su

vi da re pro duc ti va es de 2,4. Re la ti va -
men te in fe rior si se la com pa ra con la de
1869 (6,8) y la de 1914 (5,3). Es que, de -
mo grá fi ca men te el pa trón  po bla cio nal
ha ido cam bian do: con for me se ex tien -
de la es pe ran za de vi da y hoy ya se ha -
bla de la “cuar ta edad”, de la “pri me ra”
es ta mos ca da vez más es ca sos. Vi vi mos
más y na ce mos me nos.

¿Aca so for mar una “fa mi lia” no es tá de
mo da? Qui zás. Lo cier to es que hoy, la
edad pro me dio de la mu jer al ca sar se es
de 27 años con tra los 20 de prin ci pios
del si glo XX. Di ce Wai ner man: “La po -
si bi li dad de las mu je res de ga nar su
pro pio di ne ro y de al can zar al gún gra -
do de in de pen den cia eco nó mi ca, aún
en los sec to res más des po seí dos, es un
mo tor de cam bios po ten cia les en la dis -
tri bu ción del po der con yu gal, en la to -
ma de de ci sio nes, en la edu ca ción de los
hi jos y, por su pues to, en la for ma ción y
di so lu ción de las fa mi lia s”4

Sin em bar go, tam bién es ver dad que el
pa trón de re la cio nes afec ti vas ha cam -
bia do mu cho des de la épo ca de nues -
tros pa dres: hoy, las ad je ti va cio nes pa ra
lo vin cu lar bien po drían ser “efí me ro”,
“ca sual” y “tem po ra rio”. El tiem po mi -
de las re la cio nes y, en es te sen ti do, la
con fian za y la se gu ri dad que pue de
ofre cer un vín cu lo, se ven atra ve sa dos
por es ta in me dia tez que no de ja es pa cio
pa ra que al go pue da asen tar se. Pe ro, en
un con tex to tan cam bian te y frá gil por
la na tu ra le za de sus ele men tos, ¿có mo
ha cer pa ra qué al go per du re? ¿Có mo es
en ton ces hoy el en cuen tro de dos in di -
vi duos que se pro po nen for mar una fa -
mi lia? 

III. Pos mos

Año 2009. Mi so bri na me pi de que jue -
gue con ella. Tie ne tres años. Su ma má,
se en cuen tra en una reu nión de tra ba -
jo y lle ga rá cer ca de las diez de la no -
che. No hay pa dre a la vis ta.
Me lle va has ta su bi blio te ca y eli ge
una ca ja con un dvd. To ma el con trol
re mo to, apun ta al apa ra to re pro duc tor,
in ser ta el dis co, pren de el te le vi sor y
apa re cen unos ti pos en fun da dos en
tra jes ro jos que se ha cen lla mar “Los
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In creí bles”. Le pre gun to quié nes son,
a lo cual me res pon de: “el pa pá, la ma -
má y los ne nes, tie nen po de res. El pa -
pá tra ba ja, la ma má lim pia la ca sa y los
ne nes van al co le gio y des pués se cam -
bian y son otros”. A lo lar go de to da
nues tra ho ra de jue go vi mos un po co
de la pe lí cu la, nos me ti mos en la pá gi -
na de jue gos de In ter net de un ca nal
pa ra chi cos y bai la mos una co reo gra fía
con las me lo días de mi ce lu lar.

To do es al mis mo tiem po: co ci no, tra ba -
jo, des can so, mi ro te le, ha blo por ce lu -
lar, abro mil ven ta nas en la com pu ta do -
ra, mi ro a los chi cos, duer mo... vuel vo a
em pe zar. To do tie ne que ser aho ra y si
no es así, me frus tro. Vi vi mos li ga dos al
con su mo in ne ce sa rio: pro gra mas en la -
ta dos, po lí ti ca ba ra ta y za pa tos de go -
ma. Ya no es po si ble ha bi tar en es te
mun do sin ce lu la res, sin ipods y sin co -
rreos elec tró ni cos. Has ta un hi jo pue de
en car gar se por la tec no lo gía. Ni si quie -
ra ha cen fal ta dos pa ra pro crear. Lo cual
lle va a re vi sar los nue vos mo dos en que
se pre sen tan hoy las fa mi lias, que van
des de el ex tre mo de las en sam bla das
has ta las mo no pa ren ta les, in clu yen do
pa dres del mis mo se xo o quie nes se ha -
cen car go de esa fun ción cuan do los
pro ge ni to res no pue den ejer cer ese de -
re cho (abue los, tíos, her ma nos). El mo -
sai co de po si bi li da des es tá a la or den
del día y des de aquí es que nos to ca la
pre gun ta de ¿qué sub je ti vi da des se
cons tru yen en es te en tra ma do so cial lla -
ma do “pos mo der no”?
La psi coa na lis ta Bea triz Ja nin, es pe cia -
lis ta en ni ños, ado les cen tes y fa mi lia,
nos acla ra al gu nas cues tio nes al res pec -
to en una en tre vis ta5:
-Hoy es ta mos en una so cie dad “hi pe rac ti -
va”. To dos co rre mos su po nien do que po de -
mos que dar “fue ra” del mun do, que si nos
de te ne mos va mos a per der el tren del “pro -
gre so” y ser ex clui dos del uni ver so de sea ble.
Voy a to mar pa la bras de Cor ne lius  Cas to -
ria dis: Si el ha cer de los in di vi duos es tá
orien ta do esen cial men te ha cia la ma xi mi za -
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ción del con su mo, del po der, de la po si ción
so cial y del pres ti gio (úni cos ob je tos de in -
ves ti du ra que hoy son so cial men te per ti -
nen tes), a la ex pan sión ili mi ta da del con trol
“ra cio nal” con mó vi les esen cial men te egoís -
tas, don de coo pe ra ción y co mu ni dad no
exis ten si no ba jo un pun to de vis ta uti li ta -
rio, lo que es ne ce sa rio es una nue va crea -
ción cul tu ral.
Ca be pre gun tar se en ton ces qué su ce de
con la trans mi sión de la se gu ri dad y la
con fian za ne ce sa rias en los pri me ros
tiem pos, co mo ba ses pa ra la or ga ni za -
ción in tra e in ter per so nal del tiem po y
es pa cio, la crea ción de ese “es pa cio
tran si cio nal” po dría de cir se, si guien do
a Win ni cott, o, si guien do a Gid dens, la
idea de con fian za bá si ca que plan tea
co mo dis po si ti vo pro tec tor que per mi ta
ser crea ti vo en tan to ca paz de pen sar y
ac tuar en for ma in no va do ra e in de pen -
dien te. Con ti núa Ja nin:
El psi quis mo se es truc tu ra en una so cie dad
de ter mi na da y en una his to ria co lec ti va. El
psi quis mo es, des de nues tra pers pec ti va,
una ven ta na abier ta al mun do. Son los otros
el sos tén y la fuen te de sa tis fac ción y pla cer,
pe ro tam bién por ta do res de an gus tias y do -
lo res.  Co mo los adul tos te ne mos te rror a la
ex clu sión, en un mun do en el que hay mu -
chos ex clui dos y al fu tu ro, que es in cier to,
pro yec ta mos en los ni ños esos te mo res y les
ad ju di ca mos po si bi li da des de éxi to o fra ca so
muy tem pra na men te, ge ne ral men te li ga dos
al ren di mien to es co lar y a la can ti dad de
“sa be res” que in cor po ren. Me pa re ce que en
la épo ca ac tual, que no es se gu ra men te peor
que otras pe ro que tie ne ca rac te rís ti cas es pe -
cí fi cas, so le mos lan zar a los ni ños a una ex -
ci ta ción ex ce si va sin sos tén y sin po si bi li da -
des de me ta bo li zar a tra vés del jue go lo que
les pa sa. Es to de ter mi na, a mi en ten der,
cier to ti po de fun cio na mien tos que apa re cen
co mo pa to ló gi cos y que no pue den pen sar se
sin te ner en cuen ta las con di cio nes fa mi lia -
res y so cia les que los pro du cen. Lo que se es -
pe ra son “ren di mien tos”, “pro duc cio nes”
que per mi tan in cluir lo en el mer ca do exi to -
sa men te.
Se vis lum bra en los gru pos fa mi lia res
cier ta pér di da de la asi me tría pro pia del
vín cu lo pa dre-hi jo, lo cual lle va a que el
sos tén y la re gu la ción de es te gru po se
vea im pac ta da. No hay bre cha ge ne ra -
cio nal y mu chas ve ces la dis cri mi na -
ción de los ro les se in vier te. ¿Es to es
con se cuen cia di rec ta de la épo ca, a ni -
vel de las con fi gu ra cio nes de re la ción o
pien sa que exis te otra cau sa? ¿Có mo
pen sar lo des de la con fi gu ra ción clá si ca

trian gu lar del psi coa ná li sis? Ja nin nos
res pon de:
Me pa re ce que es te es un pun to fun da men -
tal: la pa ri dad ni ño-adul to. Se sue le que brar
to da di fe ren cia ge ne ra cio nal. Los ni ños que -
dan ex pues tos a los des bor des de los adul tos,
y no son re co no ci dos co mo ni ños. Se les
otor ga un enor me po der (tan enor me co mo
fal so), se los ubi ca co mo los que lo pue den
to do y des pués los mis mos adul tos que lo en -
tro ni za ron y lo con vir tie ron en el que po día
de ci dir to do, se en fu re cen con él por que fra -
ca sa en el sos te ni mien to de pau tas es co la res
y fa mi lia res. Hay que re pen sar la con flic ti va
edí pi ca en es tos tiem pos, en que mu chas ve -
ces uno que da ex ce si va men te ex ci ta do, con
di fi cul ta des pa ra to le rar el pa sa je por el
com ple jo de cas tra ción, en tan to la pro hi bi -
ción del in ces to no es cla ra, en tan to se bo -
rran las di fe ren cias.
Eli za beth Rou di nes co sos tie ne que “la
fa mi lia ve ni de ra de be “rein ven tar se”
una vez más”. Fi nal men te, le pre gun ta -
mos a Ja nin: ¿Có mo pien sa us ted esa fa -
mi lia ve ni de ra y cuá les son los apor tes
del psi coa ná li sis al res pec to? 
No sé có mo se rá la fa mi lia ve ni de ra. Lo que
pue do de cir es que el psi coa ná li sis nos da
ele men tos pa ra pen sar las fa mi lias ac tua les,
en tan to nos per mi te pen sar la di fi cul tad de
los adul tos de hoy pa ra ubi car se en re la ción
a sus de seos y có mo es tos de seos que dan
“per ver ti dos” por in te re ses, có mo cues ta
sos te ner idea les y va lo res que no sean los
del éxi to fá cil y la ga nan cia. 
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Héctor J. Freire 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 pertur 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.



Edi po se vio so me ti do des de chi co, 
por un pa dre pa ra noi co y una ma dre que no
lo su po de fen der.
Gar cía Ba da rac co & Zem bo rain, 1979.

Pen sar a la fa mi lia es una ta rea com ple -
ja, tan com ple ja co mo pen sar al su je to o
la cul tu ra. Del mis mo mo do, abor dar
có mo pien san a la fa mi lia las dis ci pli nas
psi (in clu yen do en es te con jun to a la
psi quia tría, psi coa ná li sis y psi co lo gía)
su po ne sus di fi cul ta des res pec to al mo -
do de ar ti cu lar sus teo rías so bre la fa mi -
lia y la so cie dad. Una de las vías pa ra
su mer gir se en es ta va ria da tra ma con -
sis te en ha cer un po co de his to ria pa ra
ana li zar las apro xi ma cio nes, con tex tos,
con di cio nes de po si bi li dad y mix tu ras
que fue ron fac ti bles de rea li zar se du -
ran te los 60 y 70, épo ca a su vez de
gran des trans for ma cio nes fa mi lia res y
so cia les. In da gar qué de es to lle gó has -
ta nues tros días o bien, qué que dó per -
di do en el ca mi no y cuá les fue ron los
mo ti vos. En es te ca so se abor da rá pri -
me ro el mo do en que los pro fe sio na les
que co men za ron a aten der fa mi lias re -
for mu la ron el com ple jo de Edi po freu -
dia no a par tir de las di fi cul ta des clí ni -
cas que traía apa re ja da es ta prác ti ca. Se -
gun do, qué efec tos con lle va ron es tas re -
for mu la cio nes en la con cep ción de fa -
mi lia nor mal y pa to ló gi ca pa ra es ta in -
ci pien te es pe cia li dad y el mo do en que
se man tu vo la idea de fa mi lia tra di cio -
nal en sus con cep cio ne s.1
En prin ci pio, po dría de cir se que la te ra -
pia fa mi liar en la Ar gen ti na co men zó a
to mar con tor no a par tir de la dé ca da de
1960, se di ver si fi có du ran te los se ten ta
y se ins ti tu cio na li zó y pro fe sio na li zó en
los ochen ta.2 En sus ini cios, se con for -
mó des de la con fluen cia de di ver sas
teo rías, fun da men tal men te el psi coa ná -
li sis lo cal freu do klei nia no, la teo ría de
la co mu ni ca ción nor tea me ri ca na y los
de sa rro llos in ter na cio na les so bre psi co -
te ra pia gru pal. El pa ra dig ma de la sa -
lud men tal des de la se gun da pos gue -
rra, en tre otras cues tio nes, dio lu gar al
de sa rro llo de te má ti cas gru pa les, so cia -
les y pre ven ti vas, don de la fa mi lia co -
bró un rol pro ta gó ni co co mo pun to de
an cla je en Eu ro pa, Es ta dos Uni dos y
po co des pués en la Ar gen ti na. 
En tre los 60 y 70 po dría afir mar se que
se con fi gu ra ron cua tro mo de los en el
ám bi to lo cal, plan tea dos en la in ves ti -
ga ción en cur so: la “fa mi lia-gru po” a
par tir de las con cep cio nes y prác ti cas de
En ri que Pi chon-Ri viè re en el cru ce de la
fa mi lia co mo gru po in ter no y di ná mi ca
gru pal; la “fa mi lia-sis te ma” re pre sen ta -
da por Car los Sluz ki en su rol de di fu -
sor de la teo ría de la co mu ni ca ción hu -
ma na nor tea me ri ca na; la “fa mi lia-es -
truc tu ra” con ce bi da por Isi do ro Be rens -
tein a par tir del con fluen cia de Freud,
Klein y Lé vi-Strauss; y la “fa mi lia-múl -
ti ple” idea da por Jor ge Gar cía Ba da rac -
co, a par tir de un nue vo dis po si ti vo clí -
ni co pa ra la psi co sis fun da do en el tra -
ta mien to fa mi liar. 
Es tos mo de los, sin em bar go se da ban
en un es ce na rio don de la cul tu ra “psi”
del pe río do de bía li diar con las trans -
for ma cio nes fa mi lia res y so cia les que a
par tir de me dia dos del si glo XX se ex -
ten die ron en la so cie dad mo di fi can do
las pau tas de re la ción en tre las ge ne ra -
cio nes, los se xos, la pro crea ción y la

crian za de los hi jos, in no va cio nes que
al te ra ron pro fun da men te los mo dos de
sub je ti va ción has ta nues tros días. 

Pi chon-Ri viè re y el com ple jo de Edi po
co mo gru po. 

Cuan do uno se re fie re a al gu na in no va -
ción en el cam po psi ar gen ti no, Pi chon-
Ri viè re, fi gu ra fa ro de su épo ca, es un
al to ine lu di ble. Su re for mu la ción del
com ple jo de Edi po, es tá ín ti ma men te
ar ti cu la da a su es que ma con cep tual re -
fe ren cial y ope ra ti vo (ECRO).
La fa mi lia pa ra él se ubi ca en dos ejes.
El pri me ro re fie re a las re la cio nes pri -
ma rias que di cho gru po pro du ce en el
su je to de no mi na do “gru po in ter no” (re -
pre sen ta ción in ter na que el su je to ge ne -
ra de ca da uno de sus fa mi lia res), don -
de re to ma apor tes fun da men tal men te
de S. Freud y M. Klein. El se gun do co -
rres pon de a la di ná mi ca gru pal que se
pro du ce en tre los miem bros de la fa mi -
lia, re co gien do bá si ca men te las con tri -
bu cio nes de K. Le win. Es te cru ce da lu -
gar al con cep to de “por ta voz”, co mo
aquél que de nun cia el acon te cer gru pal,
las fan ta sías, an sie da des y ne ce si da des
del gru po, con ju gan do la ver ti ca li dad
(la his to ria per so nal) con la ho ri zon ta li -
dad (el aquí y aho ra del gru po). Pi chon
plan tea en su teo ría de los gru pos fa mi -
lia res que el su je to que en fer ma es el
por ta voz de la an sie dad fa mi liar.
En 1946 ex pli ca la con cep ción freu dia na
del com ple jo de Edi po bas tan te fiel a
Freud. Sin em bar go, des de me dia dos
de los cin cuen ta, con la sis te ma ti za ción
de su teo ría del vín cu lo, el com ple jo de
Edi po nun ca se rá el mis mo. Plan tea rá
que és te pue de com pren der se co mo un
trián gu lo con una se rie de vín cu los en -
tre ellos (que in clu ye el vín cu lo pre na tal
ma dre-fe to). Hay im por tan tes di fe ren -
cias en tre la con cep ción de Freud y Pi -
chon, fun da men tal men te que el úl ti mo
ex tien de a una con cep ción ex ter na al
su je to la re pre sen ta ción fa mi liar in ter na
al in cor po rar los vín cu los a cua tro vías
(el hi jo ama u odia al pa dre y se sien te
ama do u odia do por el pa dre, lo mis mo
se re pro du ce en ca da miem bro del
trián gu lo) e im plan ta en la teo ría edí pi -
ca la ad ju di ca ción y asun ción de ro les
de la pa re ja pa ren tal. Freud pa ra Pi -
chon, es con di ción ne ce sa ria pe ro no su -
fi cien te. 
En 1951, al vol ver de Eu ro pa, in cor po ró
de mo do sis te má ti co en su obra a Klein,
ade más de in tro du cir a Le win y Mead,
con fluen cia di fun di da años más tar de
en Teo ría del Vín cu lo (1957). In te re sa do
en va rias cues tio nes, sos tie ne: “La si -
tua ción ana lí ti ca es una si tua ción de
dos pe ro el ob je ti vo bá si co es des cu brir
al ter ce ro. Ver dón de es tá si tua do y qué
fun cio nes tie ne. (...) El aná li sis em pie za
de es ta ma ne ra a dra ma ti zar se cen trán -
do se en la si tua ción trian gu lar, es de cir,
en el com ple jo de Edi po” (Pi chon Ri viè -
re, 1985b: 97). Así, la si tua ción trian gu -
lar, com ple jo de Edi po pa ra Pi chon, re -
mi te des de 1960 al gru po fa mi liar. Es te
des pla za mien to lle va a con ce bir a la fa -
mi lia des de los dos ejes pre sen ta dos. El
pri me ro, el gru po in ter no, in clu ye las
ideas de Pi chon de sa rro lla das en su
Teo ría de la En fer me dad Úni ca. Es ta
teo ría, en tre otras cues tio nes, plan tea
un mo de lo de cons ti tu ción psí qui ca

don de la fa mi lia ocu pa un lu gar pro ta -
gó ni co. Por una par te, sos tie ne des de
1946 que la si tua ción trian gu lar que
atra vie sa la ma dre im pac ta en el fe to a
tra vés del vín cu lo in trau te ri no; por
otra, que el ni ño, in ser to en el gru po fa -
mi liar des de su na ci mien to, que da in -
clui do en un in ter jue go de vín cu los po -
si ti vos y ne ga ti vos que se da en el trián -
gu lo ma dre-pa dre-hi jo. El se gun do eje,
plan tea la co rres pon den cia en tre gru po
fa mi liar y gru po ope ra ti vo, só lo di fe -
ren cia dos por los vín cu los de pa ren tes -
co. Aquí, la fa mi lia co mo uni dad de
aná li sis, es con ce bi da co mo una uni dad
de diag nós ti co, pro nós ti co, tra ta mien to
y pro fi la xis, a par tir de las ca te go rías
del ECRO. En sín te sis, la equi va len cia
com ple jo de Edi po-si tua ción trian gu lar-
gru po fa mi liar, cam bia las re glas de jue -
go, es ta ble ce vín cu los en tre el aden tro y
afue ra, a la vez que ex tien de la com -
pren sión de lo in di vi dual a lo so cial. 

Isi do ro Be rens tein y el com ple jo de
Edi po co mo es truc tu ra

La ope ra ción in te lec tual de Pi chon-Ri -
viè re, en mar ca da en el mo vi mien to de
Sa lud Men tal, a la par del cru ce en tre
psi coa ná li sis y cien cias so cia les, dio lu -
gar a nue vas con cep cio nes e in ter ven -
cio nes. De una de es tas con fluen cias
sur gió la “es truc tu ra fa mi liar in cons -
cien te” pos tu la da por Isi do ro Be rens -
tein, a par tir del en cuen tro en tre el psi -
coa ná li sis freu do klei nia no lo cal, la con -
cep ción de gru po fa mi liar de Pi chon-Ri -
viè re y el es truc tu ra lis mo fran cés de Lé -
vi-Strauss re cep cio na do en los se sen ta.3
Es te mo de lo ini ció su sis te ma ti za ción
en 1970 y al can zó ma yor vi si bi li dad en
Fa mi lia y En fer me dad Men tal (1976a),
uno de sus li bros más des ta ca dos. Sin
em bar go, esa era só lo una par te del li -
bro ori gi nal que por pro ble mas edi to -
ria les no se pu bli có en un so lo to mo. La
se gun da par te, El Com ple jo de Edi po. Es -
truc tu ra y Sig ni fi ca ción (1976b), fue ol vi -
da da con el pa so de los años. 

Pa ra Be rens tein, en el com ple jo de Edi -
po con ver ge lo in di vi dual y lo cul tu ral a
par tir de la pro hi bi ción del in ces to que,
ase gu ra da por la ame na za de cas tra -
ción, lle va de la en do ga mia a la exo ga -

mia. Plan tea rá dos ejes de aná li sis pa ra
el com ple jo de Edi po. El pri me ro, in tra -
per so nal, aso cia do a las no cio nes de
iden ti fi ca ción y elec ción de ob je to; el
se gun do, in ter per so nal, re la cio na do
con la or ga ni za ción fa mi liar. A lo lar go
del li bro sis te ma ti za dis tin tos mo de los
del com ple jo de Edi po y for ma li za las
ad qui si cio nes se mán ti cas que se ad -
quie ren des de el na ci mien to y que se
reor de na rían con el com ple jo de Edi po. 
Plan tea que la re so lu ción del com ple jo
es una de ter mi na ción in cons cien te de
los pa dres, cu ya rea li za ción con fi gu ra
la re la ción de pa re ja y el vín cu lo de pa -
ren tes co, don de se en cua dra el hi jo.
Des de es ta pers pec ti va se rían los pa -
dres los que or ga ni zan el de seo y la
hos ti li dad del hi jo. Sin em bar go, al te -
ner en cuen ta las dis po si cio nes la ten tes
del ni ño, se com ple ji zan las va rie da des
del com ple jo de Edi po res pec to a las
iden ti fi ca cio nes y elec cio nes de ob je to
que és te ge ne re. En es ta úl ti ma di men -
sión se des ple ga rá la teo ría de la sig ni -
fi ca ción de Grei mas pa ra leer en cla ve
es truc tu ra lis ta al Edi po freu dia no. En
sín te sis, el com ple jo de Edi po co mo es -
truc tu ra, tra za rá un com pro mi so en tre
los tér mi nos freu dia nos leí dos des de la
teo ría de la sig ni fi ca ción in tra per so nal,
a la vez que plan tea rá pa ra la or ga ni za -
ción fa mi liar in ter per so nal una ma triz
trian gu lar que in ter cam bia in for ma ción
po si ti va y ne ga ti va en tre sus miem bros.
Sin em bar go, aquí no in tro du ce el cuar -
to tér mi no (el re pre sen tan te de la fa mi -
lia ma ter na) den tro de las con fi gu ra cio -
nes po si bles del com ple jo de Edi po,
uno de los mo ti vos más ori gi na les de
su obra. 

Jor ge Gar cía Ba da rac co y el 
com ple jo de Edi po co mo es truc tu ra 
mul ti fa mi liar

Tam bién den tro del mo vi mien to de la
Sa lud Men tal, en con tra mos des de sus
ini cios a Gar cía Ba da rac co, quien des de
1957 par ti ci pó del re cién fun da do Ins ti -
tu to Na cio nal de Sa lud Men tal. Es te
nue vo pa ra dig ma di ri gía su mi ra da del
ma ni co mio a la co mu ni dad, don de a
par tir de la pre ven ción y pro mo ción de
la Sa lud Men tal, pro po nía trans for mar
los hos pi ta les psi quiá tri cos en co mu ni -
da des te ra péu ti cas. Así co mo Pi chon-
Ri viè re inau gu ró mu chas de sus pri me -
ras ex pe rien cias en el Bor da, Gar cía Ba -
da rac co ini ció ba jo el mis mo te cho nue -
vos es pa cios co mo la pri me ra Co mu ni -
dad Te ra péu ti ca de orien ta ción Psi coa -
na lí ti ca (1962) o el pri mer Hos pi tal de
Día de Bue nos Ai res (1964),  de no mi -
nan do su mo de lo co mo “Co mu ni dad
Te ra péu ti ca Psi coa na lí ti ca de Es truc tu -
ra Mul ti fa mi liar”. En tre sus múl ti ples y
va ria dos de sa rro llos, en con tra mos tam -
bién una re for mu la ción del com ple jo
de Edi po a par tir de in te rro gan tes aso -
cia dos a la clí ni ca de la psi co sis. 
Des de la for mu la ción freu dia na, Gar cía
Ba da rac co plan tea que la psi co sis se re -
la cio na con las eta pas an te rio res a la re -
so lu ción del com ple jo. Pa ra afron tar lo
se ne ce si ta ha ber de sa rro lla do una re la -
ción ob je tal con la ma dre que per mi ta
esa pre pa ra ción. Si la ma dre no al can zó
una re so lu ción ver da de ra de su com -
ple jo de Edi po, reac ti va rá sus pro pios
as pec tos no re suel tos, es ta ble cien do
im plí ci ta men te una re la ción nar ci sís ti -
ca pa to ló gi ca con su hi jo a mo do de re -
la ción li bi di nal pre ge ni tal que de ten drá
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el cre ci mien to del ni ño, y da rá lu gar a la
cons ti tu ción de la psi co sis. Que da rá
atra pa do en un vín cu lo sim bió ti co, don -
de la si tua ción trian gu lar ma dre-pa dre-
hi jo plan tea ca si des de el ini cio un vín -
cu lo de sim bio sis pa to ló gi ca ma dre-hi -
jo, a la par de un pa dre au sen te por es -
tar ex clui do e im po si bi li ta do pa ra de -
sar ti cu lar di cho vín cu lo. De tal mo do,
que la per sis ten cia de la se xua li dad in -
fan til de los pa dres y la no re so lu ción de
su pro pia con flic ti va edí pi ca, da rá lu gar
a la pa to lo gía del hi jo. 
Cuan do en 1979 Gar cía Ba da rac co re de -
fi ne el com ple jo de Edi po, ha ce con fluir
el plan teo freu dia no con los apor tes pi -
cho nea nos, di fe ren cián do los a su vez,
de los apor tes es truc tu ra lis tas de Lé vi-
Strauss y La can. La unión de Freud y
Pi chon-Ri viè re le per mi te bá si ca men te
leer el com ple jo de Edi po freu dia no en
cla ve vin cu lar, al que Gar cía Ba da rac co
agre ga la lec tu ra in ter ge ne ra cio nal: la
no re so lu ción del com ple jo de Edi po en
una ge ne ra ción se re pe ti rá en la si -
guien te. 
Por otra par te, se en car ga de di fe ren -
ciar se del es truc tu ra lis mo. Ha ce una
crí ti ca al mo do en que el psi coa ná li sis
in ter pre tó la pro hi bi ción del in ces to (re -
fi rién do se ex plí ci ta men te a La can) don -
de el pa pel del pa dre es ins tau rar la se -
pa ra ción del hi jo res pec to a la ma dre co -
mo ob je to in ces tuo so por la pro hi bi ción
pa ter na. La re so lu ción del com ple jo de
Edi po es efi caz en tan to ins tan cia pro hi -
bi ti va que po ne un to pe a la sa tis fac ción
y une in se pa ra ble men te de seo y ley.
Gar cía Ba da rac co en tien de que es ta for -
mu la ción da cuen ta de la for ma pre his -
tó ri ca en que co men zó la cul tu ra, en
coin ci den cia con Lé vi-Strauss, pe ro no
se ría el mo do en que se pro du ce la ela -
bo ra ción del com ple jo de Edi po en ca da
in di vi duo. La re la ción pri mi ti va del hi -
jo con la ma dre es ne ce sa ria men te sim -
bió ti ca, nar ci sis ta y fu sio nal. De ven drá
in ces tuo sa cuan do el hi jo, lue go de la
se xua li za ción de la pu ber tad, si ga bus -
can do en su ma dre el ob je to se xual sin
ha ber po di do ca na li zar los im pul sos
eró ti cos a un ob je to exo gá mi co. 
Pa ra Gar cía Ba da rac co “pa dres neu ró ti -
cos o psi có ti cos crea rán a su vez hi jos
neu ró ti cos o psi có ti cos y por lo tan to el
com ple jo de Edi po de los ni ños re fle ja
con to da trans pa ren cia el com ple jo de
Edi po no re suel to de los pro pios pa -
dres” (Gar cía Ba da rac co & Zem bo rain;
1979: 85). De al gún mo do, aquí se di bu -
ja el es ce na rio opues to al freu dia no: si
an tes la de ter mi na ción pro ve nía del
mun do pul sio nal y el mo do en que ela -
bo ra ba las fa ses li bi di na les el ni ño, aho -
ra la de ter mi na ción pro vie ne de los pa -
dres ha cia el ni ño y el mo do en que
ellos la ela bo ra ron en sus in fan cias.

La per sis ten cia de la fa mi lia 
tra di cio nal

De los tres mo de los pro pues tos, pue de
re ca pi tu lar se en pri mer lu gar que los

pro fe sio na les que rea li za ron un apor te
ori gi nal des de el psi coa ná li sis pa ra el
abor da je fa mi liar de bie ron re for mu lar
va rios con cep tos a par tir de las di fi cul -
ta des que la clí ni ca gru pal les pre sen ta -
ba. Y aquí el com ple jo de Edi po, que
ins cri be la or ga ni za ción fa mi liar en el
apa ra to psí qui co, de vi no una cues tión
cen tral a re sol ver. Se gun do, de bie ron
ubi car cier ta con cep ción de la fa mi lia
por fue ra del ám bi to psí qui co, pe ro sin
per der es ta co ne xión don de se tra za ron
di ver sos mo de los que vin cu la ban la re -
pre sen ta ción psí qui ca de la fa mi lia con
la di ná mi ca gru pal fa mi liar.
A pe sar de que es tos tres au to res ubi ca -
ron al com ple jo de Edi po en dis tin tas
tra mas in te lec tua les a par tir de pro ble -
mas clí ni cos, con tra ria men te a lo que
po dría su po ner se, es tas re for mu la cio -
nes no pa re cen ha ber mo di fi ca do en
gran me di da el mo do en que se in ter vi -
no en la fa mi lia. Al de te ner se en los ca -
sos clí ni cos (en Pi chon-Ri viè re son di fí -
ci les de en con trar, no así en los dos úl -
ti mos au to res, que ge ne ral men te ejem -
pli fi can sus de sa rro llos con his to rias
clí ni cas), pue de ob ser var se que las in -
ter ven cio nes te ra péu ti cas so bre la fa mi -
lia du ran te los se sen ta y se ten ta re pro -
du ci rían el mo de lo de fa mi lia tra di cio -
nal ar gen ti na. Es to pue de ras trear se en
la fun ción del te ra peu ta y qué con si de -
ra co mo fa mi lia nor mal y pa to ló gi ca ca -
da uno de ellos. 
Pa ra Pi chon el gru po fa mi liar es el sos -
tén de or ga ni za ción so cial, don de la si -
tua ción trian gu lar bá si ca (ma dre, pa -
dre, hi jo) es uni ver sal, pe ro po see sus
va ria bles cul tu ra les. La ta rea del gru po
fa mi liar es la so cia li za ción del su je to,
pro ve yén do le un mar co ade cua do pa ra
que lo gre una adap ta ción ac ti va a la
rea li dad en la que se mo di fi ca el su je to
y el me dio en un in ter jue go dia léc ti co.
La pa to lo gía sur ge cuan do hay una
pér di da o es te reo ti pia en la ad ju di ca -
ción y asun ción de ro les.
Pa ra Be rens tein, la es truc tu ra fa mi liar
par te de las re la cio nes fa mi lia res que se
per ci ben em pí ri ca men te, pe ro se re fie re
fun da men tal men te al mo de lo re gu la -
dor la ten te de es tas re la cio nes. Es ta es -
truc tu ra su po ne la com bi na ción de los
in te gran tes de acuer do a pres crip cio -
nes pa ra el pa sa je de un es ta do al otro
de la es truc tu ra en fun ción del se xo y la
di fe ren cia ge ne ra cio nal. Se gún el mo do
en que se or de ne es ta es truc tu ra po drá
de du cir se la nor ma li dad o pa to lo gía fa -
mi liar. En la clí ni ca, sus in ter ven cio nes
se ba san fun da men tal men te en la in ter -
pre ta ción de las pro hi bi cio nes y pres -
crip cio nes de las re glas de in ter cam bio
(que in clu ye a la fa mi lia ma ter na), las
re la cio nes en do gá mi cas y exo gá mi cas,
los sis te mas de de no mi na cio nes, el
tiem po y es pa cio fa mi liar.
Por úl ti mo, pa ra Gar cía Ba da rac co la
fa mi lia nor mal es una es truc tu ra tran si -
cio nal que po si bi li ta que sus in di vi -
duos se in de pen di cen, ofre cien do un
con tex to de ma du ra ción ade cua do. El

cre ci mien to in di vi dual pro du ce a su
vez cam bios en los otros miem bros que
cons ti tu yen la di ná mi ca fa mi liar nor -
mal. Cuan do es to no se pro du ce sur ge
la pa to lo gía fa mi liar, vía el en fer mo co -
mo emer gen te. La fun ción del te ra peu -
ta en es te dis po si ti vo clí ni co es la de
cum plir una fun ción pa ter na au sen te en
la fa mi lia, plan tean do que, cuan do “la
in clu sión de la fa mi lia real se ha ce muy
di fí cil, la Co mu ni dad pue de fun cio nar
has ta cier to pun to co mo una fa mi lia
sus ti tu ta tran si cio nal” (Gar cía Ba da rac -
co. 1989: 187). 
A pe sar de que ge ne ral men te es tos au -
to res re fie ren a la fa mi lia en  re la ción a
la cul tu ra, es to ra ra men te es cues tio na -
do en la clí ni ca y nun ca pen sa do crí ti ca -
men te res pec to a los pre su pues tos del
te ra peu ta so bre lo nor mal o pa to ló gi co.
No apa re ce cues tio na do en nin gu no de
los apor tes en qué so cie dad, cul tu ra, es -
pa cio y mo men to his tó ri co teo ri zó
Freud al com ple jo de Edi po, có mo fue
pen sa do, con qué fi nes te ra péu ti cos,
cuál era el va lor del pro ble ma en ese
con tex to es pe cí fi co. 
Re for mu lar el com ple jo de Edi po sin te -
ner en cuen ta es tas cues tio nes, lle vó a
que se des pla za ran acrí ti ca men te las
for mu la cio nes freu dia nas, se com bi na -
ran con el klei nis mo, el es truc tu ra lis mo
y otras hier bas y se apli ca ra el un güen -
to sin más a la in ter ven ción te ra péu ti ca
fa mi liar en la Ar gen ti na, cuan do en rea -
li dad aquí los pro ble mas eran muy
otros a los de la Eu ro pa de la pri me ra
mi tad del si glo XX. 
La fa mi lia, re gu la da por nor mas, va lo -
res, tec no lo gías que la mo de lan en es pa -
cios y tiem pos his tó ri cos con cre tos,
obli ga a re pen sar y cues tio nar el es ta tu -
to de las prác ti cas, las teo rías y fun da -
men tal men te los pre su pues tos con los
que los pro fe sio na les in ter vie nen. De fi -
nir des de aquí qué es nor mal y pa to ló -
gi co re quie re pro ble ma ti zar al go más
que el com ple jo de Edi po.

* Es te tex to pre sen ta al gu nos de sa rro -
llos de la te sis de doc to ra do en cur so:
“Los ini cios de la Te ra pia Fa mi liar en la
Ar gen ti na. Im plan ta ción, con fi gu ra ción
y de sa rro llo de un nue vo cam po dis ci -
pli nar (1960-1979)”. Fa cul tad de Me di -
ci na UBA – CO NI CET.
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Be rens tein, I. (1976a). Fa mi lia y en fer -
me dad men tal. Bue nos Ai res: Pai dós. 
Be rens tein, I. (1976b). El com ple jo de
Edi po. Es truc tu ra y sig ni fi ca ción. Bue nos
Ai res: Pai dós.
Car pin te ro, E. y Vai ner, A. (2004). Las
hue llas de la me mo ria I: 1957-1969.
Bue nos Ai res: To pía. 
Gar cía Ba da rac co, J. & Zem bo rain, E.
(1979). El com ple jo de Edi po a la luz de
la ex pe rien cia clí ni ca con pa cien tes psi có -
ti cos. Re vis ta Uru gua ya de Psi coa ná li sis,
Vol. 59, 59-90.
Gar cía Ba da rac co, J. (1989). Co mu ni dad

Te ra péu ti ca Psi coa na lí ti ca de Es truc tu ra
Mul ti fa mi liar. Ma drid: Tec ni pu bli ca cio -
nes.
Ger ma ni, G. (1962). Po lí ti ca y so cie dad
en una épo ca de tran si ción. Bue nos Ai -
res: Pai dós.
No cet ti, J. C. (2002). Fa mi lia y psi coa ná -
li sis en la Ar gen ti na. Bue nos Ai res: Bi -
blos.
Pi chon-Ri viè re, E. (1970-1971). Del Psi -
coa ná li sis a la Psi co lo gía So cial 2 to mos,
Bue nos Ai res: Ga ler na.
Pi chon-Ri viè re, E. (1985b). Teo ría del
vín cu lo, Bue nos Ai res: Nue va Vi sión.
To rra do, S. (2004). La he ren cia del ajus -
te. Bue nos Ai res: Ca pi tal In te lec tual.
Vez zet ti, H. (1998). En ri que Pi chon-Ri -
viè re y Gi no Ger ma ni: el psi coa ná li sis y
las cien cias so cia les. Anua rio de In ves ti -
ga cio nes, 6, Fa cul tad de Psi co lo gía, UBA.

No tas

1. La preo cu pa ción por la cons truc ción
de la fa mi lia ar gen ti na sus ci tó en sa yos
des de Al ber di en ade lan te. El pa sa je de la
fa mi lia ru ral a la fa mi lia mo der na a par tir
del pro ce so de ur ba ni za ción (di vi sión del
tra ba jo en tre el hom bre co mo pro vee dor
del sus ten to gru pal y la mu jer co mo en -
car ga da del ám bi to do més ti co y so cia li -
za ción de los ni ños, don de el ma tri mo -
nio-ins ti tu ción ase gu ra ba la es ta bi li dad
de sus miem bros) lle vó a dis tin tas in ter -
pre ta cio nes a mi tad del si glo XX co mo las
de Gi no Ger ma ni so bre el es tu dio de la
fa mi lia ar gen ti na en con so nan cia con su
aná li sis so bre el fas cis mo y el pe ro nis mo
(Ger ma ni, 1962; Vez zet ti, 1998). La de -
mo gra fía lla mó “pri me ra tran si ción” (del
si glo XIX a me dia dos del si glo XX) a lo
que se cons ti tu yó co mo la fa mi lia mo der -
na y “se gun da tran si ción” (a par tir de
me dia dos del si glo XX has ta nues tros
días) a la con for ma ción de la fa mi lia
post mo der na (To rra do, 2004). Es te tra -
ba jo equi pa ra rá lo que se de no mi nó “fa -
mi lia mo der na” a “fa mi lia tra di cio nal”
pa ra po ner de re le van cia la per sis ten cia
de un mo de lo an te rior al que pre do mi na
ac tual men te.

2. Es ta te má ti ca es tá de sa rro lla da en la
te sis de doc to ra do en cur so. Por otra par -
te, al gu nos as pec tos de es ta es pe cia li za -
ción fue ron tra ba ja dos en No cet ti (2002)
y Car pin te ro & Vai ner (2004), en tre
otros.

3. La es truc tu ra fa mi liar in cons cien te se -
ría, su cin ta men te, el con jun to de cua tro
lu ga res (ma dre, pa dre, hi jo y da dor) li ga -
dos por cua tro vín cu los (alian za, con san -
gui ni dad, fi lia ción y avun cu lar). El “da -
dor”, es una ca te go ría ba sa da en el
“avun cu la do” de Lé vi-Strauss. Re pre -
sen ta al hom bre de la fa mi lia ma ter na
(her ma no o pa dre) que en tre ga la mu jer
a otro hom bre pa ra cons ti tuir una nue va
fa mi lia, pa sa je que re pre sen ta el pa so de
la na tu ra le za a la cul tu ra, de la en do ga -
mia a la exo ga mia.
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ca to li cis mo y que idea li za ra a los due -
ños de la tie rra. 
Ba jo es tos pa rá me tros se tra tó de en cau -
zar la per ma nen te ac ción del hom bre
por pro du cir y re pro du cir la vi da. En la
nue va pa tria la fa mi lia y la sub je ti vi dad
de bían co rrer por los an da ri ve les que le
mar ca ban la pro pie dad pri va da y el ca -
pi ta lis mo. Un fe nó me no mun dial de to -
da la so cia li za ción den tro del ca pi ta lis -
mo. La so ció lo ga  Lau ra Bal bo di ce: “...
la cons truc ción de la sub je ti vi dad se re -
la cio na es tre cha men te con el mo do de
pro duc ción. En el ca pi ta lis mo, los adul -
tos son so cia li za dos pa ra pen sar en el
bie nes tar de su pro pia fa mi lia, y los ni -
ños y los jó ve nes, pa ra de pen der ca si
ex clu si va men te de ella”.1
Nos lo rea fir ma Ro zitch ner: “El ca pi ta -
lis mo co mien za trans for man do to tal -
men te la in di vi dua li dad del tra ba ja dor,
en su cuer po y su ca be za”.2 Pe ro no só -
lo con el ca pi ta lis mo su ce de es to, nos
re cuer da el mis mo au tor que: “No exis -
te un po der do mi nan te ex te rior que al
mis mo tiem po no pro duz ca, pa ra po der
ejer cer se co mo tal, la de sin te gra ción del
po der in di vi dual del cual re sul ta rá la
su mi sión co lec ti va”.3
En el sue ño de Sar mien to el es ta ble ci -
mien to de la po bla ción blan ca y eu ro -
pea ha ría ol vi dar a las po bla cio nes ori -
gi na rias, a los ne gros y mu la tos muer -
tos en las gue rras de la In de pen den cia,
y al gau cho que no se so me tía a las le -
yes de pro duc ción ca pi ta lis ta. 
Pe ro los in mi gran tes vi nie ron con ideas
de van guar dia, con sus his to rias y acer -
vos cul tu ra les; sus idea les y te mo res an -
ces tra les. Pa ra es te ar tí cu lo men cio na -
re mos só lo dos: 
A) Las ideas po lí ti cas re vo lu cio na rias
de anar quis tas, co mu nis tas y so cia lis ta
que traían  mos tra ban un pro fun do re -
cha zo a la re li gión  pro duc to de su ex -
pe rien cia de lu cha en Eu ro pa, da do que
las mis mas eran par te de la gran ola de
ateís mo que ha bía de sa ta do la bur gue -
sía va rios si glos an tes y que en ma nos
de la cla se obre ra avan zó sin ce sar has -
ta la Gue rra Ci vil Es pa ño la. Por la ame -
na za que re pre sen ta ban es tas ideas el

Es ta do y la re li gión ca tó li ca de bie ron
mul ti pli car es fuer zos pa ra tra tar de en -
cau zar a la po bla ción ha cia idea les ca pi -
ta lis tas y re li gio sos, pa ra lo cual de bían
tra ba jar pa ra se pa rar la de los re vo lu cio -
na rios an ti ca pi ta lis tas y ateos. 
B) so bre la cual tra ba ja re mos a con ti -
nua ción, eran las creen cias pre vias al
cris tia nis mo, las mis mas que eran par -
te del fol clo re eu ro peo que han sub sis -
ti do co mo ele men to su pérs ti te. Bo rrar
o ab sor ber di chas creen cias ha si do la
ta rea del Es ta do y la Igle sia. En tal sen -
ti do va mos a ana li zar có mo la le yen da
del Hom bre Lo bo eu ro peo lle gó aquí y
qué se hi zo con ella. 

El lo bi zón

To ma re mos la le yen da del Lo bi zón pa -
ra mos trar có mo el es ta do ar gen ti no y
la re li gión se vie ron ne ce si ta dos  de en -
cau zar, en de ter mi na do mo men to, a mi -
tos y cuen tos po pu la res pa ra su pro pio
be ne fi cio o pa ra que los mis mos no ope -
ren en su con tra. Re co rre re mos la le yen -
da del Lo bi zón, sus ca rac te rís ti cas, la
se xua li dad des bor dan te que la re co rre
y, por úl ti mo, nos de ten dre mos en la ley
de pa dri naz go pre si den cial y las im pli -
can cias que sus ci ta por la nor ma ti vi za -
ción que pro mue ve. 
To do pa re ce sur gir, en la ver sión ofi cial,
por pe di do de una fa mi lia ve ni da de
Ru sia. Es ta pe ti ción hi zo que el pre si -
den te Al cor ta im pul sa ra la Ley del pa -
dri naz go pa ra fir mar la en 1907. Una de
las ra zo nes de la ley era evi tar el ase si -
na to del sép ti mo hi jo, era vox po pu li que
los pa dres so lían sa cri fi car el ni ño, si -
guien do el re frán de que muer to el pe -
rro se aca bó la ra bia, pa ra así evi tar el
ma le fi cio de que su hi jo se con vir tie ra
en Lo bi zón. Pe ro de trás de es ta loa ble
ver sión hu bie ron otras ne ce si da des del
po der pa ra im pul sar el pa dri naz go pre -
si den cial que tra ta re mos de pun tua li -
zar.

En la Ar gen ti na el Lo bi zón es la en car -
na ción del Hom bre Lo bo eu ro peo. Has -
ta don de pue de sa ber se el cuen to lle gó
con los con quis ta do res es pa ño les y por -
tu gue ses pe ro se con vier te en asun to
del es ta do ar gen ti no con la Ley de Pa -
dri naz go.
Se gún la le yen da: El pe li gro de con ver -
tir se en Lo bi zón lo co rre el sép ti mo hi jo
va rón de la mis ma pa re ja. A di fe ren cia
del Hom bre Lo bo eu ro peo que tie ne su
me ta mor fo sis con la lu na lle na, el Lo bi -
zón se con vier te to dos los vier nes a la
no che, pa ra lo cual se re ti ra al mon te

más cer ca no, vol vien do a su for ma hu -
ma na con los pri me ros can tos del ga llo.
Es de cir que si el Hom bre Lo bo se trans -
for ma una vez por mes, el Lo bi zón lo
ha ce una vez por se ma na. 
A las do ce de la no che de los vier nes el
Hom bre-Lo bi zón se qui ta la ro pa y con
la úl ti ma cam pa na da que in di ca la me -
dia no che cul mi na la mu ta ción que le
lle va rá a re co rrer la no che co mo un
enor me y pe li gro so  pe rro ne gro.
Quien en tra en con tac to con su sa li va o
su san gre  pue de con ver tir se tam bién él
en lo bi zón. Pe se a ocul tar se de los se res
hu ma nos muer de a quien sor pren de.
Pa ra ma tar lo ha ce fal ta una ba la de pla -
ta y una de las for mas po si bles de evi tar
el sor ti le gio es bau ti zar al sép ti mo hi jo
con el nom bre de Be ni to. 
La des crip ción fí si ca del hom bre de ve -
ni do en ani mal, con al gu nas va rian tes
de acuer do a di fe ren tes re gio nes del
país, es la si guien te: ore jas enor mes que
caen so bre su fren te, for ma de pe rro ne -
gro y gran de, al gu nos le atri bu yen for -
ma de bu rro mez cla do con cer do. Tie ne
pa tas con pe zu ñas al mo do de un ca pri -
no. Es de par ti cu lar in te rés re mar car su
mi ra da, por sus ojos sa le un fue go im -
pre sio nan te e im po si ble de es qui var
que pa ra li za y ate rro ri za. El Lo bi zón re -
co rre chi que ros, ga lli ne ros, gra ne ros y
ce men te rios co mien do to do ti po de ex -
cre men tos y ca rro ñas.
Cuan do vuel ve a su for ma hu ma na se
di ce que tie ne muy mal ge nio, es rea cio
al con tac to so cial. Tie ne muy mal olor,
con se cuen cia de los des ma nes que rea -
li za en los lu ga res don de se re vuel ca.
Ade más los sá ba dos de be per ma ne cer
en ca ma por el ma les tar que sien te por
las co sas que co me du ran te la no che del
vier nes. Se lo sin di ca co mo fla co, des -
gar ba do y de sa li ña do. 
Con es tos ele men tos tra ta re mos ana li -
zar có mo apa re ce la se xua li dad en la le -
yen da del Lo bi zón y, a pos te rio ri, có mo
la ley del Pa dri naz go pre si den cial tra ta
de en cau sar la su pers ti ción ha cia las
nor mas del es ta do y de la re li gión. 

El Lo bi zón y la se xua li dad

No es muy di fí cil es ta ble cer los in di cios
se xua les de ese mun do pa sio nal y des -
bor da do que la le yen da nos mues tra:
to do trans cu rre du ran te la no che. El
fue go de sus ojos que pa ra li za, tam bién
es un in di ca dor de pa sio nes se xua les
de sen fre na das (la mi ra da pe ne tran te, el
fue go que la mis ma in di ca y de la que
no se pue de es ca par, en can di la). Ade -
más que el Lo bi zón sea pe li gro so es pe -
cial men te pa ra mu je res y ni ños re mar ca
que el ries go que exis te es siem pre de
na tu ra le za se xual. Lo es tam bién que el
Lo bi zón pa ra in ten tar sal var se de be pa -
sar por en tre me dio de las pier nas de la
mu jer que sor pren de du ran te sus fe cho -
rías, co mo se ve es grá fi ca y elo cuen te la
idea. 
Es tam bién una ver sión po pu lar que las
mu je res que no que dan em ba ra za das
so li ci ta ban los ser vi cios del Lo bi zón pa -
ra di cha ta rea. Se tra ta de una unión de
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La Ar gen ti na im pul só una in mi gra ción
a gran es ca la pa ra fo men tar el au men to
rá pi do de su po bla ción. Es to ocu rrió
du ran te los si glos XIX y XX. Fue a pos te -
rio ri del arra sa mien to de los pue blos
ori gi na rios, con la ex pro pia ción, dis tri -
bu ción y con cen tra ción de la tie rra
(diez mi llo nes de hec tá reas dis tri bui das
en tre muy po cas fa mi lias) rea li za da por
Ro ca des pués de la Cam pa ña del De -
sier to. So bre ese ge no ci dio y apro pia -
ción las cla ses di ri gen tes or ga ni za ron la
re po bla ción del país con in mi gran tes.
Fue una po lí ti ca que plan tea ba el cre ci -
mien to de mo grá fi co co mo par te de un
bien so cial, es de cir un ca pi tal que de -
bía es tar al ser vi cio de un pro yec to po -
lí ti co-eco nó mi co. Des de es ta pers pec ti -
va, con di fi cul ta des y gran des in jus ti -
cias, ese ca pi tal ten día a ser pro te gi do
ba jo cier tas con di cio nes so cia les. Ar -
gen ti na bus ca ba el au men to de la po -
bla ción co mo un va lor pa ra el es ta do
na cio nal oli gár qui co bur gués. Va lor, di -
gá mos lo rá pi do, que no ne ce sa ria men te
se tra du cía en re com pen sas jus tas pa ra
los tra ba ja do res e in mi gran tes. 
En es te im pre sio nan te mo vi mien to de
gen te que im pul só el es ta do ar gen ti no
era ne ce sa rio que la fa mi lia cum plie ra
un pa pel pre pon de ran te al ser vi cio de
la ho mo ge ni za ción cul tu ral. El mo de lo
fa mi liar, ba sa do en la re li gión ofi cial ca -
tó li ca, de bía te ner las si guien tes ca rac -
te rís ti cas: ca sa mien to re li gio so y ci vil
que no te nía po si bi li dad de di vor cio
(“has ta que la muer te los se pa re”), pa -
re ja he te ro se xual cen tra da en la re pro -
duc ción, hi jos bau ti za dos y que, pos te -
rior men te, to ma sen la co mu nión, es de -
cir que per ma ne cie sen den tro de la igle -
sia de por vi da aun que no con cu rrie ran
a la mis ma. Así “la fa mi lia ar gen ti na”
de bía cons truir se so bre orí ge nes eu ro -
peos, blan cos y ca tó li cos. 
Cla ro que ese pro yec to de cre ci mien to
de la pro ge nie, en Ar gen ti na, se re gía
por las con di cio nes ge ne ra les que Karl
Marx de ve ló so bre las po lí ti cas de mo -
grá fi cas. Aler ta ba Marx que di chas po -
lí ti cas no se ri gen por le yes uni ver sa -
les que es tu vie sen por fue ra de las re -
gu la cio nes eco nó mi cas, por el con tra -
rio, ase ve ra ba que las po bla cio nes es -
tán su je tas al mo do de pro duc ción y
re gi das por los rit mos de la acu mu la -
ción ca pi ta lis ta. Los flu jos mi gra to rios
del mun do ac tual lo vuel ven a de mos -
trar. 
Co mo ve mos la or ga ni za ción de la fa -
mi lia y la crian za de los hi jos es tán a
mer ced de las con di cio nes que im po ne
el mo do de pro duc ción, és te pro mue ve,
or ga ni zar a la so cie dad ba jo su in te rés y
ló gi ca. Pro cla man do al ca pi tal co mo la
pa na cea or ga ni za do ra del cuer po so cial
y, al mis mo tiem po, os cu re cien do las ti -
ra nías que el mo do de pro duc ción ca pi -
ta lis ta im po ne. Co mo vi mos en la si -
tua ción ar gen ti na to do el sis te ma se
or ga ni zó al re de dor de la po se sión de
la tie rra (la ren ta agra ria). De la in mi -
gra ción se es pe ra ba que sur gie se una
“fa mi lia ar gen ti na” con ses go eu ro peo,
de piel blan ca, que per ma ne cie se fiel al
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bau tis mo con pa dri naz go, lo que rea fir -
ma el pre do mi nio cris tia no de la ley y
ex clu ye a los ateos, en tre otros. Es to
mues tra de ideas so bre el mo de lo fa mi -
liar bus ca do pa ra el país:  
1) Unión le gí ti ma de los pa dres por las
nor mas del ca sa mien to ci vil y re li gio so.
2) De acuer do a idea les ca tó li cos (bau -
tis mo, pa dri naz go) esa can ti dad de re -
to ños mues tra una pa re ja de di ca da a
“la pro duc ción de hi jos”, que só lo tie ne
re la cio nes se xua les con el ex clu si vo fin
de la pro crea ción. Er go, el pa dri naz go
aú na la va lo ra ción de la ne ce si dad po -
bla cio nal y cen su ra, por ele va ción, la
se xua li dad por pla cer.
3) De mos trar el in te rés del Es ta do en la
fi gu ra del Pre si den te de la Na ción co -
mo pa dri no del ni ño. Una pro lí fi ca fa -
mi lia que te nía al pa ter fa mi lias por ex ce -
len cia co mo pro tec tor. La ley del pa dri -
naz go es una aca ba da mues tra del dog -
ma pa triar cal.
4) Con la jus ti fi ca ción de tra tar de evi -
tar el po si ble ase si na to del sép ti mo hi jo,
en es te pa dri naz go se con ju gan ne ce si -
da des po lí ti cas de la igle sia ca tó li ca y el
es ta do ar gen ti no pa ra en cau zar una se -
xua li dad des bor dan te y apro piar se de
una le yen da po pu lar.  
5) Es una po lí ti ca de fas ci na ción pa ra
que los pa dres pro lí fi cos no aban do nen
a la igle sia. ca tó li ca. Co mo se ve una ne -
ce si dad po lí ti ca de la re li gión ofi cial del
es ta do ar gen ti no da da pa ra evi tar que
esa olea da de ateís mo de la his to ria le
ha ga per der adep tos a la igle sia.
He mos re co rri do así al gu nos as pec tos
fun da cio na les de la con for ma ción de
la nor ma fa mi liar ar gen ti na. En la za -
mos la mis ma al mo do ca pi ta lis ta de
pro duc ción y có mo el mis mo es ta ble ce
pau tas a la sub je ti vi dad y al gru po fa -
mi liar don de esa sub je ti vi dad co -
mien za y se for ma. Con esos ele men -

tos tra ta mos de com pren der có mo la
le yen da del Lo bi zón fun cio na en el
fol clo re ar gen ti no y có mo la mis ma
re qui rió un tra ta mien to muy es pa cial
por va rios mo ti vos: 
1.- tra tar de en cau zar esa se xua li dad
exu be ran te que co rre por fue ra de la fa -
mi lia. 
2.- Con te ner a las fa mi lias pro lí fi cas
den tro del mar co del es ta do y de la re -
li gión ca tó li ca. 
To do ello pa ra rea fir mar que la ba se de
to do el sis te ma ca pi ta lis ta es man te ner
a la fa mi lia y sus in te gran tes ba jo los
pi la res bá si cos del sis te ma: la ga nan cia,
el di ne ro co mo fe ti che, el pre do mi nio
de las for mas in di vi dua lis tas de ser, la
idea li za ción de la pro pie dad pri va da

so bre la so cial, man te ner se den tro de la
re li gión ofi cial. Pa ra eso es ne ce sa rio
que las fa mi lias sean las abe jas obre ras
de la col me na ca pi ta lis ta y que re pro -
duz can sus con te ni dos y creen cias tan to
en el vín cu lo amo ro so es ta ble ci do por la
nor ma, co mo en la crian za y edu ca ción
de los hi jos. 

No tas

1. Ma bel Bu rin e Ire ne Me ler, Gé ne ro y
Fa mi lia, Edi to rial Pai dós, Ar gen ti na,
1988.
2. León Ro zitch ner, Freud y el pro ble ma
del po der, Fo lios Edi cio nes, Mé xi co,
1988. 
3. Idem. ant.
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aman tes irre sis ti ble, la fuer za y pa sión
del hom bre em bru ja do nos ha bla de
una vi ri li dad des bor dan te que no ce sa
en ca da no che de vier nes. Una se xua li -
dad pro hi bi da que se cue la por los fon -
dos de las ca sas, en las par tes tra se ras
de las mis mas (chi que ros, ga lli ne ros,
etc.).
El te ma de sus hue llas, ti po ca bro po -
dría re mi tir a las ca rac te ri za cio nes de
los sá ti ros grie gos, los fau nos, al Ma cho
Ca brío o los Cen tau ros, se res mi to ló gi -
cos -siem pre mi tad hom bre y mi tad ani -
mal- con gran des pa sio nes y vin cu la dos
al dios Dio ni sio o, en su ver sión ro ma -
na, a Ba co.
En sín te sis el en cuen tro con el Lo bi zón
es pe li gro so, ocu rre por fue ra de las
“nor mas so cia les”. Co mo se ve una se -
xua li dad pro hi bi da re co rre la le yen da,
la que ex ce de los mar cos fa mi lia res y
so cia les, y se des plie ga en es tos fur ti vos
en cuen tros. Las di ver sas pa sio nes de sa -
ta das por el Lo bi zón ex pre san el mun -
do se xual des bor dan te que la fa mi lia no
pue de con te ner ni acep tar. En es ta di -
rec ción el Lo bi zón, co mo el Pa ta e’ La na
(que se me te si len cio sa men te en la ca -
ma de las mu je res que duer men pa ra
po seer las) son for mas de jus ti fi car las
con se cuen cias de ese ero tis mo clan des -
ti no, en par ti cu lar per mi te jus ti fi car los
em ba ra zos de las re la cio nes “non san -
tas”, de aman tes. 
Su vi da del día si guien te ata ca el mun -
do del tra ba jo, da do que des pués de
tan tos ex ce sos duer me to do el día, es
de cir no con cu rre a su la bor. A to das lu -
ces el Lo bi zón es un ser dio ni sía co y,
por ello, al ta men te pe li gro so pa ra la co -
he sión so cial de la fa mi lia cons ti tui da
ba jo el ca sa mien to ci vil y re li gio so que
el es ta do ar gen ti no im po nía. 

El Lo bi zón y la Ley de Pa dri naz go

Co mo ha que da do di cho la Ley de Pa -
dri naz go Pre si den cial vie ne a cum plir
una fun ción den tro del es ta do ar gen ti -
no. Lo de mues tra que ha te ni do una
evo lu ción que va le la pe na se guir: 
-Co mien za con el pa dri naz go pre si den -
cial al sép ti mo hi jo va rón. 
-Pe se a que una va rian te de la le yen da
di ce que la sép ti ma hi ja mu jer se pue de
con ver tir en una bru ja, re cién en el año
1973 se in cor po ra ron a las mu je res al
pa dri naz go pre si den cial.
-Aún hoy si gue ex clu yen do a los hi jos
de ma dres sol te ras.
-Es evi den te que cual quier unión ci vil
de per so nas del mis mo se xo tam bién
es tán in ter dic tas pa ra pe dir el pa dri -
naz go pre si den cial.
-La úl ti ma re gla men ta ción del pa dri -
naz go es del año 2002. Exi ge que los sie -
te hi jos es tén vi vos al mo men to del bau -
tis mo, tam bién que la unión sea le gí ti -
ma de acuer do a le yes, es de cir, en la ce y
una re li gión que ten gan al gún ti po de
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Quien crea po der 
su pe rar los la be rin tos hu yen do

de su di fi cul tad
se que da siem pre al mar gen.

Ita lo Cal vi no

En cru ci ja das (“el sa ber co mo red de
mo de los”)

Des de el ori gen de la ci vi li za ción más
an ti gua, has ta la apa ri ción de las van -
guar dias del si glo XX, los ar tis tas se
han in te re sa do por la pro ble má ti ca de
en ta blar una re la ción de pa ren tes co en -
tre las ar tes, sus mu tuas in fluen cias, in -
ter fe ren cias y re la cio nes com pa ra ti vas,
por ejem plo, en tre los co lo res de las
pin tu ras y los so ni dos de las pa la bras;
la mu si ca li dad y el rit mo pro pio de un
poe ma y su pa ra le lis mo con un cua dro
o un film. Las afi ni da des en tre de ter mi -
na dos es cri to res, pin to res o di rec to res
de ci ne. Guio nes ci ne ma to grá fi cos y
films que “na cen” de un tex to li te ra rio
y su ín ti ma re la ción con as pec tos de
una de ter mi na da so cie dad. Cuen tos,
no ve las o pin tu ras que son el re sul ta do
de un fuer te es tí mu lo a la ima gi na ción,
a par tir de la pro yec ción de un film.  Ei -
sens tein a par tir de los hai kus de Bas ho,
los poe mas de Rim baud, los bo ce tos de
ba ta llas de Leo nar do, o los mu ra les
pin ta dos por Ri ve ra o Si quei ros. We lles
des de Kaf ka o el cla ros cu ro de los ex -
pre sio nis tas.

Los pin to res de íco nos eran lla ma dos
“ico nó gra fos”, por que se los con si de ra -
ba más “es cri to res” que pin to res. El
íco no era en rea li dad un tex to es cri to en
imá ge nes: la “Bi blia de los po bres”, el
li bro de aqué llos que no sa bían leer ni
es cri bir. En es te sen ti do, tam bién el len -
gua je ci ne ma to grá fi co es un tex to, bá si -
ca men te he cho de imá ge nes, más que
de pa la bras.  “Poe sía Vi sual”, lla ma do
por cier tos ci neas tas. Quie nes a su vez
son lla ma dos, por los ar tis tas, los “pin -
to res de la luz ar ti fi cial”.
Des de aque lla ver sión del tex to de Zo -
la que en 1902 hi cie ra Zec ca pa ra su
film Víc ti mas del al co hol, o des de la
adap ta ción tea tra li za da de la no ve la de
aven tu ras de Ver ne 20.000 le guas de via -
je sub ma ri no, efec tua da por Me lies en
1907, pa san do por Grif fith, Ei sens tein o
el film Un pe rro an da luz (1928) de Da lí-
Bu ñuel, has ta las más ac tua les ab sor -
cio nes li te ra rias y pic tó ri cas, he chas
por el ci ne, se ha re co rri do más de un
si glo. En esa re la ción mu chos sue len
de cir que am bos dis cur sos se han en ri -
que ci do, y que la li te ra tu ra, so bre to do
la na rra ti va, ha pres ta do al ci ne su con -
di ción de re la to, y el ci ne ha ce di do par -
te de sus ele men tos sin tác ti cos (fun di -
dos, mon ta je, flash back, pla no se cuen -
cia, etc.). Ade más el ci ne ha con tri bui do
a la evo lu ción for mal del ar te, sus cri sis

y sus van guar dias. A pro pó si to, con vie -
ne re cor dar, que el ci ne co mien za pi -
dien do per mi so, so bre to do a la li te ra tu -
ra. Con tan do con tan pres ti gio so aval,
en tra en los do mi nios del ar te y lle ga a
ser, el úl ti mo de ellos, pre ci sa men te: “el
sép ti mo”. Sien do el más to ta li za dor y
ma si vo. El ci ne es no só lo li te ra tu ra, si -
no tam bién fo to gra fía, pin tu ra, mú si ca,
etc. Y co mo to da to ta li dad, no pue de ser
re du ci do a nin gu na de sus par tes. Es
más, tam po co es la su ma de to das ellas.
El ci ne co mo to ta li dad la be rín ti ca, es
al go dis tin to a la su ma de sus par tes.
Con res pec to a su re la ción con las otras
ar tes en ge ne ral, tu vo dos for mas de
acer car se: una “ser vil” y la otra “crea ti -
va”. La pri me ra (que tie ne que ver con
el “ori gen téc ni co” del in ven to ci ne)
man tie ne fren te a las otras ar tes una ac -
ti tud de su bor di na ción, que con fun de
res pe to con ob se cuen cia. La se gun da (la
que tie ne que ver con el “ori gen es té ti -
co” del dis cur so ci ne ma to grá fi co, a par -
tir de Grif fith y Ei sens tein) cier ta au to -
no mía. En la pri me ra hay cho que, en -
fren ta mien to. Y una “re la ción” ver ti cal-
je rár qui ca. En la se gun da hay con tac to
y diá lo go, una re la ción más bien ho ri -
zon tal-de mo crá ti ca, de com ple men ta -
rie dad y fra ter ni dad. Por lo tan to más
de ci di da men te ri ca y crea ti va. Co mo
po de mos ver, en es tos pri me ros sig nos
car ga dos de po ten cia,  ya hay al go de
re cí pro co y de in ter cam bia ble, ele men -
tos que “in ter fie ren” en sus res pec ti vos
len gua jes y me dios ex pre si vos. El ar te
cam bia, pe ro no pro gre sa, por que pa ra
és te, a di fe ren cia de la cien cia,  una nue -
va pers pec ti va o un nue vo me dio téc ni -
co no anu la los an te rio res. Las en cru ci -
ja das que con for man la es truc tu ra dis -
cur si va del Ci ne co mo La be rin to, son el
re sul ta do del en tre la za do de pla cer y
co no ci mien to. Co ne xio nes de dis tin tas
ar tes y dis ci pli nas (li te ra tu ra, pin tu ra,
his to ria de la cul tu ra y la so cie dad). Por
lo tan to, “aden trar se a la aven tu ra la be -
rín ti ca que pro po ne, des de es ta pers -
pec ti va, la lec tu ra de un film, re pre sen -
ta siem pre un in ten to de am plia ción de
la ra cio na li dad crí ti ca, con cep to és te
que no sig ni fi ca agre gar ele men tos o
dar le un ma yor do mi nio a un de ter mi -
na do dis cur so, si no, in ten tar la bús que -
da de for mas al ter na ti vas de aná li sis
más en ri que ce do ras. De ahí la per ple ji -
dad y el asom bro co mo ele men tos pro -
pues tos pa ra ini ciar el via je y la aven tu -
ra que im pli ca atra ve sar es tos cru ces de
mi ra das y lec tu ras. Y que más, que un
“in ven ta rio de ca la mi da des” del pa sa -
do si glo, que de he cho fue el más “ge -
no ci da” de la his to ria de la hu ma ni dad,
la idea es la de re fle xio nar so bre la cues -
tión de la mi ra da: ras go dis tin ti vo y
acu mu la ción de me mo rias pa ra el pre -
sen te y el fu tu ro, to man do co mo re fe -
ren te, el “pro fé ti co” y ge nial tes ta men to
de Ita lo Cal vi no, sus Seis pro pues tas pa ra
el pró xi mo mi le nio: “el mi le nio que es tá
por ter mi nar vio na cer y ex pan dir se las
len guas mo der nas de Oc ci den te y las li -
te ra tu ras que han ex plo ra do las po si bi -
li da des ex pre si vas, cog nos ci ti vas e ima -
gi na ti vas de esas len guas. Ha si do tam -
bién el mi le nio del li bro; ha vis to có mo
el ob je to li bro ad qui ría la for ma que nos
es fa mi liar. La se ñal de que el mi le nio
es tá por con cluir tal vez sea la fre cuen -
cia con que nos in te rro ga mos so bre la
suer te de la li te ra tu ra y del li bro en la
era tec no ló gi ca lla ma da post in dus -

trial.” De be ría mos agre gar, que el si glo
vein te, vio na cer tam bién la fo to gra fía,
el ci ne y la te le vi sión ,“so por tes” de ter -
mi nan tes pa ra con so li dar los ras gos de
es te nue vo mi le nio: el pre do mi nio de
la ima gen en nues tra so cie dad. De ahí
que una de las pers pec ti vas de es te ti po
de aná li sis ci ne ma to grá fi co, sea 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, bá si ca men te 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. En es te sen ti do, plan -
tear se, por ejem plo, las si guien tes pre -
gun tas: ¿la pro fu sión de imá ge nes, nos
acer ca o nos ale ja del do lor de los de -
más?, o ¿la sa tu ra ción de las imá ge nes
ha vuel to in sig ni fi can te a la ima gen?
Es tas pa ra do jas son cru cia les. En es te
sen ti do el ar te en ge ne ral y el ci ne en
par ti cu lar, es un pun to de re sis ten cia
fren te al avan ce de la in sig ni fi can cia
im pe ran te hoy en la so cie dad.

Bi fur ca cio nes (“una com ple ji dad 
in te li gen te”)

El la be rin to es uno de los más an ti guos
sím bo los de lo que se ha da do en lla mar
nues tro in cons cien te, ha si do es cul pi do,
pin ta do, gra ba do en los mu ros, en los
va sos, en la tie rra al re de dor de las al -
deas, en ca si to das par tes, des de Gre cia
has ta Fin lan dia, des de Ir lan da a Tie rra
del Fue go, fi gu ra tam bién en los más
an ti guos mi tos, le yen das, en los cuen tos
mo der nos y en los ac tua les films de to -
dos los pue blos. Y mu chos son los la be -
rin tos en la his to ria de la hu ma ni dad:
des de el clá si co de la is la de Cre ta, has -
ta el egip cio que des cri bió He ro do to,
des de la ca sa del la be rin to de Pom pe ya
o el de Nau plia, has ta los cris tia nos y
me die va les de las ca te dra les de Char -
tres y Reims. Los de tan tos pa la cios re -
na cen tis tas, las cár ce les ve ne cia nas de
Pi ra ne si, los de la in ge nie ría bo tá ni ca de
Ver sa lles has ta los kaf kia nos y bu ro crá -
ti cos de los films de We lles, Hitch cock o
Ku brick. Po dría mos afir mar co mo As te -
rión en el cuen to de Bor ges, que “la ca -
sa (el la be rin to) es del ta ma ño del mun -
do, me jor di cho es el mun do”.
En to das es tas cons truc cio nes, co mo así
tam bién en los tex tos o films de los ar -

tis tas ci ta dos, es ne ce sa rio orien tar se de
al gu na ma ne ra: bus can do si me trías, ho -
mo lo gías, re cor dan do tra yec tos, des cu -
brien do hue llas, le yen do mar cas, o re la -
cio nan do in di cios. Des de es te pun to de
vis ta, po de mos afir mar: que to dos los
films que com po nen el abul ta do cor pus
del gé ne ro po li cial, res pon den en sus
tra mas a la es truc tu ra de un de ter mi na -
do ti po de la be rin to.
En es te sen ti do, el la be rin to se ría la me -
tá fo ra es pa cial de un de ter mi na do cos -
mos, la in ter pre ta ción que nos per mi te
orien tar nos, co mo esa ca pa ci dad de en -
con trar un cier to or den de lec tu ra o de
mi ra da, de es ta ble cer cru ces en tre el ci -
ne -co mo en es te ca so- y otras dis ci pli -
nas. Y don de, tal vez, ese fa mo so “hi lo
de la fá bu la” (mar ca, lec tu ra y me mo ria
del ca mi no re co rri do), no sea más que
una fuer za orien ta do ra pa ra ac ti var el
me ca nis mo de la aso cia ción de ideas,
que to da crí ti ca y re fle xión de be ría im -
pli car.
Eins tein en ten día por caos una es truc -
tu ra con un or den del que des co no ce -
mos su ley. El la be rin to de lec tu ras pro -
pues to pa ra el aná li sis de un film, es la
ma te ria li za ción con cre ta de es te con -
cep to. 
Sin em bar go, hoy en día, aque llos la be -
rin tos con cen tro úni co y un so lo ca mi -
no, ya no son los más per ti nen tes pa ra
in ter pre tar las obras de ar te ac tua les:
“jar di nes con sen de ros que se bi fur -
can”, re des vir tua les e in te rac ti vas,
trans for ma cio nes ri zo má ti cas, pa re cen
ser los mo dos más ac tua les pa ra con ce -
bir el la be rin to de lo real.
Pa ra Um ber to Eco hay tres ti pos: el clá -
si co, don de se en tra, se lle ga al cen tro y
lue go se vuel ve des de el cen tro a la sa -
li da. Lue go es tá el la be rin to ma nie ris ta
o ar bo res cen te: una es truc tu ra con raí -
ces y mu chos ca lle jo nes sin sa li da. Hay
una so la sa li da, pe ro po de mos equi vo -
car nos. Por úl ti mo es tá el la be rin to red,
ca da ca lle pue de co nec tar se con cual -
quier otra. No tie ne cen tro, ni pe ri fe ria,
ni sa li da por que es po ten cial men te in fi -
ni to. Y es tá re gi do por los prin ci pios de
co ne xión, he te ro ge nei dad y mul ti pli ci -
dad.
Nu do, ovi llo, tren za, mean dro, en re do,
son otras con fi gu ra cio nes re la cio na das
con el la be rin to, tí pi cas re pre sen ta cio -
nes de una com ple ji dad in te li gen te y
am bi gua: por una par te la pér di da de
orien ta ción ini cial; pe ro por otra, el de -
sa fío pa ra reen con trar un or den. Es te
de sa fío par te de un pla cer (el per der se)
y ter mi na en un pla cer (reen con trar se).
Y só lo se re co rre el la be rin to o se de sa ta
el nu do de du cien do cier tos mo vi mien -
tos a ca da cru ce o en re do. En otros tér -
mi nos, nos en con tra mos fren te a una si -
tua ción de ines ta bi li dad, lo que se con -
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fir ma por otro ca rác ter del la be rin to: el
de ser una me tá fo ra del mo vi mien to.
Li nea les y uni di rec cio na les en los clá si -
cos, mul ti di rec cio na les en los ac tua les.
Di cha con cep ción la be rín ti ca del ci ne
sus ti tu ye la con cep ción de mo vi mien to
rít mi co en lu gar de un mo vi mien to rec -
to. Tam bién es ta mos an te una opo si ción
en tre es ta bi li dad y trans for ma ción.
Aho ra bien, si ya no hay un úni co ca mi -
no, en ton ces qui zás la for ma tra di cio nal
de aná li sis y crí ti ca, que mu chas ve ces
si guió tra yec tos uni la te ra les en la bús -
que da del fun da men to, ya no sea ade -
cua da pa ra orien tar nos en es tos nue vos
la be rin tos de lec tu ra. Otras for mas de
ra cio na li dad se tor nan, pues, ne ce sa -
rias.

Re des (“el pla cer del ex tra vío”)

Es tas en cru ci ja das del la be rin to, es tos
“pre-tex tos des de el ci ne”, co mo co ne -
xio nes de dis tin tos do mi nios y dis ci pli -
nas (psi coa ná li sis, li te ra tu ra, fi lo so fía,
po lí ti ca, his to ria, ar te) que pro po ne -
mos, nos obli ga, creo, a ex tra viar nos,
pre sen tan do una to na li dad sub si dia ria
que pa re ce el pun to de re so lu ción cuan -
do en rea li dad no lo es.
Los cru ces pro pues tos an te la mi ra da y
el aná li sis de un film, tie nen la vo lun -
tad de ofre cer nos la po si bi li dad de ex -
pe ri men tar de otra ma ne ra la ca ren cia
del hi lo de Ariad na. Tal vez otra for ma
de aná li sis del ar te ci ne ma to grá fi co,
que nos obli ga a aban do nar la se gu ri -
dad y la pe re za del la be rin to li neal con
cen tro y fun da men to, pa ra re co rrer
otros ca mi nos que ya no se pre sen tan
co mo uni la te ra les, si no que nos im pul -
sa a bus car en los plie gues, en los tra -
yec tos in ter me dios e in ter dis ci pli na -
rios. Es ta ma ne ra de “mi rar al ses go” al
ci ne per mi te dis cer nir ras gos que por lo
ge ne ral se sus traen a una mi ra da cris ta -
li za da de “fren te”. En es te sen ti do, la
elec ción de un ti po de la be rin to (red)
es una es tra te gia na rra ti va y de aná li -
sis. Tam bién una for ma de apro pia ción
y trans for ma ción del mun do del ci ne.
Ya que he re dar, “no es só lo ad mi nis trar
el pa tri mo nio del pa sa do, si no trans for -
mar lo, re for mu lar lo y re crear lo”.
Co mo lo ex pre sá ra mos an te rior men te,
aden trar se a la aven tu ra la be rín ti ca que
pro po ne la mi ra da-lec tu ra de de ter mi -
na dos films, re pre sen ta una am plia ción
de la ra cio na li dad crí ti ca, con cep to que
apa re ce, a su vez, en la obra de Mer leau
Ponty re la cio na do con la fi gu ra del
“gra dien te”, co mo otro ti po de la be rin -
to red, don de di cha am plia ción del ho -
ri zon te de la crí ti ca, es so bre to do, en sa -
yar po si bles sa li das fren te a nue vas di -
fi cul ta des, ca ren cias o pro ble mas. Enu -
me re mos a mo do de ejem plo, los si -
guien tes films: 

Kaf ka (1991), de So der bergh, o El Pro -
ce so (1962) de We lles, don de el la be rin -
to es una “tram pa ideo ló gi ca” a mi tad

de ca mi no en tre los sig ni fi ca dos fu ne ra -
rios y las ex pre sio nes de de ter mi na dos
sis te mas de po der co mo el ju di cial. En
Play Ti me (1967) de Ta ti, se re co rre un
edi fi cio vi dria do, con sus ofi ci nas co mo
cel das de una in men sa col me na, don de
el pro ta go nis ta, se pier de cons tan te -
men te, y nun ca lo gra en con trar se con la
per so na que lo ci tó. Por que no tie ne
nin gún con trol so bre el sis te ma to po -
grá fi co que re co rre. En es te film la fi gu -
ra del la be rin to es fun cio nal a la es truc -
tu ra pro pia de la co me dia de en re dos.
El res plan dor (1980) de Ku brick, don de
se ma ni fies tan otras va lo ra cio nes del
sím bo lo: la lo cu ra y la muer te se ha cen

pa ten tes des de los pri me ros mo men tos,
pe ro tam bién los vín cu los en tre el do -
mi nio del la be rin to y el po der so bre los
de más. Los úl ti mos mi nu tos del film
son con tun den tes; la ac ción se tras la da
des de el in te rior la be rín ti co del ho tel, al
la be rin to bo tá ni co (en rea li dad un ver -
da de ro ma ze) en el que el pro ta go nis ta
Jack To rran ce (el rey Mi nos – Jack Ni -
chol son) se trans for ma en el Mi no tau ro
y per si gue a su pro pio hi jo pa ra ma tar -
le. En el po li cial cul to, me die val-bor -
gea no El nom bre de la ro sa  (1986) de
An naud, ba sa do en la no ve la de Eco: el
la be rin to (me tá fo ra de la cul tu ra) es la
ex traor di na ria bi blio te ca, mez cla de las
cár ce les de Pi ra ne si con los di se ños de
Es cher; que en cie rra el li bro (La Poé ti ca
de Aris tó te les) cau san te de los ase si na -
tos. El mon je ase si no-cie go Jor ge de
Bur gos (Jor ge Luis Bor ges) es el mons -
truo que ocu pa el cen tro se cre to de la
mis ma.
Ca be ci tar tam bién, a mo do de “guía”
des crip ti va, en “tér mi nos de la be rin to”
los si guien tes films: Laby rinth (1985),
de Hen son (Ali cia en el país de las ma -
ra vi llas trans por ta da a un mun do más
mo der no). Tron (l982) de Lis ber ger (el
la be rin to se ha trans for ma do en ju gue te
pe li gro so aná lo go a los vi deo-jue gos
exis ten tes en el mer ca do). Alien (1979),
de Scott, (un la be rin to de cien cia fic -
ción, ocul ta al mons truo en los pa si llos
de una na ve es pa cial). El la be rin to del
fau no (2006) de del To ro (el via je de
Ofe lia, una ni ña de 10 años a tra vés de
un la be rin to fan tás ti co, un ver da de ro
re fu gio am bien ta do en me dio de la gue -
rra ci vil es pa ño la). Or lan do (1992) de
Pot ter (en ca da en cru ci ja da de es te la be -
rin to de la iden ti dad, el per so na je crea -
do por Vir gi nia Woolf, cam bia de se xo,
de épo ca y de con flic to). O los ya clá si -

cos films: La hue lla (1972) de Man kie -
wicz (atra ve sar es te la be rin to im pli ca
en trar a una rea li dad in ver ti da, don de
rei nan el equí vo co y la con fu sión). El la -
be rin to exis ten cial y ab sur do que apa -
re ce en una es ce na del Saty ri cón (1969)
de Fe lli ni. El la be rin to –río, de Apo -
calyp se now (1979) de Cop po la, na ve -
ga do pe li gro sa men te por Mar tin Sheen
(Te seo) has ta el “co ra zón mis mo de las
ti nie blas”, pa ra dar muer te, al fi nal del
re co rri do, y que coin ci de con el fi nal
del film, al mons truo so co ro nel Kurtz
(el Mi no tau ro Mar lon Bran do). Por úl ti -
mo, el em ble má ti co y ge nial film de
Hitch cok, Cuén ta me tu vi da (1945),
don de el la be rin to men tal de Gre gory
Peck -ilus tra do por Da lí- es es cru ta do
por la be lla psi quia tra, y a la vez de tec -
ti ve, In grid Berg man.

Por úl ti mo, se gún Ita lo Cal vi no, “quien
crea po der su pe rar los la be rin tos hu -
yen do de su di fi cul tad se que da siem -
pre al mar gen”. A pro pó si to, es de re -
cor dar que no hay dis cur so ar tís ti co
más la be rín ti co y he te ro gé neo que el
del ci ne: és te cru za y su ma con cier ta
im per ti nen cia in só li ta, pin tu ra, fo to gra -
fía, li te ra tu ra, mú si ca, etc, etc. Aun que
pa ra al gu nos, el ci ne si gue sien do un
ar te “de ma sia do ob vio”, o un me ro y
su per fi cial en tre te ni mien to. Cuan do en
rea li dad, al de cir de Jean Luc Go dard:
el ci ne es un ins tru men to de pen sa -
mien to. O in clu so, de be ría ser un me -
dio co mo otro cual quie ra, qui zás más
va lio so que otros, de es cri bir la his to -
ria, se gún Ro ber to Ros se lli ni.
Lo in te re san te pa ra el lec tor -ese “es -
pec ta dor via je ro”- si gue sien do el de sa -
fío pro pues to por el la be rin to, la aven -
tu ra de in ter nar se en él pa ra uti li zar lo
co mo pre-tex to, y pa ra sa lir en ri que ci -
dos, aun sa bien do que tal vez no se sal -
ga más que pa ra en trar en otro. Por que
co mo es cri bió Bor ges en el re la to, El hi -
lo de la fá bu la: “…Aho ra el hi lo se ha
per di do, el la be rin to se ha per di do tam -
bién. Aho ra, no so tros ni si quie ra sa be -
mos si nos ro dea un la be rin to, un se cre -
to cos mos, o un caos aza ro so. Nues tro
her mo so de ber es ima gi nar que hay un
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la be rin to y un hi lo. Nun ca da re mos con
el hi lo; aca so lo en con tra mos y lo per de -
mos en un ac to de fe, en una ca den cia,
en el sue ño, en las pa la bras que se lla -
man fi lo so fía o en la me ra y sen ci lla fe -
li ci dad”. 
La mis ma fe li ci dad que nos de pa ra mi -
rar y dis fru tar un nue vo film, o re cor dar
al gu na es ce na ya vis ta va rias ve ces, pe -
ro en la cual en con tra mos al go no per ci -
bi do an tes: es ce nas o se cuen cias ma ra -
vi llo sas e ina go ta bles, co mo el fi nal de
Muer te en Ve ne cia, La dol ce vi ta, o El Pa -
dri no, par te III. Y an te las cua les nos su -
mer gi mos co mo en un sue ño, ya que el
ci ne tam bién es, en cier ta for ma, “un
sue ño im pli ca do”, que co mo “un mo vi -
mien to da do a ver”, des de el fon do os -
cu ro del in cons cien te, abre fren te a las
po lí ti cas de ol vi do una ven ta na de luz a
la me mo ria, a lo so cial y a la sub je ti vi -
dad. Un mo do efi caz de in da ga ción so -
bre los mo dos de ser de las dis tin tas so -
cie da des a tra vés de la his to ria.

Pa ra un ma yor de sa rro llo de es ta pro -
pues ta, con sul tar los li bros: De Ci ne So -
mos (crí ti cas y mi ra das des de el ar te) (2007)
y El Ci ne en su la be rin to: Li te ra tu ra - Pin -
tu ra -  So cie dad (2009), am bos pu bli ca -
dos por To pía Edi to rial.
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El cuer po es el prin ci pio... el cuer po
ha bla siem pre... Po ner el cuer po...
Pien so al cuer po co mo una he rra mien ta
po ten te de crea ción del ser hu ma no y
de múl ti ples  po si bi li da des de vin cu lar -
se con el otro. El cuer po no só lo tie ne la
ca pa ci dad de trans por tar nues tras
ideas, nues tros sen ti mien tos y sen sa cio -
nes, nues tra sub je ti vi dad, si no que en sí
tie ne su pro pio len gua je, y con cien te -
men te uti li za mos es ca sa men te ese len -
gua je, y ge ne ral men te, sin sa ber que
nues tro cuer po pien sa, sien te, ha ce y co -
mu ni ca to do el tiem po, per ma nen te -
men te,
Es ne ce sa rio des ci frar los có di gos del
len gua je del cuer po (in clu yo la pa la -
bra, que es par te de nues tro cuer po, es
un ele men to so no ro del cuer po); el
cuer po es un te rri to rio vi vo, po co ex -
plo ra do co mo len gua je, sal vo ar tis tas
co mo los bai la ri nes, los mi mos, la ex -
pre sión cor po ral o al gún ti po de tea tro
y al gu nos otros, al can zan al gún ni vel
de co no ci mien to y de las po si bi li da des
del len gua je cor po ral. 

Nues tra for ma ción co mo su je tos so cia -
les es tá  ba sa da y de sa rro lla da des de
una es truc tu ra del len gua je ver bal; a la
pa la bra la he mos de sa rro lla do has ta el
má xi mo de sus po si bi li da des y for mas,
aun que no la uti li ce mos en for ma con ti -
nua. Mien tras tan to el cuer po ha bla
siem pre, el cuer po es cu cha, el cuer po
dia lo ga, el cuer po sien te, el cuer po se
mue ve, el cuer po pien sa, el cuer po pro -
du ce, el cuer po une y se pa ra, el cuer po
re vo lu cio na, el cuer po es si len cio y es
so ni do, el cuer po co mu ni ca, el cuer po
vin cu la, el cuer po ac cio na, el cuer po
trans mi te, el cuer po es vi da, el cuer po
es muer te... y  has ta en ese mo men to el
cuer po ha bla.

Mi ex pe rien cia per so nal en abor dar el
cuer po se ini cia des de el Mi mo Con -
tem po rá neo, pa san do por el Tea tro Par -
ti ci pa ti vo con las ex pe rien cias so cia les y
úl ti ma men te, co mo las del Fren te de
Ar tis tas del Bor da, o sea re la cio nan do
per ma nen te men te al CUER PO con el
ar te en su rol de trans for ma dor sub je ti -
vo, ins ti tu cio nal y so cial.
Ha ce mu chos años atrás co mo es tu -
dian te de un tea tro bá si ca men te de tex -
to, tu ve la ne ce si dad de re co rrer al gu na
for ma ción ar tís ti ca más cor po ral, sen tía
in com ple ta mi for ma ción co mo ac tor y
le yen do un afi che de Án gel Eli zon do
re cién re gre sa do de Eu ro pa don de
anun cia ba los cur sos de MI MO Y EX -
PRE SION COR PO RAL... y ahí fui y de
ahí ven go.
Ven go de una lar ga for ma ción y de ex -

pe rien cia con cep tual y téc ni ca del Mi -
mo Con tem po rá neo, ba sa do en téc ni cas
y con cep tos del len gua je cor po ral. El
Mi mo Con tem po rá neo tra ba ja con to do
el cuer po, con  la ac ción cor po ral. Po ner
en igual dad las po si bi li da des de ex pre -
sar, co mu ni car, trans mi tir, crear, ha cer a
tra vés del cuer po, sean és tas en for ma
in de pen dien te, par cia les y to ta les.

En to da es truc tu ra tea tral con ven cio nal,
ba sa da en la re pre sen ta ción y en la fic -
ción, des de los es ce na rios con ven cio na -
les y con el pú bli co en fun ción de es pec -
ta dor, que es pec ta, que mi ra, que sien te,
que pien sa... pe ro en ese mo men to de la
re pre sen ta ción tea tral no ac cio na cor po -
ral men te... no po ne el cuer po to tal men -
te, no hay par ti ci pa ción ac ti va ple na, to -
tal, y por lo tan to no in flu ye en esa es -
truc tu ra de re pre sen ta ción tea tral.
Es ta con ven ción tea tral  ba sa da en un
sis te ma de co mu ni ca ción ce rra da, don -
de un gru po de ac to res, mi mos, o bai la -
ri nes des de un es ce na rio con sus cuer -
pos en vían men sa jes, ideas, sen ti mien -
tos a tra vés de una dra ma tur gia y pues -
ta de es ce na, que el pú bli co o es pec ta -
dor des de su lu gar, re ci be, de co di fi ca
pe ro en ese mo men to no pue de de vol -
ver cor po ral men te... a lo su mo, reír, llo -
rar, emo cio nar se, pen sar... pe ro su cuer -
po no ac cio na y si lo ha ce es for ma li mi -
ta da, des de la  po si ción sen ta da la ma -
yo ría de las ve ces y pa si va. En ge ne ral
su ce de es to, sa bien do que exis ten ex -
cep cio nes en el tea tro con tem po rá neo.

A par tir de esa li mi ta ción for mal y con -
cep tual, co men cé a es truc tu rar un ti po
de tea tro que lla mé Tea tro Par ti ci pa ti -
vo... esa ne ce si dad de bus car le al cuer -
po una ma yor par ti ci pa ción de la gen te-
pú bli co en el he cho tea tral, y una ac ti -
tud cor po ral dis tin ta del ac tor: po ner el
cuer po en la rea li dad so cial. Pa ra ello
es truc tu ré un dis po si ti vo de for ma ción,
in ves ti ga ción y rea li za ción ba sa do en la
uti li za ción de es pa cios rea les-co ti dia -
nos, tra ba jar en y des de la rea li dad pa ra
trans for mar la, y con la par ti ci pa ción
ple na del pú bli co y ac to res. En un sis te -
ma de co mu ni ca ción abier ta y par ti ci -
pa ti va.

Con res pec to a los es pa cios rea les pue -
den ser abier tos y ce rra dos, fi jos o en
mo vi mien to... Por que en los es pa cios
rea les-co ti dia nos, cual quier per so na ha
cir cu la do, cir cu la y pue de cir cu lar. Es
un es pa cio pro pio, co no ci do, su cuer po
lo acep ta, lo re co no ce, no le es aje no, no
lo in hi be. Pue de ac cio nar con ma yor li -
ber tad, par ti ci par ac ti va men te. La par ti -
ci pa ción de la gen te pue de ser in di vi -
dual, gru pal, ins ti tu cio nal y co mu ni ta -
ria-so cial.
En re fe ren cia a la rea li dad, tra ba jar en y
des de la rea li dad, es jus ta men te eso...
des de la rea li dad de ese es pa cio real-so -
cial ele gi do (no trans for ma do) si tua mos
ac cio nes (si tua cio nes) que nos lle ven a
una nue va rea li dad...
En ese dis po si ti vo se in ten ta trans gre dir
to dos los com por ta mien tos y vín cu los
cor po ra les so cia les con ven cio na les, pa -

ra bus car nue vas for mas de ex pre sión,
de crea ti vi dad y co mu ni ca ción a tra vés
del cuer po, de la co mu ni ca ción con el
cuer po, por que el cuer po siem pre ha -
bla... el cuer po siem pre co mu ni ca... y
po ner el cuer po en la rea li dad.

El Tea tro Par ti ci pa ti vo se ca rac te ri za
por sa car el tea tro a la “ca lle” y la ex pe -
rien cia del Fren te de ar tis tas del Bor da
(FAB) se ca rac te ri za por sa car la lo cu ra
a la ca lle, po ner le el cuer po a la lo cu ra.
La ex pe rien cia del FAB es tá pen sa da y
lle va da a ca bo des de con cep tos y téc ni -
cas del Tea tro Par ti ci pa ti vo, tra ba jan do
en y des de la rea li dad pa ra trans for -
mar la, ha cien do par ti ci par a la gen te,
par tien do de la ac ción cor po ral, uti li -
zan do el len gua je cor po ral co ti dia no-
real que le per mi ta vin cu lar se per ma -
nen te men te, tan to a las per so nas que lo
ha bi tan co mo a las que tra ba jan en el
ma ni co mio. 
Ha cer par ti ci par a es ta ins ti tu ción ma -
ni co mial con el afue ra, vin cu lar la, re la -
cio nar la con otros ins ti tu cio nes-cuer pos
del afue ra. Rea li zar un mon ta je par ti ci -
pa ti vo de ins ti tu cio nes y pro du cir men -
sa jes, ideas, sen sa cio nes, que ge ne ren
una nue va  rea li dad en esa rea li dad ins -
ti tu cio nal, y cu yo  ob je ti vo o de sen la ce
es la des ma ni co mia li za ción.

El Bor da...

El Bor da, Ba rra cas. Zo na sur, zo na de
ba rra cas, de de pó si tos. 
Zo na sur... zo na de ex clu sio nes, de de -
pó si tos de per so nas
un lar go mu ro con re jas se pa ra el
aden tro y el afue ra,
don de aden tro vi ven 1000 cuer pos tris -
tes 
En un poe ma de Ju lio Gar ber.
“yo vi vo... tú vi ves... él vi ve...
no so tros vi vi mos...
¡En ton ces que nos de jen!!!!.
¡En ton ces que nos de jen!!!!
¡EN TON CES, QUE NOS DE JEN!!!!”
Sue na co mo un gri to que po cos es cu -
chan
Aden tro y afue ra.
Es un gri to des car na do de 1000 cuer -
pos, 
pien so que son otros 1000 de sa pa re ci -
dos
Son los gri tos des car na dos, si len cia -
dos
por un sis te ma ce rra do que los con tro -
la,
un sis te ma sin ha bla, sin tiem po re no -
va dor.
Gri tos con te ni dos en un hos pi tal
(¿hos pi tal?)
que a ve ces se pa re ce a una cár cel.
Apa re ce el po der, la so ber bia, el amo
el en fer mo, el es cla vo, los si len cio sos,
el pue blo.
Otra vez el Sis te ma que aca lla los gri -
tos,
los de li rios, lo lo co, lo nue vo, lo re vo -
lu cio na rio.
Aden tro y afue ra.
la lu cha es tá da da en tre los que sos tie -
nen el sis te ma y
los que in ten tan cam biar lo has ta nun -
ca más.

Nun ca más, mo men to en que esos gri -
tos si len cia dos
se es cu chen, cir cu len en tre no so tros, 
que vuel van a ser gri tos de lu cha,
Vo ces de vi da, des de el ma ni co mio,
des de la cár cel, des de la vi lla, des de el
pue blo.
El ar te y el Bor da. Pa ra Nun ca Más el
Bor da.
En ton ces ese día, (per mi so Ju lio Gar -
ber)
Yo vi vo... tú vi ves... él vi ve...
No so tros vi vi mos...
¡¡¡En ton ces vi va mos!!!
¡¡¡EN TON CES VI VA MOS!!!

En ton ces, en el Bor da, en ese con tex to,
en ese es pa cio real, se crea el FREN TE
DE AR TIS TAS DEL BOR DA... que a tra -
vés de  ta lle res ar tís ti cos, coor di na dos
por ar tis tas y psi có lo gos y/o psi có lo gos
so cia les, se trans for man en un es pa cio
crea ti vo, don de se pro ce san téc ni cas y
con cep tos de ca da dis ci pli na a ni vel de
la for ma ción y ex pe ri men ta ción has ta
lle gar a la pro duc ción ar tís ti ca, que lue -
go se con vier ten en es pec tá cu los, re ci ta -
les, o ex po si cio nes en tea tros, cen tros
cul tu ra les, fa cul ta des, hos pi ta les, fes ti -
va les, con gre sos en tre mu chas otras
pre sen ta cio nes, te nien do co mo ob je ti vo
la des ma ni co mia li za ción, el ar te con tri -
bu yen do a pro ce sos al ter na ti vos al ma -
ni co mio es ta tal y pri va do.

Es ta prác ti ca coin ci de con una ideo lo -
gía, la del ar tis ta que se en ro la en el ar -
te con tes ta ta rio y trans for ma dor. El ar te
y el ar tis ta se pue den di vi dir en dos co -
rrien tes; una, el re pro duc tor y afian za -
dor de es truc tu ras y sis te mas ar tís ti cos,
po lí ti cos y so cia les, o la de asu mir una
po si ción trans for ma do ra y re vo lu cio na -
ria. 
En ri que Pi chon Ri viè re de fi nió al ar tis -
ta “… co mo per so na je de nues tro tiem -
po tie ne que abor dar los pro ble mas  de
cual quie ra de sus se me jan tes, pe ro con
la di fe ren cia que él se an ti ci pa y por
ser an ti ci pa do se le ad ju di can las ca -
rac te rís ti cas de un agen te de cam -
bio”…a quí el Tea tro Par ti ci pa ti vo, des -
de una es truc tu ra ba sa da en el len gua je
del cuer po (ple no y to tal) re vo lu cio na la
rea li dad, pa ra ge ne rar nue vas rea li da -
des, don de el ar te des ple ga do en las
eta pas de for ma ción del in di vi duo y de
los gru pos, don de el ar te mez cla do per -
ma nen te men te en la vi da co ti dia na pa -
ra ha cer la más sen si ble, más so li da ria,
más de mo crá ti ca, más in te li gen te, más
crea ti va, más hu ma na, me jor vi da.
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El enig ma que Marx plan tea se ría el si -
guien te: ¿có mo per ma ne ce lo fan tás ti co
del “meo llo” de la esen cia cris tia na en
el Es ta do ra cio nal, de mo crá ti co y lai co?
¿Cuál es su so por te? ¿Có mo se me ta -
mor fo sea el po der vi si ble y en car na do
de la Ma dre Igle sia o del pro tes tan tis mo
pa ra cons truir con su esen cia el Es ta do
ra cio nal lai co don de ese fun da men to se
des va ne ce co mo si no exis tie ra? Pa ra
de sen tra ñar es te efec to de en cu bri mien -
to, que tam bién se ña la co mo “psi co ló gi -
co”, Marx re cu rre, vi mos, a la esen cia
ge né ri ca. Pe ro ¿có mo ex pli car des de el
ser ge né ri co, que es só lo un con cep to, la
esen cia re li gio sa, que es una fan ta sía
ima gi na ria? Si no, no ha bría mis te rio.
Pa ra com pren der la esen cia re li gio sa
ima gi na ria ha bría que se ña lar el lu gar
ima gi na rio hu ma no pre vio que ella
usur pa pa ra me ta mor fo sear lo de ma ne -
ra fan tás ti ca. Pe ro en la esen cia ge né ri ca
su fun da men to ar cai co ima gi na rio de -
sa pa re ce co mo sos tén del pen sa mien to
ra cio nal cons cien te cuan do Marx la
pien sa. Marx no re tie ne la po si bi li dad
de que el ori gen de la con cien cia adul ta
sea el re sul ta do de la trans for ma ción
his tó ri ca de una ex pe rien cia in fan til
ima gi na ria con la cual el hom bre pro -
du ce, al ser des ci fra da y en de re za da, su
idea del ser ge né ri co. Sin em bar go lo
ma ter no en el ma te ria lis mo mar xis ta si -
gue es tan do aho ra, que ya lo sa be mos,
tan au sen te co mo la esen cia ima gi na ria
cris tia na en el Es ta do ra cio nal per fec to
y en el ca pi ta lis mo.
Su ce de que el meo llo re li gio so, que ocu -
pa ba en So bre la cues tión ju día el lu gar de
la in fraes truc tu ra, cuan do pa sa a con -
ver tir se en “el con jun to de las re la cio -
nes so cia les” cien tí fi cas se con vier te en
“su pe res truc tu ra” dis tan cia da de las re -
la cio nes ma te ria les pro duc ti vas: en re -
fle jo. Hu bie ra qui zás re co no ci do, si -
guien do su pro pio plan teo, que la esen -
cia re li gio sa cris tia na, al de pre ciar las
cua li da des sen si bles de las ne ce si da des
prác ti cas has ta la in ti mi dad más pro -
fun da y ar cai ca del su je to, su plan tan do
una ma dre sen sual y sen si ble por una
ma dre vir gen, con te nía al ca pi ta lis mo
“in nu ce”: lo que co men zó con el fe ti -
chis mo del cuer po de Cris to co mo for -
ma re li gio sa cul mi na con el fe ti chis mo
de la mer can cía en el ca pi ta lis mo. La
for ma “su je to” de Cris to es cin di da en
es pí ri tu y cuer po con fi gu ra la for ma de
to dos los ob je tos “eco nó mi cos” que sa -
tis fa cen las ne ce si da des prác ti cas, ade -
cua dos a su mo de lo re li gio so: en ob je tos
fí si ca men te me ta fí si cos. Por que, al fin
de cuen tas, ¿qué es el fe ti chis mo de la

mer can cía, con el cual co mien za Marx
su aná li sis en El Ca pi tal, si no la “so lu -
ción fi nal” cris tia na de la ne ce si dad
prác ti ca ju día que cul mi na evan ge li zan -
do a to dos los ob je tos que las sa tis fa -
cen? ¿Y qué, ade más, pa ra que el ca pi ta -
lis mo si guie ra triun fan do, la cues tión
ju día plan tea da con san Pa blo des de ha -
ce ca si dos mi le nios, re que ría la “so lu -
ción fi nal” que abar ca ra en ton ces no só -
lo a to dos los ob je tos si no tam bién a to -
dos los su je tos -“pri me ro los ju díos”- que
man ten gan vi vo, al la do del cris tia nis -
mo, lo que su esen cia ce les te exi ge que
sean ani qui la dos pa ra triun far de fi ni ti -
va men te?
Por que en la eco no mía ca pi ta lis ta fi nan -
cie ra, ra cio na li za da has ta un lí mi te an -
tes nun ca al can za do, pa sa lo mis mo que
con el Es ta do ra cio nal y su pre mi sa cris -
tia na: el fun da men to ima gi na rio re li gio -
so que la acom pa ña tam bién se tor nó
in vi si ble en los ob je tos y en los su je tos
que su esen cia con for ma. Si el mar xis -
mo pos te rior a Marx hu bie ra man te ni -
do la esen cia ge né ri ca del Marx jo ven
en el fe ti chis mo de la mer can cía, que só -
lo apa re ce co mo si fue ra un fe ti chis mo
de con cien cia, se hu bie ra com pren di do
que ese fe ti chis mo se si gue apo yan do,
tal co mo el Es ta do lai co, en la ma te ria li -
dad fan tás ti ca cris tia na que el “hom bre
abs trac to” no ago ta. Es el re sul ta do,
creo, de la rup tu ra que se pro du ce
cuan do el ma te ria lis mo ma ter no im plí -
ci to de So bre la cues tión ju día se trans for -
ma y se pos ter ga en el ma te ria lis mo del
ca pi ta lis mo cuan do se lo abor da de ma -
ne ra “cien tí fi ca”. Es cier to, eso no in va -
li da ni mu cho me nos la pues ta al des -
nu do de su fun da men to en la ex pro pia -
ción del tra ba jo y de la vi da hu ma na
que Marx des cri be. Pe ro ten dría mos
que ter mi nar co he ren te men te afir man -
do que el ima gi na rio re li gio so, co mo
“or do amo ris” que nos abar ca a to dos co -
mo  su je tos, es el que si gue sos te nien do,
con sus ner va du ras sub te rrá neas, el en -
tra ma do y las ar ti cu la cio nes del Es ta do
per fec to so bre el fon do de la ma te ria li -
dad des va lo ri za da, sin ma ter, de la re li -
gión cris tia na. Y que és ta, co mo “com -
pen dium en ci clo pé di co” (Marx: In tro -
duc.), es de cir, mí ti co, con di cio na la
aper tu ra más en glo ban te de to do lo que
exis te en el  mun do de los hom bres, y
por lo tan to tam bién a to das las re la cio -
nes pro duc ti vas. 
Co mo la  ar ga ma sa que sos tie ne los ci -
mien tos se pre pa ra con agua y ce men to,
el Es ta do des can sa dis tan cian do los pi -
lo tes en la se pa ra ción ra di cal cris tia na
en tre el al ma y el cuer po. La pri me ra

une, la otra se pa ra: es el “hom bre abs -
trac to” del que Marx nos ha bla. Pe ro no
es cual quier al ma ni cual quier cuer po:
es una re li gión que al can zó su til men te a
efec tuar la ex pro pia ción más pro fun da
que el cuer po hu ma no ha ya al can za do
nun ca, des pla zan do el lu gar más sen si -
ble y ma ter no que to do hom bre tie ne
co mo sos tén de su vi da pa ra reem pla -
zar lo por la ma triz in cle men te de la Ma -
dre Igle sia. Ha lo gra do que el cuer po
ma ter no, el pri mer “ma te ria lis mo his tó -
ri co” del su je to, ex pro pia do en lo más
hon do de no so tros mis mos, se ha ya ins -
ti tu cio na li za do, con ver ti do pri me ro en
cuer po  fan tás ti co de la vir gen Ma ría
pa ra que lue go pue da “rea li zar se” en el
Es ta do per fec to. La alie na ción y el ex -
tra ña mien to de lo más pro pio han si do
al can za dos: sus ar ti cu la cio nes y ra mi fi -
ca cio nes cons tru yen la “con cep ción”
del mun do de to da la cul tu ra de Oc ci -
den te, aun que ya mu chos no sea mos re -
li gio sos. 
La crí ti ca que se di ri ge Marx a sí mis mo
en las Te sis so bre Feuer bach, y en la que se
ins cri ben la ma yo ría de los mar xis tas,
dan co mo su pe ra da la no ción del “ser
ge né ri co” por ser “an tro po ló gi ca” y “no
cien tí fi ca” -que en rea li dad lo es, por
suer te, por que des bor da a la ra cio na li -
dad pa triar cal ilu mi nis ta. La dis tan cia
tem po ral que re co rre el su je to en el de -
sa rro llo de su pro pia his to ria que da ex -
clui da: de ja en la os cu ri dad el fun da -
men to pri me ro de esa mis ma ra zón
pen san te en cu yo nom bre tam bién se
ex clu ye la esen cia ge né ri ca, aun que
evo que a los sue ños co mo un fun da -
men to ne ce sa rio: “el mun do po see des -
de ha ce mu cho tiem po el sue ño de una
co sa que, pa ra po seer la real men te, le
bas ta ría con to mar con cien cia [de ella]”.
(In tro duc ción a la crí ti ca de la fi lo so fía del
de re cho de He gel). Hay en ton ces una dis -
tan cia tem po ral his tó ri ca en el trán si to
del ni ño al hom bre adul to, del sue ño sin
con cien cia a la con cien cia con la que
Marx lo pien sa. 

¿Qué pa só lue go con el ser ge né ri co?

Es cier to que Marx a esa pri me ra me ta -
mor fo sis de la Na tu ra le za en na tu ra le za
his tó ri ca, el ser ge né ri co del hom bre, la
es bo za só lo co mo una ex pe rien cia de la
con cien cia adul ta en los Ma nus cri tos, y
lo ha ce sin in cluir esa otra “his to ria”
que, des de la pri me ra in fan cia, de ter mi -
na el ac ce so del hom bre a la His to ria.
En los Ma nus cri tos de 1844 esa trans for -
ma ción se des plie ga so bre el fon do de la
re la ción del hom bre con la mu jer, co mo
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León Ro zitch ner

El año que vie ne apa re ce rá pu bli ca do por la edi to rial Ge di sa el li bro La cues tión Ju día de Karl Marx con un pró lo go de León Ro zitch ner. Co mo sa be mos es te tex to se ba sa en la res pues ta que
da Marx a Bauer so bre “la cues tión ju día”. Mu cho se ha es cri to so bre el su pues to an ti se mi tis mo de Marx en es ta obra. Sin em bar go Ro zitch ner ha ce una nue va lec tu ra pa ra en ten der que la
opo si ción en tre cris tia nos y ju díos en el cam po re li gio so Marx la ha trans for ma do, pa ra com pren der la, en la opo si ción en tre el Es ta do po lí ti co y la so cie dad bur gue sa pa ra ha cer vi si ble lo in vi -
si ble. Por ello afir ma que: “Si los ju díos só lo en tien den que Marx se re fie re a ellos co mo pu ros ju díos, ju díos-ju díos, y que los des pre cia no pue den dar se cuen ta en ton ces que el ju dío y el ju -
daís mo del cual Marx aquí se ocu pa es siem pre ‘el ju dío’ o ‘el ju daís mo’ cris tia ni za do: lo que el cris tia nis mo ha he cho de ellos y lo que ca da ju dío ha in te rio ri za do de cris tia no en su ser ju dío.”
Pe ro Ro zitch ner nos ad vier te que una de las di fi cul ta des que en con tra mos es com pren der un tex to don de és te su til men te ad quie re por mo men tos un ma tiz iró ni co. “Co mo si Marx -que ‘era un
ju dío de pu ra san gre’, se gún es cri bió En gels a un ami go- hi cie ra su ya las crí ti cas cris tia nas con tra los ju díos pa ra pa sar de in me dia to a re fu tar las, pe ro lo ha ce des de una ma triz teó ri ca di fe -
ren te, que es ne ce sa rio te ner pre sen te pa ra com pren der su pro pio de rro te ro”.
Uno de los plan teos de Ro zitch ner en es te pró lo go -que da da su ex ten sión es ca si un li bro- con sis te en con si de rar que el cris tia nis mo, “mien tras pre ten de ser la ver dad del ju daís mo al reem pla -
zar lo, só lo es un des vío y una vía muer ta an te la esen cia ge né ri ca que Marx pre su po ne en el fun da men to de to dos los hom bres, y al que ca da re li gión, al me ta mor fo sear la, le da ría una for ma
pro pia. Son dos for mas -la ‘esen cia ge né ri ca’ y la ‘esen cia re li gio sa’- ca da una de las cua les mues tra qué es lo que ca da re li gión -el ju daís mo y el cris tia nis mo- ha cons trui do al me ta mor fo sear
la esen cia ge né ri ca, ma triz hu ma na de la his to ria, en el cam po de lo irreal y de lo ilu so rio que es pro pio de lo re li gio so”.
A con ti nua ción trans cri bi mos el apén di ce del pró lo go en el que res ca ta la im por tan cia del con cep to de “ser ge né ri co” en Marx. Agra de ce mos a la edi to rial Ge di sa fa ci li tar nos el tex to pa ra su
pu bli ca ción.

el lu gar don de se pro du ce la me ta mor -
fo sis de la na tu ra le za en cul tu ra, por -
que allí la na tu ra le za se trans for ma in -
me dia ta men te en na tu ra le za hu ma na:
en un nue vo ma te ria lis mo. 

“El se cre to de es ta re la ción en cuen tra su
ex pre sión ine quí vo ca, de ci si va, ma ni -
fies ta, de ve la da en la re la ción del hom -
bre con la mu jer y en la ma ne ra co mo es
apre hen di da la re la ción ge né ri ca, na tu -
ral e in me dia ta. La re la ción in me dia ta, na -
tu ral, ne ce sa ria del hom bre con el hom bre es
la re la ción del hom bre con la mu jer. (...) En
es ta re la ción apa re ce pues de ma ne ra sen si -
ble, re du ci da a un he cho con cre to la me di da
en la cual pa ra el hom bre la esen cia hu ma na
se con vir tió en na tu ra le za, o en la cual  la
na tu ra le za hu ma na se con vir tió en la esen -
cia hu ma na del hom bre”. “Del ca rác ter de
es ta re la ción re sul ta la me di da en la
cual el hom bre se con vir tió pa ra si mis -
mo en ser ge né ri co, hom bre, y se apre -
hen dió co mo tal”. (Ma nus cri tos, 3º).

La esen cia ge né ri ca, co mo ex pe rien cia
fun dan te, se crea en el en la ce amo ro so
de los cuer pos del hom bre y la mu jer
cuan do se unen: la cul tu ra apa re ce reor -
ga ni zan do to do el cuer po que pa sa de
cuer po na tu ral a cuer po hu ma no, don -
de to da la ma te ria li dad na tu ral se ha
con ver ti do en una nue va ma te ria li dad:
la cul tu ra se ha con ver ti do en la na tu ra -
le za hu ma na. Se rá el fun da men to des de
el cual ad quie ren sen ti do hu ma no to -
das las de más re la cio nes que se de ri van
de ella y en ton ces, pen sa mos, to das las
re la cio nes pro duc ti vas. 

“En es ta re la ción apa re ce tam bién en
qué me di da la ne ce si dad  del hom bre se
ha con ver ti do en una ne ce si dad hu ma -
na, por lo tan to en qué me di da el otro
hom bre en tan to hom bre se con vir tió
pa ra él en una ne ce si dad, en qué me di -
da, en su exis ten cia más in di vi dual, es
al mis mo tiem po un ser so cial (...) Par -
tien do de es ta re la ción se pue de juz gar,
pues el gra do de cul tu ra que el hom bre
ha al can za do.” (id.) . 

En ton ces el cuer po que trans for ma su
ne ce si dad na tu ral en ne ce si dad hu ma -
na en el en la ce car nal con otro ser hu -
ma no de be ría re mi tir se a un ori gen ma -
ter no pri me ro, el del pri mer en la ce, co -
mo esa “re la ción sin re la ción” de la que
ha bla ba He gel, por que allí los cuer pos
es ta ban to da vía, en el ori gen, cuer po a
cuer po con fun di dos. Que con ten dría
en ton ces su “fon do ge né ri co hu ma no”,
que Marx si túa en la “in fan cia de la Hu -



ma ni dad” y no en la in fan cia del ni ño,
que allí sí só lo re sul ta ría de la trans for -
ma ción de la na tu ra le za en hu ma na por
el tra ba jo del hom bre. Ha bría en el se no
del ma te ria lis mo de Marx dos ma te ria -
lis mos: uno que co mien za con la trans -
for ma ción de la na tu ra le za por obra del
tra ba jo hu ma no, que cul mi na en el aná -
li sis de las re la cio nes pro duc ti vas eco -
nó mi cas que se lee en los ob je tos, y otro
ma te ria lis mo que su po ne un ori gen en
la me ta mor fo sis que se pro du ce en la
cor po rei dad hu ma na en el en la ce amo -
ro so del cuer po de la mu jer con el cuer -
po del hom bre, y que de be leer se en los
su je tos.

El pri mer ma te ria lis mo se ex pli ca por
su ori gen en la his to ria de la hu ma ni -
dad. Pa ra com pren der el se gun do, que
lee su ver dad no en la trans for ma ción
de las co sas si no en la de los su je tos,
Marx se re mi te a la re la ción del hom bre
con la mu jer co mo el lu gar de su me ta -
mor fo sis. Pe ro le fal ta el ori gen de es te
ori gen del ma te ria lis mo nue vo, que no
po dría te ner otra ma te ria que la del
cuer po del hi jo con la ma dre que nos
tra jo a la vi da y don de es ta pri me ra me -
ta mor fo sis se pro du ce. La his to ria in -
fan til del su je to que des de esa pri me ra
re la ción con la ma dre pro du jo al hom -
bre y a la mu jer co mo adul tos, ca pa ces
de amar se, de sa pa re ce en ton ces del
plan teo his tó ri co y el ma te ria lis mo pier -
de el ori gen de su fun da men to ma ter no.
Só lo tie ne un ori gen el ma te ria lis mo cu -
ya ma te ria li dad his tó ri ca se pro du ce
cuan do la hu ma ni dad na ce, y que se
trans for ma pro gre si va men te en la ma -
te ria li dad de las re la cio nes pro duc ti vas
adul tas. La re la ción del hom bre con la
mu jer que da sos la ya da. ¿Bas ta rá lue go
que Marx en El ca pi tal di ga que “la tie -
rra es la ma dre y el tra ba jo es el pa dre”
de la ri que za pa ra re cu pe rar la?

Ser ge né ri co e in fan cia

Ese es el pro ble ma: có mo el hom bre ad -
quie re su esen cia ge né ri ca que fun da el
nue vo ma te ria lis mo, por que la re la ción
hom bre-mu jer adul ta de los Ma nus cri tos
la ro za pe ro no la al can za: esa ma te ria
nue va no re co no ce aún el lu gar pri me ro
don de él se en gen dra. El ser ge né ri co,
que la con cien cia de Marx pien sa, apun -
ta a un ac to de na ci mien to que lo crea
pri me ro sin con cep tos y del que ex tra -
ña men te no te ne mos con cien cia por que
la con cien cia mis ma lo su pri me: 

“Y del mis mo mo do que to do lo que es
na tu ral de be na cer, del mis mo mo do el
hom bre tie ne tam bién su ac to de na ci -
mien to, la his to ria, pe ro la his to ria es
pa ra él una his to ria co no ci da y, por con -
si guien te, en tan to ac to de na ci mien to,
es un ac to de na ci mien to que se su pri -
me a sí mis mo con cien te men te. La his -
to ria es la ver da de ra his to ria na tu ral del
hom bre” (“vol ver a es to”, agre ga Marx
al mar gen). (Ma nus cri tos, pág. 138, ed.
fran ce sa).

En ton ces hay dos ac tos de na ci mien to
di fe ren tes que que dan sub su mi dos en

uno: la His to ria (his to rio gra fía) del na -
ci mien to de la His to ria de la hu ma ni -
dad, y la his to ria (bio gra fía) del na ci -
mien to del hom bre in di vi dual que ac ce -
de a la His to ria de su ac tual vi da his tó -
ri ca. Es te úl ti mo, ro za do en la ex pre sión
am bi gua, que da ig no ra do: el ac to de
na ci mien to in di vi dual des de la in fan cia
a la His to ria ca re ce ría él mis mo de his -
to ria. Hay una pre his to ria de la hu ma -
ni dad pe ro no hay una pre his to ria del
ni ño que se ha ce hom bre. Marx  con -
vier te a la esen cia del ser ge né ri co en
una esen cia ra cio nal uni ver sal en tan to
fun da men to, y no exis tía aún el co no ci -
mien to teó ri co que per mi tie ra si tuar el
ori gen de esa ex pe rien cia, que la in dus -
tria hu ma na no ago ta, en la sim bio sis
ar cai ca con la ma dre, co mo aho ra sa be -
mos. Que es la úni ca que po dría reu nir
am bos ma te ria lis mos en uno so lo, que
se ría pri me ro.

El ori gen en so ña do de la esen cia 
ge né ri ca

¿Cuál es la di fi cul tad pa ra en ten der lo
des de la ra zón pen san te? Su ce de que la
esen cia ge né ri ca en su ori gen in fan til
tam bién es una esen cia fan tás ti ca e ima -
gi na ria, que de be ser des ci fra da tan to
co mo de be ser lo la esen cia re li gio sa que
en ella se apo ya, pe ro que tie ne una
“ver dad ma te rial” ori gi na ria en el cuer -
po ma ter no que las otras no tie nen,
por que aque llas fue ron ima gi na das
des de el po der del pa triar ca do que, en
el cris tia nis mo, trans for mó su ma te ria li -
dad ma ter na en otra Co sa. Pa ra com -
pren der el ori gen del ma te ria lis mo des -
de el en sue ño in fan til, y en con trar allí el
fun da men to afec ti vo e ima gi na rio del
ser ge né ri co, hu bie ra si do ne ce sa rio que
Marx ya po se ye ra, pa ra in ter pre tar lo,
otra teo ría cien tí fi ca: La in ter pre ta ción de
los sue ños, por ejem plo. Por eso ese con -
cep to del ma te ria lis mo, pen sa do con
Marx co mo esen cia ge né ri ca  fi lo só fi ca,
ca re ce de una ex pe rien cia hu ma na his -
tó ri ca que pue da sos te ner lo. Y qui zás
sea por eso mis mo que Marx, cuan do la
re le ga, nos di ce que era una esen cia
“mu da”, y que pro ve nía de “fan ta sías
in fan ti les”: el ni ño no ha bla to da vía, pe -
ro sue ña. Marx da ba en lo jus to. Tu vi -
mos que es pe rar a Freud pa ra en con trar
el hi lo que lle va ra des de los sue ños de
la in fan cia a la con cien cia y al con cep to,
has ta lle gar des de allí al con cep to de la
lu cha de cla ses. Si que dan ex clui dos los
di ver sos es tra tos que con for man al su -
je to en su pro pio de sa rro llo his tó ri co,
que son mo dos de pro duc ción su ce si -
vos en lo sub je ti vo, se im pi de com pren -
der el fun da men to ima gi na rio ar cai co
del ni ño que ac ce de lue go co mo adul to
a la con cien cia del ser ge né ri co. 

La ne ce si dad prác ti ca co mo ori gen del
“es pí ri tu” hu ma no

Si par tié ra mos bus can do el ori gen de lo
que pa ra Marx eran las “ne ce si da des
prác ti cas” en el cam po ima gi na rio re li -
gio so, a las que les con tra po ne co mo
pun to de par ti da ver da de ro la “esen cia
ge né ri ca”, en con tra ría mos que su ori -
gen his tó ri co pue de com pren der se des -
de lo que Freud lla ma “la pri me ra ex pe -
rien cia de sa tis fac ción” en el ni ño. Allí
se en cuen tra el ori gen his tó ri co-bio grá -
fi co del “ser ge né ri co” en el des pun te
de la vi da con la ma dre, di fe ren te a la
so la his to rio gra fía de los sis te mas pro -
duc ti vos so bre la cual la fi lo so fía mar -
xis ta se ba sa. Freud en ton ces his to ri za
el pun to de par ti da de Marx, las “ne ce -
si da des prác ti cas”, cuan do se pre gun ta
por su ori gen his tó ri co y se di ri ge a la
pre his to ria del ni ño, no a la de la hu ma -

ni dad, pa ra dar cuen ta del trán si to de la
ne ce si dad na tu ral que se trans for ma,
pra xis in fan til me dian te, en ne ce si dad
hu ma na. 
Aho ra sa be mos lo que Marx no sa bía:
que el sur gi mien to a la vi da con la ma -
dre, la trans for ma ción de na tu ra le za en
na tu ra le za hu ma na que allí co mien za
cons tru ye en el ni ño, en el “in te rior hu -
ma no” en so ña do, aún sin con cien cia,
una pri me ra or ga ni za ción sub je ti va an -
te rior a la con cien cia, fun da men to ilu -
so rio de lo que se ha da do en lla mar el
“apa ra to psí qui co”, que nos mues tra el
ac ce so a la his to ria en el su je to: tie ne su
pun to de par ti da en el es tí mu lo sen si ble
de la pri me ra ne ce si dad prác ti ca, don de
aún no hay un mun do ex te rior dis cer ni -
do to da vía, y al can za rá su pun to de lle -
ga da en la con cien cia que se abre al
mun do. La apa ri ción de un “mun do ex -
te rior” en el ni ño es el re sul ta do de un
pro ce so don de en un pri mer mo men to
to do es aún in ter no en la uni dad sim -
bió ti ca con la ma dre. Lo cual lo lle va a
Freud a pos tu lar que lue go el ni ño “lue -
go des pren de de sí un mun do ex te rior”,
des de el pri mer mun do que el ni ño vi -
ve co mo só lo in ter no. 
Ese mun do in ter no sub je ti vo-sub je ti vo
ar cai co es, en rea li dad, un mun do sub -
je ti vo-ob je ti vo des de el co mien zo mis -
mo, pe ro no pa ra el ni ño, si no vis to aho -
ra só lo des de la rea li dad adul ta que lo
des cri be co mo na tu ra le za his to ri za da.
Es des de lo sub je ti vo-sub je ti vo ar cai co
ilu so rio,  a su ma ne ra “fan tás ti co”, que
se abre la trans for ma ción de la ne ce si -
dad en de seo a par tir de alu ci nar el pri -
mer ob je to (el pe cho ma ter no) y ac tua li -
zar su au sen cia cuan do fal ta: des de allí
se abre lue go la di fe ren cia ción en tre lo
sub je ti vo y lo ob je ti vo adul to de la per -
cep ción con cien te. El ob je to de la sa tis -
fac ción prác ti ca alu ci na do se re fu gia en
el sue ño, don de se re pi te un ca mi no, el
más cor to, pa ra al can zar la sa tis fac ción
an he la da cuan do duer me, mien tras que
el en la ce con la rea li dad del mun do ex -
te rior si gue abrien do su ca mi no, el más
lar go, has ta al can zar la con cien cia que
re tie ne en la rea li dad las vi ci si tu des del
ca mi no que de be tran si tar pa ra lo grar -
lo. Y esa “pri me ra ex pe rien cia de sa tis -
fac ción” de la ne ce si dad prác ti ca es en
prin ci pio real-fan tás ti ca, por que el ni ño
tie ne el po der de ha cer pre sen te alu ci -
nan do el ob je to cuan do és te se au sen ta.
Lo alu ci na do apa re ce rá cuan do el ob je -
to fal ta y uno quie re re co brar lo, si guien -
do el ca mi no más cor to, de ma ne ra ins -
tan tá nea. Pe ro lo en so ña do de la ma te -
ria li dad hu ma na que si gue abrien do su
ca mi no en el mun do se pro lon ga rá en
cam bio des de aquél pri me ro, dan do su
sen ti do a to dos los ob je tos pa ra per ci -
bir los co mo ob je tos hu ma nos. Ese es el
ori gen en so ña do del ma te ria lis mo hu -
ma no. La ma te ria hu ma na tie ne siem -
pre ese ex ce den te en so ña do, ge né ri co,
que el cris tia nis mo se pa ra co mo “par te
mal di ta”. Y allí, en ese mis mo es pa cio
ima gi na rio se in ser ta, en oca sión de la
an gus tia ex tre ma o del te rror, lo fan tás -
ti co re li gio so pa ra que só lo vol va mos a
bus car los “ver da de ros ob je tos”, que el
sue ño con ser va, por el ca mi no más cor -
to: en la alu ci na ción que ella ins tau ra
con su mun do fan tás ti co.

El ca mi no más cor to y el ca mi no más
lar go

Pa ra com pren der a la “ne ce si dad prác -
ti ca” egoís ta en su de sa rro llo his tó ri co
de be mos par tir en ton ces del ca rác ter
pre ma tu ro del na ci mien to del hom bre a
la cul tu ra, de la uni dad que el ni ño vi ve
des de el ori gen con la ma dre y for ma
con ella la vi ven cia ima gi na ria y afec ti -

va del pri mer Uno que só lo el tiem po
irá des do blan do y se pa ran do. Esa eta pa
ar cai ca en la in fan cia or ga ni za las pri -
me ras ex pe rien cias en uni dad sim bió ti -
ca con el cuer po que le dio vi da, ab so lu -
to sin fi su ras don de el sue ño y la vi gi lia
no es ta ban se pa ra dos to da vía. Y si pen -
sa mos que aque llo que aho ra lla ma mos
“mun do ex te rior” al prin ci pio se des -
plie ga des de aden tro ha cia afue ra, don -
de una par te de lo en so ña do, pu ra men -
te sub je ti va al prin ci pio, que da cua si
en cap su la da lue go, sin sa li da, con la in -
ten si dad in de le ble que tie nen pa ra
siem pre las pri me ras mar cas. Y que
cuan do al fin la ma dre y el ni ño se ha -
gan dos y se se pa ren, y los cuer pos an -
tes yux ta pues tos se de su nan,  y el sue -
ño y la vi gi lia se dis tan cien y el ni ño se
ha ga hom bre, el Uno sen si ble -que la re -
li gión y la me ta fí si ca con vier ten en el
Uno pa triar cal di vi no- se man ten drá co -
mo el se cre to de la uni dad im bo rra ble
con la ma dre, aun que la “rea li dad” de
los que só lo sue ñan cuan do duer men
cons pi re pa ra ol vi dar la. 
El ser ge né ri co es el que nos plan tea el
in te rro gan te de su ori gen his tó ri co en el
pen sa mien to. Es allí don de el mo de lo
que Marx pro po ne co mo ser ge né ri co, y
lue go ex clu ye, de be ría re mi tir nos a la
ex pe rien cia que to do hi jo vi ve con la
ma dre mien tras ella lo ama man ta y lo
arru lla, don de le da to do al hi jo sin pe -
dir na da a cam bio, sin equi va len te, por
amor al ar te, só lo por el gus to amo ro so
de col mar lo en el ac to en que al dar se
ella mis ma se col ma, po tlatch don de se
usu-fruc túa to da la ri que za y se la gas ta
en el pla cer com par ti do sin cal cu lar na -
da -in cluí da la “par te mal di ta”, ese ex -
ce den te en so ña do sun tuo so que el Ca -
pi tal no to le ra. Es lo que Marx plan tea
de ma ne ra im plí ci ta cuan do nos pi de
que “ima gi ne mos” otro mun do hu ma -
no con tra pues to al ca pi ta lis mo en El Ca -
pi tal mis mo.
Es ta es la ex pe rien cia, creo, des de la
cual de be ría par tir la rea li za ción his tó ri -
ca de la esen cia del ser ge né ri co cu yo
ori gen his tó ri co que dó trun co, y que
de be ría ha ber for ma do par te del de sa -
rro llo del ma te ria lis mo his tó ri co en
nues tros días: in clu yen do el ac ce so his -
tó ri co in di vi dual del hom bre a la His to -
ria co lec ti va. Marx, que an te po ne la
esen cia ge né ri ca a la esen cia re li gio sa,
no te nía a su al can ce los co no ci mien tos
que Freud nos pro por cio nó lue go. Lo
que co men zó con la ma dre sen si ble en -
so ña da ter mi na ría, co mo rea li za ción de
una ne ce si dad prác ti ca con cien te, en un
ma te ria lis mo po lí ti co di fe ren te, don de
la fuer za y el po der se des ple ga rían,
con glo me ran do la fuer za más pro fun da
des de su fun da men to ma te rial hu ma no
ori gi na rio, y don de el hom bre de ja ría
de ser só lo el lu gar de un de ter mi nis mo
so cial pa si vo, ilu so rio y ex ter no.  
Sin la pri me ra ins ti tu ción re li gio sa cris -
tia na, la  Ma dre Igle sia ro ma na, úte ro
ins ti tu cio na li za do, la se cuen cia que
Marx tra za del Es ta do cris tia no al Es ta -
do per fec to ca re ce ría de ori gen, aun que
aho ra se ha ga pro tes tan te, por que pri -
me ro es tá la San ta Ma dre Igle sia en tan -
to Es ta do pon ti fi cio, pu ra men te re li gio -
so, y lue go re cién des de allí  se ini cia la
se rie que, pa san do por el Es ta do cris tia -
no ger ma no cul mi na, Re vo lu ción fran -
ce sa me dian te, en el Es ta do de mo crá ti -
co per fec to nor tea me ri ca no. 

Di fe ren cias en tre un Dios y el otro. 
El Dios ju dío.

En las re li gio nes mo no teís tas ju día y
cris tia na ca da una de ellas abre una dis -
tan cia o un cor te con esa pri me ra ex pe -
rien cia ar cai ca con la ma dre an tes de
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que se pro lon gue ha cia la rea li dad
adul ta, y lo ha ce des de el po der pa triar -
cal. Pe ro lo ha ce de dos mo dos, di fe ren -
tes pa ra am bas re li gio nes. 
El Dios pa triar cal ju dío pro lon ga el ca -
rác ter sim bió ti co ima gi na rio pri me ro,
so lip sis ta, del “egoís mo” ma ter no só lo
re du ci do al hi jo, y lo ex tien de lue go so -
cial men te pe ro  has ta abar car úni ca -
men te al “pue blo ele gi do”, los hi jos de
la ma dre con ver ti dos aho ra en hi jos del
pa dre cu ya Ley  Dios les dic ta. El Dios
ju dío su pe ra el afec to en so ña do ma ter -
no, que per ma ne ce rá al la do de la Ley,
y per sis te en el ju dío -co mo Marx se ña -
la en su res pues ta a Bauer- só lo en lo
ima gi na rio, trans for ma do en ne ce si dad
prác ti ca egoís ta. Han me ta mor fo sea do
a la ma dre y a su uni dad pri me ra cor -
pó rea, ya di fe ren cia da, la han man te ni -
do so me ti da al Dios Úni co mo no teís ta
al des pla zar la. La im pron ta ar cai ca per -
ma ne ce in tac ta en el ori gen de la me -
mo ria sub je ti va: el Dios tras cen den te
ju dío de las re la cio nes so cia les adul tas
no la al can za por que su Ley, que vie ne
des de afue ra, or ga ni za y re gu la sin to -
car la esen cia ma ter na que per ma ne ce
in ma nen te e ima gi na ria. 

El Dios ju dío se in ter-po ne en tre la ma -
dre y el hi jo, por lo tan to lo ha ce en un
es pa cio ya “ob je ti va do” -el mun do ex -
te rior  pa ra él ya exis te- en la rea li dad
so cial don de im pe ra la Ley pa triar cal.
La re li gión ju día cons tru ye a Dios en un
mo men to más pro gre si vo y tar dío de la
in fan cia: cuan do el ob je to que el ni ño
alu ci na reen cuen tra a la ma dre en la
rea li dad que vuel ve a col mar lo, y en -
ton ces lo alu ci na do de su pre sen cia au -
sen te se trans for ma en en so ña mien to al
vol ver a acom pa ñar la lue go de re cu pe -
rar la. Los nue vos ob je tos que col man
las ne ce si da des prác ti cas apa re cen pro -
lon ga dos en la es te la del pri mer “ob je -
to”. En ton ces la ma te ria de la ne ce si dad
prác ti ca de la esen cia re li gio sa ju día de -
ja sub sis tir el en so ña mien to que in vis te
a las co sas con su co ro ni ta sin en som -
bre cer las co mo me ras co sas: la Ley pa -
triar cal no pu do des po jar las del áu rea
ma ter na. Si se ha con ser va do a la ma -
dre y a las “ne ce si da des prác ti cas egoís -
tas” al la do del Dios ju dío, es por que la
re li gión ju día no par te de la sim bio sis
ar cai ca con la ma dre que se man tie ne,
co mo im pron ta ilu so ria, en el de sa rro -
llo de lo que con Marx lla ma ría mos “la
esen cia ge né ri ca”. El po der pa triar cal
del Dios ju dío no “re gre sa” has ta el
fun da men to ma ter no pa ra ano na dar lo,
su po der pa triar cal se asien ta en un mo -
men to pos te rior, más real y dis tan cia -
do, den tro de la in fan cia mis ma, por que
la ma dre en gen dra do ra -“car ne de su
car ne, hue so de sus hue sos”, co mo di ce
La Bi blia- si bien re le ga da, no fue sus ti -
tui da por una nue va ma dre dis tin ta:
hay trán si to des de la ma dre ar cai ca a la
ma dre-ma dre y el pa dre en dio sa do
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con ser va en tan to Dios úni co un re len te
ma te rial an tro po ló gi co: un Pa dre es cri -
bien te que gra ba la Ley en la pie dra.
Por eso el Dios ju dío es tras cen den te:
una dis tan cia in fi ni ta y ex ter na lo se pa -
ra de ca da ju dío, que só lo lla ma “pri -
mo gé ni to” a su pue blo pa ra jus ti fi car el
pri vi le gio. Aden tro la ma dre, só lo ella,
nos si gue es pe ran do: su lu gar sen si ble
no fue usur pa do si no só lo des pla za do.

El Dios cris tia no

Con el mo no teís mo cris tia no, en cam -
bio, el po der re li gio so pe ne tra has ta lo
más ar cai co, la uni dad sim bió ti ca don -
de exis te un so lo cuer po sin dis tan cia,
un mo men to pre vio en ton ces a aquél
con el cual se cons tru yó la di vi ni dad ju -
día. En la re li gión cris tia na se pro du ce
una me ta mor fo sis que nin gu na otra re -
li gión al can zó nun ca. El ni ño, en el cris -
tia nis mo, ha si do des po ja do de la ma -
dre co mo ma dre aman te, que le es de -
vuel ta co mo ma dre vir gen en el mis mo
lu gar don de su im pron ta per sis te. Sien -
do co mo en ver dad es só lo un es ta dio
pri me ro ar cai co, la re li gión cris tia na lo
ac tua li za con los mis mos ca rac te res de
lo fan tas mal  en el hom bre adul to: co -
mo si fue ra ver da de ro en tan to me ca -
nis mo de sa tis fac ción alu ci na da, pe ro
que no se pro lon ga rá nun ca más en el
mun do co mo su ce de en las otras re li -
gio nes, y aún en la ju día. Só lo la Ma dre
Igle sia “rea li za” a la ma dre Vir gen que
só lo Dios fe cun da. El te rror re li gio so
va cía el lu gar ma ter no co mo úl ti mo co -
bi jo al cual re gre sa mos pa ra sal var nos,
y su plan ta a la ma dre ar cai ca vi va con
una nue va ma dre que con tie ne la si -
mien te di vi na, don de el es pí ri tu de
Dios con vier te en pu ra men te es pi ri tual
su en car na du ra pro tec to ra. Su lu gar lo
ocu pa aho ra una ma dre alu ci na da que
nos vuel ve a dar vi da co mo hi jo cru ci fi -
ca do, que de be mo rir pa ra sal var se bo -
rran do las hue llas de la ma dre ver da de -
ra. A par tir de allí la alu ci na ción per ma -
ne ce co mo mo do de exis ten cia del pri -
mer “ob je to” real an he la do, y  des de
ese lu gar va cia do de la ma te ria li dad
ma ter na se abri rá lue go la con cien cia
ra cio nal del su je to pen san te, in ca paz de
pen sar su pro pio fun da men to ano na -
da do, co mo si su cuer po só lo fue ra aho -
ra un cuer po de pa la bras. 
Re cién en ton ces con el cris tia nis mo las
ne ce si da des prác ti cas, que la to ma ban a
la ma dre co mo ob je to de nues tras pri -
me ras sa tis fac cio nes, se han “en no ble -
ci do”, me ta mor fo sea das en ne ce si da -
des “es pi ri tua les”, ele va das al “rei no
de las nu bes,” co mo Marx de fi ne a las
ne ce si da des cris tia nas: no hay cuer po
ma ter no que pue da sos te ner las. Por que
aho ra, co mo hi jos de la ma dre Vir gen
que la sus ti tu ye re na ce mos co mo Cris to
de sus en tra ñas in se mi na das por el es -
pí ri tu in ma te rial di vi no: el hi jo es Uno
aho ra con un Dios abs trac to, co mo lo
es ta ba al prin ci pio con el cuer po ma ter -
no al que su plan ta. 
El Dios Uno del pa triar ca lis mo cris tia -
no se cons tru ye con los con te ni dos cua -
li ta ti vos vi vi dos con la ma dre pri me ra,
aho ra trans fi gu ra da pa ra dar nos una
nue va vi da: una vi da cris tia na. Y con el
ob je to per di do que lo sa tis fa cía se cons -
tru ye, pa ra lle nar su au sen cia, el Deus
abs con di tus alu ci na do que lo reem pla za.
Por eso San Agus tín lo en cuen tra allí
don de la ma dre re si día: “Tu es ta bas
más den tro de mí que lo más ín ti mo
mío y más por en ci ma de mí que lo más
ele va do mío”. “La ver dad re si de en el
in te rior del hom bre” (Con fe sio nes): el
Dios mas cu li no tras cen den te se hi zo in -
ma nen te y ocu pa el lu gar va cia do de
ma dre.

Es con las cua li da des sen si bles ne ga das
de la ma dre co mo se cons tru yen los
pre di ca dos de la exis ten cia del Dios de
la teo lo gía cris tia na, y la ne ce si dad sen -
si ble ju día se trans for ma, co mo di ce
Bauer, en “el ali men to úni co, el ver da -
de ro, el pu ro, el ali men to ver da de ra -
men te nu tri ti vo, el ali men to san to y
ma ra vi llo so que se ofre ce en oca sión de
la co mu nión” (La cues tión ju día). Con el
cuer po de Cris to, alu ci na do en la hos tia
in sí pi da, sin sa bor ni olor, su plan ta mos
la san gre y la car ne del cuer po nu tri cio
de la ma dre ar cai ca con la car ne y la
san gre alu ci na da del Hi jo del Pa dre, cu -
yo cuer po nos ofre ce en la Úl ti ma Ce na
an tes de ir al sa cri fi cio. La ne ce si dad
prác ti ca ju día se ha me ta mor fo sea do en
ne ce si dad es pi ri tual cris tia na. La ma te -
ria li dad en so ña da del cuer po de la ma -
dre ne ga da en cuen tra aho ra afue ra ob -
je tos pu ra men te ma te ria les, sin sen ti do,
co sas pu ra men te co sas que lue go se rán
con ver ti dos en mer can cías. Y es te se ría
el mo do de exis ten cia mí ti ca que sos tie -
ne la “pre mi sa” del Es ta do de mo crá ti co
y lai co. El cuer po co mún de la na tu ra le -
za inor gá ni ca fue trans for ma da en ma -
te ria lis mo car te sia no me ca ni cis ta, “no
de mo do sub je ti vo” (Marx, Te sis 1): ya
no pro lon ga su sen ti do des de la pri me -
ra ex pe rien cia de sa tis fac ción hu ma na.
Y en ton ces ca be la pre gun ta: ¿es po si ble
en fren tar la con tun den cia del ma te ria -
lis mo ca pi ta lis ta en la lu cha po lí ti ca sin
ha bi li tar y sus ci tar las fuer zas de vi da
de la im pron ta ma ter na?

La fa se re li gio sa y la fa se de la 
con cien cia

Marx no pu do pen sar nun ca es te ma te -
ria lis mo ori gi na rio en so ña do, aun que a
ve ces lo evo ca ba co mo un sue ño. Pen -
sa ba que la “fa se” re li gio sa, en tan to re -
fle jo alie na do de la rea li dad en la “con -
cien cia in te rior del su je to”, es ta ba ins -
crip ta en el mis mo ni vel que la  alie na -
ción en la  “fa se” eco nó mi ca de la vi da
real, la una co mo fan tas mal in ter na, la
otra co mo real ex ter na. 

“La alie na ción re li gio sa co mo tal no se
ma ni fies ta más que en el do mi nio de la
con cien cia del in te rior hu ma no; pe ro la
alie na ción eco nó mi ca es la de la vi da
real, y es por es to que su su pre sión

abar ca las dos fa ses.” (Ma nus cri tos). 

Marx pen sa ba en ton ces que al su pri -
mir se la alie na ción real, eco nó mi ca, la
alie na ción in te rior de sa pa re ce ría jun to
con ella. Es to tam bién plan tea el pro ble -
ma de pen sar si só lo po nien do el én fa -
sis en la con tra dic ción eco nó mi ca po de -
mos sus ci tar las fuer zas de los cuer pos
es cin di dos por la mi to lo gía cris tia na. La
igua la ción en tre la “in ma te ria li dad” in -
ter na de la esen cia es pi ri tual ideal cris -
tia na, que sos tie ne a la con cien cia, y la
“ma te ria li dad” ex ter na “na tu ral” de los
fe nó me nos eco nó mi cos, que da con su -
ma da cuan do se pien sa que la re li gión
es só lo un re fle jo de las re la cio nes pro -
duc ti vas. La ilu sión po lí ti ca con sis te en -
ton ces en pen sar que cuan do la alie na -
ción “real” eco nó mi ca de sa pa re ce arras -
tra con si go la alie na ción mí ti ca ins ta la -
da en la sub je ti vi dad fan tás ti ca. En ton -
ces se lle va con si go tam bién el en so ña -
mien to del nue vo ma te ria lis mo del ser
ge né ri co. Si lo to má ra mos co mo pun to
de par ti da des de el cual se or ga ni za el
pen sa mien to, ha bría dos pre su pues tos
pa ra la con cien cia que pien sa: la ra zón
que se pro lon ga des de la pri me ra, la
ma ter na, sen si ble y afec ti va, y la que se
de sa rro lla en la se gun da, pa triar cal, es -
pi ri tual y apa la bra da. ¿Es po si ble pen -
sar la Re vo lu ción cuan do se la plan tea
con las ca te go rías que re po san to da vía
con el ma te ria lis mo de la ra cio na li dad
cris tia na? 
Así co mo el ju daís mo per sis tió en la his -
to ria al la do (ne ben) del cris tia nis mo,
pe se a que el se gun do re sul tó de la
trans for ma ción del pri me ro, así con la
mis ma pa la bra Freud de sig na la per sis -
ten cia de lo ar cai co al la do (ne ben) de lo
lue go de sa rro lla do, de lo in fan til ima gi -
na rio jun to a la con cien cia adul ta ra cio -
nal. Así co mo hay una his to ria del de sa -
rro llo de una re li gión a otra, y de un Es -
ta do a otro Es ta do, así tam bién hay un
de sa rro llo en el trán si to de lo ori gi na rio
de la pri me ra ex pe rien cia de sa tis fac -
ción a las otras que lue go le su ce den, y
don de am bas per ma ne cen ca da una al
la do de la otra, pe ro con ser van do su
pro pia fa se jun to a la otra fa se. ¿No su -
ce de eso aca so con el cris tia nis mo, don -
de la esen cia cris tia na crea da co mo re li -
gión ha ce ya dos mil años en una fa se
agra ria de la pro duc ción, per ma ne ce al
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la do del ca pi ta lis mo que su po ne el
triun fo de la ra cio na li dad cuan ti ta ti va
ex tre ma? ¿Y que en esa di so cia ción his -
tó ri ca emer ge la di so cia ción que la re li -
gión pre pa ra en nues tro pro pio ac ce so a
la his to ria y a la con cien cia? Así co mo lo
ima gi na rio cris tia no or ga ni zó el mun do
des de an ta ño, así lo reor ga ni za, so bre
ese mis mo ima gi na rio que sub sis te ha ce
ya dos mil años, el ca pi ta lis mo ra cio nal
y cien tí fi co.     
Marx en El Ca pi tal se ña la, es cier to, al
cris tia nis mo co mo pre su pues to del
hom bre abs trac to:

“Pa ra una so cie dad de pro duc to res de
mer can cías, cu ya re la ción so cial ge ne ral
de pro duc ción con sis te en com por tar se
fren te a sus pro duc tos co mo an te mer -
can cías, o sea va lo res, y en re la cio nar en -
tre sí sus tra ba jos pri va dos, ba jo es ta
for ma de co sas, co mo tra ba jo hu ma no in -
di fe ren cia do, la for ma de re li gión más
ade cua da es el cris tia nis mo, con su cul -
to del hom bre abs trac to, y so bre to do en
su de sen vol vi mien to bur gués, en el
pro tes tan tis mo, el deís mo, etc.”.

Lo esen cial de sus pri me ras in tui cio nes
se han de sa rro lla do en el aná li sis más
aca ba do que se ha ya he cho pa ra de sen -
tra ñar el ca pi ta lis mo. Pe ro el “hom bre
abs trac to” aquí no mues tra la pro fun di -
dad con la que, cree mos, fun dó el ma te -
ria lis mo al que apun ta en So bre la cues -
tión ju día o en los Ma nus cri tos, co mo pa -
ra pen sar lo des de un ima gi na rio ar cai co
que se pro lon ga ría en un nue vo ma te -
ria lis mo y po dría dar un sen ti do más
ple no y hu ma no a la ma te ria li dad de las
re la cio nes pro duc ti vas. El ori gen en so -
ña do del ma te ria lis mo ma ter no, cu yo
es pe sor afec ti vo da sen ti do a to da la
ma te ria, de be ría acom pa ñar co mo so -
por te a la des crip ción que Marx nos ha -
ce cuan do ima gi na una “aso cia ción de
hom bres li bres” pa ra lo cual só lo bas ta -
ría, nos di ce, la trans for ma ción de las
re la cio nes pro duc ti vas en el tra ba jo.

“Ima gi né mo nos fi nal men te, pa ra va -
riar, una aso cia ción de hom bres li bres
que tra ba jan con me dios de pro duc ción
co lec ti vos y em plean, con cien te men te,
sus mu chas fuer zas de tra ba jo in di vi -
dua les co mo una fuer za de tra ba jo so -
cial. (...) Por otra par te, el tiem po de tra -
ba jo ser vi rá a la vez co mo me di da de la
par ti ci pa ción in di vi dual del pro duc tor
en el tra ba jo co mún. (...) Las re la cio nes
so cia les de los hom bres, con sus tra ba -
jos y los pro duc tos de és tos, si guen
sien do aquí diá fa na men te sen ci llas, tan -
to en lo que res pec ta a la pro duc ción co -
mo en lo que ata ñe a la pro duc ción”.

La pro fun di dad has ta la cual ha bía pe -
ne tra do el aná li sis de las ne ce si da des
prác ti cas en La cues tión ju día, que es tá
im plí ci ta men te pre sen te cuan do en El
ca pi tal di se ca el cuer po cris tia no de las
mer can cías, se di fu mi na co mo sos tén
de las nue vas re la cio nes pro duc ti vas en
la aso cia ción de hom bres li bres. Co mo
se tra ta de un pro ble ma teó ri co hay que
pe gar só lo un sal to ima gi na rio pa ra re -
sol ver lo. Pe ro las ga nas pa ra pe gar ese
sal to des de la teo ría al cam po po lí ti co,
don de hay que des pren der se del “pe so
de to das las ge ne ra cio nes muer tas que
in va de co mo una pe sa di lla el ce re bro de
los hom bres vi vos”,  co mo Marx nos lo
di jo, ne ce si ta ría vol ver a en con trar el
sue ño del ma te ria lis mo ma ter no pa ra
ven cer las en el lu gar car nal más pro fun -
do: só lo el sue ño ma ter no pro lon ga do
en la rea li dad pue de ven cer las pe sa di -
llas que lle nan de es pec tros al ce re bro.
El pro ble ma es có mo sus ci tar es ta trans -
for ma ción que la con cien cia pien sa sin

ha bi li tar an tes, en el cam po de la lu cha
de cla ses y de la cien cia, la re cu pe ra ción
de ese lu gar ma ter no que es el sos tén
afec ti vo, el pri mer ma te ria lis mo en so -
ña do que mue ve los cuer pos de los
hom bres que ima gi nan una “aso cia ción
de hom bres li bres”. Co mo cuan do Marx
jo ven pa sa ba del sue ño de una co sa a la
con cien cia pa ra po seer la real men te. Si
Marx acu de a la ima gi na ción pa ra pen -
sar una aso cia ción de hom bres li bres
¿por qué no sus ci tar en ton ces el sue ño
de la Co sa nue va men te, “la atrac ción
eter na del mo men to que no vol ve rá
nun ca más” (In tro duc ción a la crí ti ca de la
Eco no mía Po lí ti ca), pa ra que el ma te ria -
lis mo en so ña do de la in fan cia vuel va a
ani mar nues tro cuer po que sos tie ne las
pri me ras mar cas de vi da im bo rra bles
que tam bién con ser va  el ce re bro?

El des ti no del ser ge né ri co

Al de se char la no ción de “ser ge né ri co”,
sin de sa rro llar la com pren sión que ella
exi gía,  de sa pa re ció por aho ra en el
mar xis mo la po si bi li dad de pro lon gar
es ta no ción, que lla man des pec ti va men -
te “hu ma nis ta” o “an tro po ló gi ca”, que
hu bie ra ser vi do pa ra  trans for mar la
lue go en una con cep ción his tó ri ca ma -
te ria lis ta más ple na: el fun da men to his -
tó ri co y ma ter no del “ser ge né ri co” co -
mo pri me ra de ter mi na ción his tó ri ca de
la ma te ria. Al an ta go nis mo de las cla ses
so cia les de be mos agre gar le si mul tá nea -
men te el ago nis mo de los su je tos que la
po lí ti ca sos la ya, aun que ne ce sa ria men -
te los su pon ga en la lu cha de cla ses. 
Con es to no de ci mos na da ex tra ño al
pen sa mien to que lle ga ba has ta Marx.
Ha bía que ha ber re co no ci do lo que el
idea lis mo he ge lia no ha bía tam bién
plan tea do a su ma ne ra. No bas ta ba,
aun que no fue po co, con po ner de pie al
idea lis mo cris tia no pa ra en de re zar lo,
pe ro ha bía que de vol ver le al cuer po
ma ter no el lu gar fun dan te del sen ti do
hu ma no que el cris tia nis mo le ne gó
des de su ori gen. No ol vi de mos que He -
gel, en La for ma ción del es pí ri tu sub je ti vo,
en la En ci clo pe dia, des cri bía el ac ce so
del su je to a la con cien cia ra cio nal ver -
da de ra co mo un pro ce so his tó ri co que
te nía a la uni dad de la ma dre con el hi -
jo co mo un pri mer mo men to. Era con la
ma dre co mo se trans for ma ba el al ma
na tu ral en al ma sen si ble, y se abría en el
ni ño el ac ce so a la mo ra li dad, an tes de
pa sar a con ver tir se co mo hom bre a la
eti ci dad del Es ta do. Pe ro la ma dre só lo
ac ce día a la re pre sen ta ción, el hom bre
al con cep to.

Pa ra ter mi nar

Una in ves ti ga do ra mar xis ta (Isa bel Mo -
nal, Ser ge né ri co, esen cia ge né ri ca en el jo -
ven Marx, Pro fe so ra de Fi lo so fía de la
Uni ver si dad de La Ha ba na, Cu ba y edi -
to ra de la re vis ta Marx Aho ra) ex pre sa
cla ra men te su aver sión ha cia el con cep -
to de “esen cia ge né ri ca”:

“La cla ve es tá, pues, en que -co mo in di -
ca la te sis VI- la esen cia hu ma na es en
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su rea li dad el con jun to de las re la cio nes
so cia les”. Mar ca la fun da ción, en su pri -
me ra ela bo ra ción, del ma te ria lis mo his -
tó ri co, y con ello el pe río do pro pio de la
ma du rez y del sal to ha cia la cien ti fi ci -
dad”. Son -agre ga- “con cep cio nes ya
su pe ra das de la Cues tión Ju día o de los
Ma nus cri tos”.

Es cier to: se ini cia des de allí un ma te ria -
lis mo his tó ri co pe ro sin ma ter, que nin -
gún sal to a la cien ti fi ci dad po dría em -
pren der sin ne gar el ori gen his tó ri co de
la ma te ria li dad hu ma na: el ma te ria lis -
mo del “con jun to de las re la cio nes so -
cia les” que da huér fa no de su ori gen
ma ter no, co mo si la re la ción pri me ra
con la ma dre no fue ra una re la ción so -
cial.  Y en el pre ci so mo men to en que se
aban do na la de ter mi na ción ma ter na en
la me ta mor fo sis de la ma te ria li dad hu -
ma na, allí apa re ce rá lue go el “ma te ria -
lis mo”  pa triar cal sin ma ter. 
De allí que sea di fí cil com par tir al bo ro -
za dos esa “su pe ra ción” cien tí fi ca, co mo
lo ha ce la au to ra men cio na da:

“Adiós, pues, a la Gat tungs we sen que
orien ta el aná li sis y com pren sión de la
rea li dad so cial fue ra de la his to ria y de
las re la cio nes ma te ria les en tre los hom -
bres. Adiós a esa fi lo so fía que se ha re -
pre sen ta do co mo un ideal al que lla -
man ‘el hom bre’ a los in di vi duos que
no se ven ab sor bi dos por la di vi sión del
tra ba jo”. 

Co mo si la pro duc ción de hi jos no fue -
ra un tra ba jo de par to de la his to ria, y
que da ra fue ra de la “di vi sión so cial del
tra ba jo”.
La teo ría del re fle jo pa ra ex pli car lo re -
li gio so se ha con ver ti do en el ecu me nis -
mo lai co del “mar xis mo” po lí ti co y fi lo -
só fi co. Has ta tal pun to que des de la
épo ca cul tu ral y po lí ti ca en que Marx
es cri be es te tra ba jo, y más aún pen san -
do que to da vía no po día pre ver lo más
im pre sio nan te de su pos te rior de sa rro -
llo, la so lu ción fi nal de “la cues tión ju -
día” cul mi nó con el ex ter mi nio de mi -
llo nes de ju díos. Los aná li sis teó ri cos
mar xis tas del ca pi ta lis mo, y so bre to do
los aná li sis po lí ti cos, de ja rán sin em bar -
go de la do la fe roz per sis ten cia de la
esen cia cris tia na en el ca pi ta lis mo, co -
mo si és ta no fue ra la tec no lo gía de do -
mi nio re li gio so sin la cual es im po si ble
pen sar la exis ten cia del ca pi ta lis mo. El
pro ble ma que plan tea mos, nos da mos
cuen ta en ton ces, re sul ta del he cho de
que El Ca pi tal, sien do co mo es el aná li -
sis más pro fun do y su til que so bre él se
ha ya he cho, no nos per mi te sin em bar -
go com pren der des de allí el ex ter mi nio
ju dío co mo una ne ce si dad de la esen cia
cris tia na del ca pi ta lis mo. Des de un ca -
pi ta lis mo pen sa do só lo co mo una con -
tra dic ción de las re la cio nes pro duc ti -
vas, sin el pre do mi nio ac ti vo de su
esen cia cris tia na, no se en tien de la so lu -
ción fi nal que en con tró la cues tión ju día
que Marx ha bía plan tea do en So bre la
cues tión ju día.
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dad me di ca da por el mis mo pre cio.
2-Des de otra pers pec ti va, la vi sión la -
ca nia na re du ce la sub je ti vi dad a una
es truc tu ra de len gua je. En con se cuen -
cia, los diag nós ti cos son só lo es truc tu -
ra les y se ba san en un ex clu si vo me ca -
nis mo fren te a la cas tra ción. Es to im -
pli ca una so la etio lo gía pa ra en ten der
el pa de ci mien to sub je ti vo. Y, con se -
cuen te men te, un so lo ca mi no pa ra
po der mo di fi car lo.
¿Cuál es el pro ble ma de ta les re duc -
cio nis mos?

La sub je ti vi dad es más que el apa ra -
to or gá ni co o el apa ra to psí qui co

La sub je ti vi dad, des de nues tra pers -
pec ti va, es pro duc to de la in te rre la -
ción de tres apa ra tos (el or gá ni co, el
psí qui co y el cul tu ra l).1 Los tres apa -
ra tos pro du cen una sub je ti vi dad que
es cor po ral. Y es te cuer po cons ti tu ye
un es pa cio don de apa re cen los efec tos
de pro duc ción de es tos tres apa ra tos. 
Tra ba ja mos con el pa de ci mien to sub -
je ti vo. Es te pa de ci mien to ex ce de a ca -
da apa ra to. Co mo psi coa na lis tas tra -
ba ja mos con el apa ra to psí qui co, pe ro
te ne mos que dar cuen ta de los otros
apa ra tos, por que no nos con sul ta “un
apa ra to psí qui co”. Por ello, es ne ce sa -
rio in cluir un diag nós ti co clí ni co, sin -
to mal, fa mi liar y co mu ni ta rio o so cial.
Es to lle va a dis tin tos ca mi nos clí ni cos,
se gún di chos diag nós ti cos. Po de mos
tra ba jar con un pa cien te so lo; in cluir a
la fa mi lia y a los ami gos; tra ba jar en

equi po; or ga ni zar tra ta mien tos mix -
tos; e in clu si ve de ri var per ti nen te -
men te. 
El diag nós ti co psi co pa to ló gi co no
nos al can za. Tam po co a Freud, quien
en 1904 sos te nía que “ade más de la
en fer me dad, es pre ci so to mar en
cuen ta el va lor de una per so na en
otros cam pos”, men cio nan do la im -
por tan cia de cier to gra do de cul tu ra
y un ca rác ter “con fia ble”.2 Es que el
diag nós ti co clí ni co psi coa na lí ti co da
cuen ta del apa ra to psí qui co y sus de -
ter mi na cio nes. No abar ca to da la
sub je ti vi dad. Mues tra un as pec to que
pue de ser de ter mi nan te en al gu nos
ca sos, co mo las neu ro sis. Pe ro en
otros ca sos, ta les co mo cuan do hay
una en fer me dad or gá ni ca, una cri sis
fa mi liar, o pro ble má ti cas don de pre -
do mi ne lo ne ga ti vo, son ne ce sa rios
los diag nós ti cos pa ra cons truir dis -
po si ti vos psi coa na lí ti cos acor des al
pa de ci mien to y a la si tua ción. A ma -
yor pre do mi nio de lo ne ga ti vo, ma -
yor ne ce si dad de im ple men tar di fe -
ren tes tra ba jos pa ra cons ti tuir un “es -
pa cio so por te” de la pul sión de
muer te. La cons ti tu ción de es tos dis -
po si ti vos psi coa na lí ti cos nos po si bi li -
ta tra ba jar con “mo dos de fun cio na -
mien to de la psi que que di fí cil men te
mo vi li za rían un aná li sis clá si co.”3

Pa ra lle gar a es tos diag nós ti cos,
nues tro ins tru men to clí ni co son las
pri me ras en tre vis tas, don de lo par ti -
cu lar del psi coa ná li sis es el cam po
trans fe ren cia-con tra trans fe ren cia que

es el es pa cio es pe cí fi co don de es ta ble -
ce mos diag nós ti cos y cons ti tui mos
dis po si ti vos psi coa na lí ti cos.
El ge nui no tra ba jo clí ni co “ca so por
ca so” es el que per mi te cons truir un
dis po si ti vo psi coa na lí ti co pa ra dar
res pues ta al pa de ci mien to sub je ti vo,
de acuer do a los di fe ren tes diag nós ti -
cos. Los avan ces de un si glo de psi -
coa ná li sis nos per mi tie ron de jar fal sas
op cio nes co mo la cues tión de psi coa -
ná li sis vs. psi co te ra pia (en ten dien do
el psi coa ná li sis co mo la es tan da ri za -
ción de un rí gi do y úni co dis po si ti vo)
y su con se cuen cia: la “ana li za bi li -
dad”, se gún el diag nós ti co clí ni co.
Cons truir nue vos dis po si ti vos psi coa -
na lí ti cos per ti nen tes es la ta rea pa ra
avan zar por los nue vos ca mi nos de la
te ra pia psi coa na lí ti ca del si glo XXI. 

No tas

1. 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,
edi to rial To pía, Bue nos Ai res, 1999.
Tam bién es tá de sa rro lla do en la Edi to -
rial de es ta mis ma re vis ta.
2. Freud, Sig mund, “So bre Psi co te ra -
pia”, en Obras Com ple tas, Amo rror tu
Edi to res, Bs. As., 1979, To mo VII, pág.
253.
3. Car pin te ro, En ri que, “Al gu nas re fle -
xio nes so bre el gi ro del psi coa ná li sis”,
en es ta mis ma re vis ta.
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Ha ce ya unos cuan tos años, en mi tra -
ba jo den tro del ma ni co mio, in tuía
que un pa cien te es mu cho más que su
diag nós ti co. Eran “una es qui zo fre -
nia”, “una pa ra noia”, “una epi lep -
sia”. Me pa re cían sim ples eti que tas
pa ra cer ti fi car una his to ria sin fin.
Con di cha mar ca se jus ti fi ca ba lo in -
jus ti fi ca ble: lar gas in ter na cio nes que
po co te nían de te ra péu ti cas. Es tos ar -
gu men tos, sean psi quiá tri cos o psi -
coa na lí ti cos, eran coar ta das pa ra en -
cu brir la de fen sa de un sis te ma ma ni -
co mial. 
Has ta el día de hoy el pro ble ma es el
re duc cio nis mo con que los sa be res
he ge mó ni cos in ten tan atra par la com -
ple ji dad de nues tra sub je ti vi dad. Co -
mo con se cuen cia, el diag nós ti co des -
de di cha pers pec ti va, lle va a un úni co
tra ta mien to po si ble pa ra abor dar el
pa de ci mien to sub je ti vo. Los dos ca -
sos que ve re mos a con ti nua ción in -
ten tan res trin gir la sub je ti vi dad tan
só lo a un sis te ma neu ro nal, o bien, co -
mo me ro efec to de una es truc tu ra de
len gua je. 
1-En la psi quia tría ac tual, los diag -
nós ti cos sue len ser el ca mi no más cor -
to ha cia la in di ca ción psi co far ma co ló -
gi ca. In clu si ve lle vó a mo di fi car diag -
nós ti cos en fun ción de la res pues ta a
cier tas dro gas es pe cí fi cas. El bio lo gi -
cis mo in ten ta avan zar a po der en con -
trar el me ca nis mo bio ló gi co has ta el
úl ti mo rin cón de no so tros. Por su -
pues to, pa ra lue go ven der nos la dro -
ga ade cua da y la uto pía de la fe li ci -
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Con es te tra ba jo me pro pon go re fle xio -
nar a par tir de tres si tua cio nes clí ni cas
que me ja quea ron co mo psi co te ra peu ta.
El es pa cio de la con sul ta, es, de al gún
mo do, un ob ser va to rio de las mu ta cio -
nes de la so cie dad, de los cam bios en las
for mas de sub je ti va ción. Te ne mos el
pri vi le gio de es cu char jó ve nes que es -
tán en un mar gen de la so cie dad. Lo
que les ocu rra, ten drá mu cha re le van cia
en sus vi das, y en la so cie dad co mo con -
jun to.
“La do mi na ción hoy se ejer ce im po -
nien do la sen sa ción de que na da pue de
ser cam bia do. Lo que da co mo re sul ta -
do, vi vir en un mun do sin es pe ran za”
(Car pin te ro, 2007).
Los tres pa cien tes son va ro nes jó ve nes
que no es tu dian ni tra ba jan, y cu yas
eda des es tán en tre los 17-20 años, de ex -
tre ma vul ne ra bi li dad.

Si es cier to que “los jó ve nes son el fu tu -
ro”, es muy in quie tan te en con trar se con
es tos mu cha chos y pen sar en su pre sen -
te, en su fu tu ro y el del con jun to so cial.
Si guen la co rrien te... de ján do se lle var
por la pul sión de muer te. Por eso, la ta -
rea psi co te ra péu ti ca es tan di fí cil, por -
que de be ir en el sen ti do con tra rio, pa ra
que ellos co mo los pe ces vi vos va yan en
el sen ti do con tra rio de la co rrien te.
“La pre gun ta es có mo crear ‘con’ ellos
la po si bi li dad de una es pe ran za fun da -
da en una ra zón apa sio na da” (Car pin -
te ro, 2007).

¿Qué les que da por pro bar a los jó ve -
nes en es te mun do de pa cien cia y as co? 
¿só lo gra fit ti? ¿rock? ¿es cep ti cis mo? 
tam bién les que da no de cir amén 
no de jar que les ma ten el amor 
re cu pe rar el ha bla y la uto pía 
ser jó ve nes sin pri sa y con me mo ria 
si tuar se en una his to ria que es la su ya 
no con ver tir se en vie jos pre ma tu ros

Ma rio Be ne det ti

In tro duc ción

En el Dic cio na rio de la Real Aca de mia,
‘vul ne ra ble’, es un ad je ti vo que da
cuen ta de aque llas per so nas que pue -
den ser he ri das, ya sea fí si ca o mo ral -
men te. 
Pro vie ne del la tín vul ne ra bi lis. Es tos jó -
ve nes es tán muy he ri dos. 
En Uru guay uno de ca da cua tro jó ve -
nes en tre 14 y 18 años no es tu dian ni
tra ba jan. No de sa rro llan nin gún ti po
de pro yec to pa ra el fu tu ro. En ese ocio
po de mos leer dis tin tos sig ni fi ca dos: la
ex pre sión ‘ab so lu ta’ de la ex pul sión-
ex clu sión-aban do no, que pro du ce
efec tos des truc ti vos, arra sa do res. Ais -
la mien to y so le dad. A ve ces, ese ma -
les tar es anes te sia do con la dro ga e in -
ten tan con se guir el di ne ro por los ca -
mi nos ‘fá ci les’ de la de lin cuen cia. No
tie nen es pe ran zas de sa lir de eso.

Se es cu cha: “No sir ven pa ra na da”;
“Hay que au men tar las pe nas”; la so lu -
ción que apa re ce es la re pre sión.
Creo que es im pres cin di ble pen sar có -
mo se les tra ta en las fa mi lias, qué se les
ofre ce, có mo se los in cen ti va a vi vir, que
re ci ben en los lu ga res de es tu dio, o en
los lu ga res don de in ten tan tra ba jar, o
re ha bi li tar se.  
Pa re ce ría que rea li zan el de seo-man da -
to de al guien, ¿de sus fa mi lias?, ¿de la
so cie dad? ¿de no es tar vi vos? ¿de que
so bran? Son una ma ni fes ta ción de la
cri sis de nues tra cul tu ra. Es tán per di -
dos va gan do por es te mun do ur ba no.
Nos mues tran los agu je ros ¿ne gros? de
las tra mas hu ma nas en las que ha bi ta -
mos. Vi ven co mo en un ‘no lu gar’. No
se sien ten per te ne cien tes a na da.  
El tra ba jo y el es fuer zo han per di do pa -
ra ellos el sen ti do po si ti vo. 
Re fle xio na ré a par tir de las vo ces de sus
his to rias des-es pe ra das.

Sus vo ces e his to rias

Fer nan do
Tie ne 17 años. Era adic to a la pas ta ba se.
Tra ba ja ba co mo ‘ta xi-boy’ con tra ves tis. Los
pa dres es ta ban se pa ra dos des de que él te nía
dos años. La ma dre se se pa ró del pa dre y de
él, se fue del país. El pa dre era ho mo se xual,
pe ro es te te ma era un se cre to a vo ces, nun ca
se lo di jo, aun que se gu ra men te lo sa bía. Era
dis lé xi co. Tu vo mu chas di fi cul ta des es co la -
res y a du ras pe nas ter mi nó pri ma ria. Le ha -
bía ro ba do al pa dre pa ra la pas ta ba se. Es tu -
vo in ter na do en va rias co mu ni da des te ra -
péu ti cas que no so por tó. En la con sul ta, tu -
vo una ac ti tud de sa fian te así co mo en las co -
mu ni da des te ra péu ti cas. 
Fue aban do na do por la ma dre pri me ro y
lue go el pa dre tra tó de que se fue ra a vi vir
con su ma dre. Lo en vió al país don de vi vía
ella y los abue los. Es tas ac ti tu des de los pa -
dres pa re ce rían con fir mar le que no es que ri -
do por nin gu no de los dos. Cuan do lo co no -
cí es ta ba en un ca mi no de au to des truc ción.
En la iden ti dad se xual de Fer nan do, tu vo
un pa pel re le van te la ho mo se xua li dad del
pa dre, así co mo el aban do no de la ma dre.
Es tar con tra ves tis, ser ta xi-boy, alu den di -
rec ta men te a su pa dre. ¿Su pa pá no se dis -
fra za ba de ‘va rón he te ro se xual’ fren te a él?

Gui ller mo
Te nía 17 años. Sus pa dres es ta ban se pa ra -
dos des de que él te nía dos años. Vi vió con su
ma dre has ta ha ce po co. El vín cu lo con ella
era muy de fi ci ta rio. En el mo men to de la
con sul ta, vi vía con su pa dre.
Con mu chí si mas di fi cul ta des ter mi nó pri -
ma ria (ca si en ca li dad de in te gra do). No sa -
bía leer ni po día ha cer ope ra cio nes ma te má -
ti cas sen ci llas (mul ti pli car y di vi dir). Des de
los 14 años no ha cía na da. No asis tía a nin -
gún lu gar de ca pa ci ta ción. Ha cía un tiem po
que pa sa ba el día en la ca lle con otros mu -
cha chos: uno con di fi cul tad pa ra ha blar, otro
cie go, una pa re ja que ro ba ba ce lu la res y él,
que se dis fra za ba de ‘plan cha’, ya que su
ma dre le com pra ba cam pe ra, cham pio nes,
re me ras, go rro, to do de mar ca Ni ke. No te -
nía nin gún pro yec to. Es ta ba co mo en un
‘lim bo’.
Tan to la ma dre co mo el pa dre ne ga ban las
di fi cul ta des de Gui ller mo. La ma dre es ta ba
ofen di da por que Gui ller mo se ha bía ido con
el pa dre. De cía que nun ca la orien ta ron bien
so bre él. A Gui ller mo le ha bían he cho un es -

tu dio psi co ló gi co en el que le plan tea ron su
ba jo CI y las di fi cul ta des de apren di za je y
psi co mo tri ces. Siem pre tu vo di fi cul ta des
(ac ti tu des agre si vas) con los com pa ñe ros.
Ni la ma dre ni el pa dre pu die ron en ten der y
aten der las di fi cul ta des que te nía Gui ller -
mo. 
Da ba la im pre sión de un tiem po con ge la do,
don de na die pa re cía es tar pre-ocu pa do y dis -
pues to a ha cer al go por el pre sen te y el fu tu -
ro de Gui ller mo.
Fi nal men te, la ma dre lo ins cri bió en un cur -
so de ce rra je ría, al que asis tía con cier ta di -
fi cul tad, y apo ya do en la no via que lo acom -
pa ña ba dia ria men te.

Ju lián
Con Ju lián fue po si ble un pe que ño pro ce so
te ra péu ti co. 
Ju lián te nía 18 años, cuan do con sul tó. Del -
ga do, al to. Se ves tía con el ‘uni for me  ado -
les cen te’: ca be llos su cios y sin pei nar, pan -
ta lo nes muy hol ga dos  y re me ras con ca pu -
cha siem pre pues ta. Su no via lo im pul só a
con sul tar. 
¿Có mo te de ci dis te  a con sul tar?
“Por que si no, me vuel vo lo co. Yo no aguan -
ta ba más”. “Nun ca ha blé  con na die de lo
que sien to, de lo que me pa sa.”
Bue na par te de sus días, los pa sa ba des li -
zán do se en su ska te o en con tac to con ‘tri -
bus’ de jó ve nes que es ta ban en los bor des...
de la ley. “La  cul tu ra del des li za mien to re -
ve la su de seo de me dir se, de po ner a prue ba
sus po si bi li da des per so na les, su fuer za, su
equi li brio, de ven cer las di fi cul ta des” .
Me con ta ba sus aven tu ras en las fron te ras
de lo le gal-ile gal. “El Fi lo”, así se lla ma ba
uno de es tos mu cha chos que lo in vi tó a  co -
lo car un bi lle te fal so de 100 dó la res. Yo sen -
tía que me que ría con quis tar, fas ci nar me
con la fan ta sía de que yo fue ra su  cóm pli ce
en las aven tu ras. ¿Me es ta ba pro ban do?
Sus pa dres des co no cían sus an dan zas. ¿Có -
mo me ubi ca ba an te es tas ‘con fe sio nes’? Era
de po si ta ria de se cre tos se gu ra men te inex -
pre sa bles en otros ám bi tos. Es ta ba pen dien -
te de mi reac ción. 
Ju lián pa sa ba la no che va gan do y me con ta -
ba: “en mi ba rrio hay tres tri bus: 
1) “la ba rra bra va de Pe ña rol, no ha cen na -
da to do el día, to man, se dro gan, y van al
fút bol”.
2) “Los que tran san dro ga, ro ban. Más de
uno ya tie ne una muer te arri ba. “El Fi lo”,
así le di cen a un mu cha cho que me di jo de -
ses pe ra do: “Yo no pue do de jar esa por que ría
(la pas ta ba se)”.
3) “Y hay mu cha chos que no los ves en el
ba rrio: ellos es tu dian, o tra ba jan, y lue go es -
tán en sus ca sas”.
“Yo ya ca si no ten go ro pa, por que la tran sé
pa ra po der sa lir, pa ra te ner un po qui to de
pla ta”. 
“Mi ba rrio es co mo ciu dad de Dios, en cual -
quier mo men to hay gue rra. El otro día, hu -
bo un ti ro teo en tre ma lan dras y po li cías a
las tres de la tar de. Es tá bra ví si mo. Mi ma -
dre me man dó a bus car a mi her ma na. Da
mie do, ya que una ba la per di da pue de he rir
a cual quie ra”.     
Re pi tió tres ve ces cuar to año y aún te nía
ma te rias pen dien tes pa ra ter mi nar ese año.
En el li ceo se po nía dos ca pu chas, se sen ta -
ba en el fon do del sa lón y dor mía. Así pa só
tres años. ¿Los pro fe so res y los pa dres  mi -
ra ban pa ra otro la do? El pa dre de Ju lián
tra ba ja ba cer ca de 14 ho ras dia rias. Tu vo un
pe río do de al co ho lis mo en que el vín cu lo con
la ma dre fue muy di fí cil. Era una fi gu ra

muy dé bil y au sen te. La ma dre es ta ba muy
so bre car ga da, de pri mi da.  
En la se cun da ria pú bli ca, don de él cur só los
cua tro años y re pi tió tres ve ces cuar to, mu -
chos do cen tes tie nen un pro me dio de do ce
gru pos de trein ta o cua ren ta mu cha chos.
Es tán so bre car ga dos. ¿Có mo se ha ce pa ra
aten der 450-600 mu cha chos, co rre gir sus
es cri tos y po ner les ca li fi ca cio nes men sual -
men te? Qui zás que al gu nos duer man -no
mo les ten- en cier ta me di da es un ali vio...
La no via es su ca ble a tie rra. “Yo lo quie ro
ayu dar”. Lo lla ma ba pa ra que se ba ñe, se
cor te las uñas, pa ra re zon gar lo por que no
es tu dia ba, pa re cía una ma dre exi gen te, lo
que no era su ma dre.
Me vie nen las imá ge nes de “25 Watts”,
de “Apar te”, de “Ciu dad de Dios”, la
na da, el va cío, la no pers pec ti va. El no
pro yec to de vi da. La vio len cia. La so le -
dad. El mar gen so cial.
Me di ce: “Has ta que yo no cam bie, no
pue do ver a mi no via por que la fa mi lia
de Li na me lo im pi de”. Con si guió al -
guien que lo sos tu vie ra.
No co no cía sus re cur sos, sus po si bi li da des
de ha cer las co sas bien. “Na die me ha bía di -
cho que yo pue do ha cer al go bien”. “Yo mu -
chas ve ces me he pe lea do por que me sien to
in fe rior”. Es to se tra du cía en for mas de vin -
cu lar se, lle nas de des con fian za, de mie do, de
re sen ti mien to.  

Al gu nas re fle xio nes con apor tes des de
la fi lo so fía, so cio lo gía, his to ria y psi -
coa ná li sis 

No po de mos en ten der las ma ni fes ta cio -
nes que se pro du cen en las sub je ti vi da -
des, sin dar cuen ta de la cul tu ra a la que
per te ne cen los su je tos.
Los cam bios que ha ha bi do en el la zo
so cial y en la sub je ti vi dad han tras to ca -
do el es ta tu to de la in clu sión y la ex clu -
sión so cial. Du ran te un lar go pe río do la
re clu sión ha si do la for ma de la ex clu -
sión (la cár cel, el ma ni co mio, las clí ni cas
pa ra adic tos, el IN TERJ). Es tas re clu sio -
nes al de cir de Lew ko wicz ins ti tu yen
hu ma ni dad: son los lo cos, los del
INAU, los pre sos, etc. Los que no pue -
den ejer cer su con cien cia. Pe ro hoy la
ex clu sión tie ne otras for mas: es la ex -
pul sión de la red de con su mo. Es ta for -
ma de ex clu sión, pre ten de la eli mi na -
ción de fi ni ti va de es tos su je tos, des ti tu -
ye hu ma ni dad. Es una con se cuen cia de
la di ná mi ca del mer ca do no pre vis ta.
Son ins crip tos co mo ame na za. Una vez
que han si do ex pul sa dos, la so cie dad,
ha rá to do lo po si ble pa ra que no re-in -
gre sen. El po der, en de fi ni ti va pre ten de
de pu rar a la so cie dad de sus ‘agen tes
an ti so cia les’. La ex pul sión de ellos tie ne
que ser de fi ni ti va...
Los tres jó ve nes F., G. y J. en tra rían en la
ca te go ría de ‘ame na za’, de ‘ex clui dos’.  
La des li ga du ra y la frag men ta ción de

lo ar ti cu la do, com po nen el pai sa je por
el que tran si tan sus sub je ti vi da des. Su
su fri mien to es por el des ga rro, por la
des ti tu ción de las con sis ten cias y la des -
li ga du ra de los anu da mien tos sim bó li -
cos. 
El lu gar de los pa dres au sen tes, de los
pro fe so res au sen tes, de la co mu ni dad
au sen te es ocu pa do por el de sa fío in di -
vi dual o el de la tri bu. To do o na da. Vi -
no-po rro-mer ca, ska te, de lin cuen cia. La
so le dad y el aban do no son, mu chas ve -
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ces, las cau sas ini cia les de la caí da en la
ver tien te de la psi co pa to lo gía del va cío:
au to sa bo ta jes, vio len cia con tra sí mis -
mos, des truc ción de po ten cia li da des,
adic cio nes, de lin cuen cia, etc. Se “des ga -
rran” pa ra sen tir que exis ten. Son res -
pues tas do lo ro sas e ín ti mas a las fa llas
cul tu ra les y so cia les, una suer te de úl -
ti mo re cur so,  in ten tos do lo ro sos de in -
ser tar se en el mun do don de no en -
cuen tran un lu gar.  
Los me dios te le vi si vos  pro po nen ‘ju -
gar’ a ex pul sar: “Es tás no mi na do”. Pro -
gra mas  co mo los de Ti ne lli, o Gran
Her ma no, bus can que los jó ve nes acep -
ten con hu mor el sa dis mo di ri gi do con -
tra el dé bil. Así pa re ce un chis te di ver ti -
do... y en rea li dad, los que mi ran y si -
guen es tos pro gra mas par ti ci pan en los
va lo res de los po de ro sos. Va lo res que
no lle gan a ser cues tio na dos. Las po lí ti -
cas neo-li be ra les bus can rom per los la -
zos so li da rios y así co la bo rar en la ex -
clu sión so cial.   
Nos re cuer dan a Dar win, Malt hus,
Spen cer, que plan tea ban la su per vi ven -
cia del más ap to. Pa re ce ría que los dé bi -
les no me re cen es tar in clui dos. 

El efec to que se va pro du cien do en la
so cie dad, es la ba na li za ción de la in jus -
ti cia so cial, equi va len te a lo que Han na
Arendt  con cep tua li za ba co mo la ba na -
li za ción del mal. Así ca da vez acep ta -
mos con más na tu ra li dad las con di cio -
nes so cia les en las que vi vi mos, así co -
mo que cier tos su je tos no en cuen tren
un lu gar ade cua do pa ra vi vir. 
El psi coa na lis ta fran cés Ch ris top he De -
jours tra ba ja jus ta men te so bre es ta ‘ba -
na li za ción de la in jus ti cia so cial’. Plan -
tea que to dos hoy, com par ti mos una
sen sa ción de mie do fren te al ries go de
la ex clu sión. El se ña la que en Eu ro pa,
au men ta día a día, el nú me ro de ex clui -
dos, de de so la dos, co mo di ría Gó mez
Man go. Pe ro no hay in dig na ción y/o
ac ción co lec ti va pa ra cam biar es tas si -
tua cio nes. Los que se pa ran el pa de ci -
mien to de los otros de la in dig na ción,
es tán re sig na dos a que las co sas sean
así. Se vi ve, por ejem plo, la cri sis del
em pleo, co mo una fa ta li dad com pa ra -
ble a una epi de mia de có le ra o de si da.
Pe ro no apa re cen los plan teos de las res -
pon sa bi li da des per so na les y de los di ri -
gen tes. Así im per cep ti ble men te se pro -
du cen cam bios  éti cos. 
Pen sar en la jus ti cia im pli ca la res pon -
sa bi li dad de ca da quien, de to dos. La
se pa ra ción del ma les tar y de la jus ti cia,
por efec to de la ba na li za ción del mal, en
el ejer ci cio de los ac tos ci vi les or di na -
rios, por quie nes, no son víc ti mas de la
ex clu sión, con tri bu ye a ex cluir y agra -
var el ma les tar, de par tes ca da vez más
im por tan tes de la po bla ción. En rea li -
dad, la ba na li za ción de la in jus ti cia,
fun cio na co mo una de fen sa, con tra la
con cien cia do lo ro sa de com pli ci dad y
de nues tra  res pon sa bi li dad en el de sa -

ma no y a in ven tar dis po si ti vos pa ra di -
fe ren tes si tua cio nes clí ni cas. 
Al en con trar nos con una sub je ti vi dad
efec to del ac tual ma les tar en la cul tu ra,
te ne mos que crear nue vas for mas de tra -
ba jar. 
“Un ado les cen te só lo sue ña, ilu sio na y
lle ga a cons truir un pro yec to de fu tu ro
de rea li za ción pro pia, en un en tra ma do
de sean te que in vo lu cra el ma cro con tex -
to, su fa mi lia y su par ti cu lar for ma de
me ta bo li za ción psí qui ca y cons truc ción
de idea les” (Ra gat ke, 2002).
En otros mo men tos his tó ri cos, los idea -
les de pro gre so eran cla ros. “Ha bía tra -
ba jo y con vic ción de que los es fuer zos
da rían fru tos, así la to le ran cia a la frus -
tra ción era po si ble fuen te de pla cer di fe -
ri do y no fra ca so. En el en tra ma do so cial
de hoy, el men sa je “te nés que es tu diar”
no pren de. Es que no pue de ha ber un
men sa je preg nan te de de seo es pe ran za -
dor en el hi jo, cuan do la fa mi lia es tá
atra ve sa da por el de sa lien to y so me ti -
mien to a la po si ción uní vo ca de que
“aquí no hay sa li da” (Ra gat ke, 2002).
La lu cha por un mun do me jor, tie ne el
sen ti do de un ri to ini ciá ti co, de jar la in -
fan cia, y en trar al mun do adul to, des co -
no ci do, re cha za do, que hoy pa ra mu -
chos, fal ta. Hoy pa re ce más una lu cha
ín ti ma por la su per vi ven cia o la muer -
te... co mo un mo do de pro du cir al go,
qui zás una sen sa ción ex tre ma, pa ra sen -
tir se vi vo. 
Se po dría pen sar, que el pe di do de ellos
es: con vén za nos de que va le la pe na el
es fuer zo, el tra ba jo, la vi da. Pa re ce la ex -
pre sión más apro pia da pa ra cap tar la
am pli tud del dra ma de es tos ado les cen -
tes atra pa dos en el va cío de la vi da ac -
tual. 
“Vol ver a so ñar con “cuan do sea gran -
de...”; por que no hay cre ci mien to sub je -
ti vo en la ado les cen cia sin con fron ta ción
con el mun do de los adul tos” (Ra gat ke,
2002).
Los dis po si ti vos que in ven te mos, ten -
drán que con tem plar una ta rea lle va da a
ca bo en  equi pos mul ti dis ci pli na rios ya
que el tra ba jo con es tos pa cien tes, en so -
li ta rio es ab so lu ta men te in su fi cien te. 

El psi co te ra peu ta ha brá de ja do un lu -
gar mí ti ca men te neu tro a un lu gar
“com pro me ti do”; de un psi co te ra peu ta
de sen can ta do en la post mo der ni dad, a
un psi co te ra peu ta im pli ca do hoy. M.
Lan ger sos te nía que la es pe ran za per -
mi te la bús que da de una ver dad en
per ma nen te cons truc ción. Una ver dad
que ar ti cu la sen ti dos, que po si bi li ta la
ela bo ra ción, al cons truir el pa sa do dan -
do cuen ta en el pre sen te de la his to ria
que lo cons ti tu ye. Una so cie dad que se
de ba te en tre la frag men ta ción y el
agru pa mien to, nos lle va a pre gun tar -
nos por nues tro lu gar co mo psi coa na -
lis tas. Mi mi pen sa ba que los psi coa na -
lis tas se gún su mo do de pen sar, par ti ci -
pa ban jun to a la so cie dad, en la cons -
truc ción de una co mu ni dad ple na y sa -
tis fac to ria pa ra el con jun to de los hu -
ma nos. Es to des de una éti ca afir ma da
en una ra zón apa sio na da que nos per -
mi ta co la bo rar en la cons truc ción de

una so cie dad ba sa da en la ale gría de lo
ne ce sa rio. Ella pen sa ba en un psi coa -
ná li sis que se en cuen tra con el com pro -
mi so so cial. Le preo cu pa ba mu cho la
bús que da de ca mi nos te ra péu ti cos que
fue ran ac ce si bles a las gran des ma yo -
rías, por eso su tra ba jo per ma nen te en
psi coa ná li sis de gru po. 
Creo que pen san do en có mo apor tar a
la in clu sión de es tos mu cha chos des de
el psi coa ná li sis, Mi mi me re ce un lu gar,
ya que a ella le in te re sa ba mu cho el tra -
ba jo con po bla cio nes mal tra ta das.        
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rro llo del ma les tar so cial. Es la ba na li -
dad mis ma que im pli ca res pon sa bi li da -
des no asu mi das. La so cie dad ha cam -
bia do, se ate nua ron las reac cio nes de
in dig na ción y de mo vi li za ción co lec ti va
a fa vor de la so li da ri dad y la jus ti cia. 
Z. Bau man va aún más le jos: plan tea
que la Mo der ni dad, el or den, el pro gre -
so eco nó mi co, la glo ba li za ción pro du ce
sus ‘pa rias’, ‘los re si duos hu ma nos’, re -
fu gia dos, po bres, de so cu pa dos, in mi -
gran tes, ile ga les, sin te cho, los cuer pos
vi si bles de la hu ma ni dad re si dual:
nues tros com pa trio tas que duer men en
la ca lle, los jó ve nes que ha cen ma la ba -
res en las es qui nas, etc. No hay or den
sin re si duos. El or den re quie re que al go
se re cor te y se ex clu ya. Es tos de se chos
se amon to nan en las fron te ras o son
des pla za dos a la na da. No hay ley pa ra
los ex clui dos. La con di ción eco nó mi ca
pue de con ver tir a cual quie ra en un ex -
clui do. La pre sen cia de es tos ‘re si duos’
ha ce que na die se sien ta se gu ro, ya que
no hay una lí nea tra za da que nos se pa -
re de ellos. No po de mos sa ber si no so -
tros no aca ba re mos en el ces to de la ba -
su ra co mo ellos. Po nen en pe li gro el tra -
ba jo de los ‘in clui dos’.  Las cár ce les se
han con ver ti do en con te ne do res her mé -
ti cos co mo nues tras cár ce les -el pe nal
de Li ber tad; los ma ni co mios y las clí ni -
cas psi quiá tri cas, fun cio nan co mo cen -
tros de des truc ción de re si duos y ge ne -
ra do res de des truc to res de la so cie dad.
Es to es só lo po si ble en la es pe cie hu ma -
na, que se da el lu jo de des per di ciar vi -
das, de or ga ni zar la vio len cia pa ra ha -
cer pa de cer a otros sin con mo ver se o
con com pla cen cia (la tor tu ra, los cam -
pos de con cen tra ción, nues tras cár ce les
pa ra adul tos y ado les cen tes). Es to es
po si ble des de una dis tan cia ab so lu ta
con el otro. Así la des truc ti vi dad es un
mo do de des li ga zón, de anu la ción, de
de sa pa ri ción del otro. En los no ti cie ros,
ve mos, to dos los días, no ti cias de muer -
tes, in di vi dua les y co lec ti vas, no ti cias
ba na li za das que ya no due len, las ve -
mos en tre no ti cias de mo das, de fút bol,
etc. No es la di fe ren cia, la que crea la
cruel dad, si no la cruel dad, la que crea
una di fe ren cia ra di cal (Be re zin, 2003).        
Ca da vez hay más re si duos hu ma nos
que no tie nen los me dios de sub sis ten -
cia mí ni mos y el pla ne ta se es tá que -
dan do sin lu ga res pa ra ubi car los. Des -
de la fi lo so fía, la so cio lo gía, la his to ria y
el psi coa ná li sis hay coin ci den cias en la
ba na li za ción de la in jus ti cia so cial y de
la ne ce si dad de pen sar lo cal men te có -
mo ha cer pa ra in cluir  a to dos, pa ra que
no sean re si duos.   
Es tas si tua cio nes lí mi tes son vi vi das de
dis tin ta for ma por ca da va rón y ca da
mu jer.  Los va ro nes se vuel can más al
al co hol, a las dro gas, a las con duc tas
im pul si vas, de lic ti vas y vio len tas. Tie -
nen un sen ti mien to irre pri mi ble de ca -
ren cia. Pue de ha ber  mu cha chas que
sean im pul si vas, que se ha gan adic tas a
di fe ren tes sus tan cias así co mo ten gan
otras for mas de au to des truc ción (ano -
re xia, bu li mia, etc.), co mo pue den te ner
un ape go ma yor al es tu dio, al cui da do
vin cu lar.       
Hoy no hay quien, no es té atra ve sa do
por la in cer ti dum bre, la pre ca rie dad, la
li qui dez.
Es de cir, que te ne mos que pen sar he rra -
mien tas ca pa ces de pro du cir la no ex -
clu sión, la in clu sión, que sin du da es
muy di fí cil. 

¿Y el psi coa ná li sis qué pue de apor tar?

El psi coa ná li sis no es un mo vi mien to
mo no lí ti co. Es un plu ral, una obra en
cons truc ción, abier ta al cam bio, a nue -
vos mo dos de pen sar el su fri mien to hu -
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¿QUE LES QUE DA A LOS 
JO VE NES?

Ma rio Be ne det ti

¿Qué les que da por pro bar a los jó ve -
nes 
en es te mun do de pa cien cia y as co? 
¿só lo gra fit ti? ¿rock? ¿es cep ti cis mo? 
tam bién les que da no de cir amén 
no de jar que les ma ten el amor 
re cu pe rar el ha bla y la uto pía 
ser jó ve nes sin pri sa y con me mo ria 
si tuar se en una his to ria que es la su -
ya 
no con ver tir se en vie jos pre ma tu ros 
¿qué les que da por pro bar a los jó ve -
nes 
en es te mun do de ru ti na y rui na? 
¿co caí na? ¿cer ve za? ¿ba rras bra vas? 
les que da res pi rar / abrir los ojos 
des cu brir las raí ces del ho rror 
in ven tar paz así sea a pon cha zos 
en ten der se con la na tu ra le za 
y con la llu via y los re lám pa gos 
y con el sen ti mien to y con la muer te 
esa lo ca de atar y de sa tar 
¿qué les que da por pro bar a los jó ve -
nes 
en es te mun do de con su mo y hu mo? 
¿vér ti go? ¿asal tos? ¿dis co te cas? 
tam bién les que da dis cu tir con dios 
tan to si exis te co mo si no exis te 
ten der ma nos que ayu dan / abrir
puer tas 
en tre el co ra zón pro pio y el aje no / 
so bre to do les que da ha cer fu tu ro 
a pe sar de los rui nes de pa sa do 
y los sa bios gra nu jas del pre sen te.



pro ble ma de la neu ro sis de an gus tia es
en ton ces el de una fal ta de pro ce sa -
mien to psí qui co. Se pue de ver aquí la
im por tan cia que asu me el as pec to eco -
nó mi co, en la me di da que lo que es tá en
jue go es una ecua ción en tre la ca pa ci -
dad me ta bó li ca del apa ra to psí qui co y
la mag ni tud e in ten si dad de las ex ci ta -
cio nes a las que és te se ve ex pues to.
La etio lo gía de ca rác ter ac tual, la fal ta
de pro ce sa mien to psí qui co y la pre sen -
cia de una an gus tia li bre men te flo tan te,
son par ti cu la ri da des que ha cen ne ce sa -
rio man te ner la es pe ci fi ci dad de la neu -
ro sis de an gus tia co mo neu ro sis ac tual
y di fe ren ciar las de las psi co neu ro sis de
de fen sa. A di fe ren cia de és tas, en la
neu ro sis de an gus tia -así co mo en la
neu ras te nia- no in ter vie ne la de fen sa
co mo me ca nis mo psí qui co que de sa lo je
de la con cien cia una re pre sen ta ción que
le re sul te in con ci lia ble. Freud lo se ña la
cuan do alu de a la di fe ren cia en tre la
ago ra fo bia (in hi bi ción de la lo co mo -
ción) de las neu ro sis de an gus tia y la
que se ob ser va en la neu ro sis ob se si va:
en am bas se pro du ce una tras la ción de
un mon to de afec to li bre, pe ro mien tras
en la neu ro sis ob se si va ese mon to de
afec to ha que da do li bre co mo con se -
cuen cia de la re pre sión pre via de la re -
pre sen ta ción a la cual an te rior men te es -
ta ba en la za do, en las neu ro sis de an -
gus tia no pro vie ne de una re pre sen ta -
ción re pri mi da si no que no es sus cep ti -
ble de ul te rior re duc ción. Tam po co es
po si ble equi pa rar neu ro sis de an gus tia
y fo bias, ya que mien tras que en las fo -
bias la an gus tia se en la za a un ob je to
sus ti tu ti vo (co mo por ejem plo el ca ba -
llo, en el ca so de Hans) en las neu ro sis
de an gus tia esa an gus tia es ma si va, sin
un ob je to cla ra men te ma ni fies to. Lo
mis mo ocu rre si la com pa ra mos con la
his te ria: los sín to mas his té ri cos que se
pre sen tan en lo so má ti co son el re sul ta -
do de una con ver sión, una for ma ción
de com pro mi so en tre el de seo y la de -
fen sa, en cam bio en las neu ro sis de an -

La pre ten sión de es te tra ba jo es dar
cuen ta bre ve men te de la ac tua li dad que
man tie nen hoy día las con cep tua li za -
cio nes freu dia nas en tor no a la neu ro sis
de an gus tia. En es te sen ti do, di cha “ac -
tua li dad” re mi te tan to al ca rác ter ac tual
de su etio lo gía -iden ti fi ca da y des crip ta
por Freud en tex tos tem pra nos y di fe -
ren cia da, jun to a la neu ras te nia, de la de
las psi co neu ro sis de de fen sa-, co mo a la
vi gen cia que tal pro pues ta tie ne en
nues tros tiem pos pa ra dar cuen ta de
cier tos mo dos ac tua les de pa de ci mien to.
Fren te al em ba te de un neo po si ti vis mo
psi quiá tri co (DSM IV e in dus tria psi co -
far ma co ló gi ca me dian te) que pre ten de
re du cir en su to ta li dad las cau sas de la
en fer me dad men tal a un de se qui li brio
neu ro quí mi co1, la res pues ta del psi coa -
ná li sis no pue de ser tam po co la de una
pro pues ta cul tu ra lis ta que in ter pre te
ex clu si va men te el pa de ci mien to psí qui -
co co mo “sig no de su tiem po”, des co -
no cien do el ca rác ter uni ver sal de cier tas
va ria bles cu ya per ma nen cia tras cien -
den a los mo de los so cia les e his tó ri co s2.
Si bien es cier to que ca da épo ca y ca da
so cie dad pro du cen for mas par ti cu la res
de pre sen ta ción del su fri mien to psí qui -
co -y que sin lu gar a du das no es me ra
ca sua li dad que la Eu ro pa de la épo ca
vic to ria na pro du cía his té ri cas, mien tras
que en nues tra La ti noa mé ri ca ac tual el
pa de ci mien to psí qui co se pre sen ta pre -
do mi nan te men te ba jo otras for mas- ello
en mo do al gu no com por ta la anu la ción
del co no ci mien to so bre el su je to y el ca -
rác ter in trap sí qui co de su pa de ci mien to
que el psi coa ná li sis vie ne cons tru yen do
des de ha ce más de un si glo. El psi coa -
ná li sis ac tual tie ne en ton ces el de sa fío
de se guir sos te nien do -sin des co no cer
ni re ne gar de sus de ter mi nan tes or gá ni -
cos, ca da vez que es tos ten gan lu gar- el
ca rác ter in di vi dual, his tó ri co y re pre -
sen ta cio nal del pa de ci mien to psí qui co,
así co mo sus con di cio nes his tó ri co-so -
cio-po lí ti cas de pro duc ción. Así, las
con cep tua li za cio nes de Freud res pec to
de las neu ro sis de an gus tia y los ata -
ques de an gus tia (en el mar co de las lla -
ma das “neu ro sis ac tua les”) si gue ofre -
cién do nos ele men tos úti les pa ra pen sar
al gu nas de las for mas ac tua les de pa de -
ci mien to psí qui co, siem pre y cuan do
po da mos po ner las a tra ba jar -re to man do
la ex pre sión de La plan che-, res ca tan do
la fe cun di dad que ellas en cie rran.

Si vol ve mos so bre al gu nos tex tos tem -
pra no s3 en con tra mos una des crip ción
mi nu cio sa de dos cua dros psi co pa to ló -
gi cos -la neu ras te nia y la neu ro sis de
an gus tia- en los cua les Freud no re co no -
ce aque llo que ha bía po di do dis cer nir
co mo es pe cí fi co de las psi co neu ro sis, es
de cir, su ori gen en con flic tos in fan ti les y
el ca rác ter sim bó li co de los sín to mas.
No obs tan te, la etio lo gía de es tas dos
afec cio nes se en cuen tra igual men te en

gus tia tal for ma ción de com pro mi so no
tie ne lu gar, si no que se tra ta de una ten -
sión fí si ca que al no po der pro cu rar se
una de ri va ción ha cia lo psí qui co per -
ma ne ce en el ám bi to del cuer po.
Aho ra bien, cuan do vol ve mos so bre es -
ta ex pli ca ción que Freud da de las con -
di cio nes de pro duc ción etio ló gi ca de las
neu ro sis de an gus tia, no po de mos evi -
tar to par nos con al gu nos pun tos que
nos re sul tan os cu ros. Uno tie ne que ver
con la dis tin ción en tre ex ci ta ción se xual
so má ti ca y “li bi do psí qui ca”, co mo ex -
ci ta cio nes am bas de ca rác ter en dó ge no
pe ro re fe ri das a rea li da des di fe ren tes, la
pri me ra a la del cuer po, la se gun da a lo
psí qui co. ¿Pue de pen sar se una ex ci ta -
ción se xual pu ra men te fí si ca, des pro -
vis ta de re fe ren cia a un de seo que allí se
pon ga tam bién en jue go? ¿Aca so lo se -
xual por ex ce len cia, la pul sión, no im -
pli ca jus ta men te una ar ti cu la ción ine lu -
di ble en tre el cuer po y lo psí qui co? La
an gus tia no pue de ser otra co sa que un
afec to, al go del or den de lo psí qui co. En
es te sen ti do La plan che, al re vi sar la
cues tión de la an gus tia en la obra freu -
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la es fe ra de lo se xual, aun que no en la
se xua li dad in fan til si no en la vi da se -
xual ac tual del adul to. 
Dos in te rro gan tes, en ton ces. El pri me -
ro: ¿qué co rres pon den cia po de mos es -
ta ble cer en tre los hoy lla ma dos tras tor -
nos de an sie dad y ata ques de pá ni co
(ca te go rías diag nós ti cas no psi coa na lí -
ti cas), y aque llo que Freud des cri bie ra
co mo neu ro sis de an gus tia y ata ques de
an gus tia? Y co nec ta do a es to: ¿có mo
pen sar en la ac tua li dad la ca te go ría de
lo “ac tual” en psi coa ná li sis?
Si nos si tua mos en el pla no de los sín to -
mas la co rres pon den cia que bus ca mos
es evi den te: un cua dro de irri ta bi li dad
ge ne ral (que, se ña la Freud, in di ca una
acu mu la ción de ex ci ta ción o una in ca -
pa ci dad pa ra to le rar la; es to cons ti tu ye
un as pec to im por tan te, y más ade lan te
vol ve re mos so bre ello), una an gus tia li -
bre men te flo tan te (ex pec ta ti va an gus tia -
da) pres ta a co nec tar se con un con te ni -
do de re pre sen ta ción que se le pre sen te
co mo ade cua do, ata ques de an gus tia
(sin un ob je to es pe cí fi co aso cia do, o
que pue den co nec tar se con con te ni dos
ge ne ra les co mo la muer te, la lo cu ra,
cier tas fun cio nes cor po ra les co mo la
res pi ra ción o la ac ti vi dad car día ca), sín -
to mas fí si cos (agi ta ción, su dor, pal pi ta -
cio nes, tem blo res), in hi bi ción de la lo -
co mo ción (que Freud lla ma aquí ago ra -
fo bia, pe ro en car gán do se de di fe ren ciar
la for ma en que és ta apa re ce en las neu -
ro sis de an gus tia de su mo do de pre -
sen ta ción en las neu ro sis ob se si vas;
aquí hay otro ele men to im por tan te so -
bre el que lue go vol ve re mos). Es ta mos
an te una des crip ción sin to ma to ló gi ca
que no di fie re en mu cho de aqué lla que
po de mos en con trar en los ac tua les ma -
nua les de no so lo gía psi quiá tri ca res -
pec to de los men cio na dos tras tor nos de
an sie dad y ata ques de pá ni co.
Pe ro cuan do re co rre mos es tos tex tos
tem pra nos nos en con tra mos con que
Freud no só lo des cri be una cons te la -
ción de sín to mas pro pios de las neu ro -
sis de an gus tia, si no que tam bién en sa -
ya una apro xi ma ción a la etio lo gía de
las mis mas. En “So bre la jus ti fi ca ción de
se pa rar de la neu ras te nia un de ter mi na do
sín dro me en ca li dad de neu ro sis de an gus -
tia” afir ma que el ori gen de és tas se en -
cuen tra siem pre en una frus tra ción en
la vi da se xual ac tual del su je to, frus tra -
ción que ge ne ra una acu mu la ción de
ex ci ta ción que a con se cuen cia de ello
ex pe ri men ta una des via ción del ám bi to
de lo psí qui co: el psi quis mo no en cuen -
tra ma ne ra de ree qui li brar la ex ci ta ción
se xual en dó ge na men te ge ne ra da. El
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freu dia nos-, de des com po si ción y re -
com po si ción, tra ba jo psí qui co cu yas
con di cio nes de po si bi li dad es ta rán da -
das no só lo por el en tra ma do sim bó li co-
re pre sen ta cio nal de ca da su je to en par -
ti cu lar si no tam bién por las po si bi li da -
des de ar ti cu la ción y re gu la ción que
des de lo so cial se pue da ofre cer.
Si las neu ro sis trau má ti cas son las neu -
ro sis gue rra y de los gran des ac ci den -
tes, po dría mos de cir que nues tras ac -
tua les neu ro sis de an gus tia son una
suer te de neu ro sis trau má ti cas de los
“tiem pos de paz”, y de los pe que ños,
co ti dia nos y sis te má ti cos “ac ci den tes”:
lo ca tas tró fi co or ga ni za do co mo co ti -
dia no. De al gu na ma ne ra es to es lo que
se ña la Sil via Bleich mar cuan do afir ma
que “La vio len cia sin re gu la ción […], la
pér di da de tra ba jo que con lle va no só lo
el ries go au to con ser va ti vo por la ca ren -
cia si no tam bién la de cons truc ción de
iden ti da des pro du ci das a lo lar go de las
ge ne ra cio nes, la au sen cia de re pre sen -
ta ción de fu tu ro pa ra los ni ños que im -
po ne a los pa dres el in cum pli mien to de
su pro pia pro me sa ge ne ra cio nal y una
ex pul sión de la iden ti dad acu ña da a lo
lar go del tiem po, la des com po si ción de
las re la cio nes al se me jan te a par tir de la
ato mi za ción y el ais la mien to co mo efec -
to de la com pe ten cia la bo ral en los sec -
to res la bo ra les ocu pa dos, son for mas
con las cua les la rea li dad eco nó mi ca y
po lí ti ca ejer ce sus efec tos en la sub je ti -
vi dad, en par ti cu lar en los mo dos con
los cua les el yo se re pre sen ta a sí mis mo
y se sos tie ne en su fun ción in te gra do ra
no só lo a ni vel del psi quis mo in di vi -
dual si no so cial ”8.
Es ta es una de las tan tas vías a tra vés de
las cua les lo real, lo ac tual, in gre sa al
apa ra to psí qui co, y tam bién a nues tros
con sul to rios o a cual quier otro dis po si -
ti vo en el cual ten ga lu gar nues tra pra -
xis co mo ana lis tas. Pen sar a la ac tua li -
dad so cial y po lí ti ca co mo pro duc to ra
de un pa de ci mien to ac tual -en sen ti do
psi coa na lí ti co- es tam bién una vía po si -
ble pa ra res ca tar la fe cun di dad de aque -
lla pro pues ta freu dia na res pec to de las
neu ro sis de an gus tia.
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dro me en ca li dad de neu ro sis de an gus -
tia” (1895 [1894]), Obras Com ple tas,
To mo III. Bue nos Ai res, Amo rror tu Edi to -
res, 1996.

dia na, afir ma: “la an gus tia co mo des -
bor da mien to y aba ti mien to del yo por
un ex ce so de li bi do, he ahí la teo ría «ac -
tual»”. Y con ti núa: “una teo ría psi coa -
na lí ti ca de la an gus tia no pue de abs te -
ner se de to mar en cuen ta es te ata que in -
ter no por la li bi do, que se de sa rro lla en
el ni vel mis mo del cuer po”. 4 Ba jo la luz
del con cep to de pul sión co mo es tí mu lo
en dó ge no, del que el apa ra to psí qui co
no pue de huir, la afir ma ción freu dia na
de que el psi quis mo “cae en la neu ro sis
de an gus tia cuan do se no ta in ca paz pa -
ra ree qui li brar la ten sión (se xual) en dó -
ge na men te ge ne ra da”5 ad quie re otro
es pe sor. Des pe ja da es ta di fi cul tad nos
sa le al pa so una se gun da cues tión: si es -
ta ten sión se xual en dó ge na -que en las
neu ro sis de an gus tia el psi quis mo no
pue de ree qui li brar- no es tá por fue ra de
lo psí qui co, ¿qué sig ni fi ca que su des ti -
no sea el de ser “des via da de lo psí qui -
co”? Si guien do a Freud no po de mos en -
ten der esa des via ción si no co mo una
fal ta de pro ce sa mien to psí qui co: lo
que se ve im po si bi li ta do en las neu ro sis
de an gus tia es la li ga zón de una mo ción
pul sio nal a una re pre sen ta ción. Al in -
ter cep tar se la po si bi li dad de su li ga zón,
de su ela bo ra ción psí qui ca, el mon to de
afec to de vie ne can ti dad des cua li fi ca da,
des li ga da de to da re pre sen ta ción, an -
gus tia sin ob je to. Re sue na aquí una po -
si ble re fe ren cia a la an gus tia au to má ti -
ca, des crip ta por Freud en 1926 6, y que
nos sir ve tam bién de apo ya tu ra pa ra
pen sar -en el mar co de es ta se gun da
teo ría de la an gus tia- a los ata ques de
an gus tia co mo un des pren di mien to ma -
si vo de ex ci ta cio nes co mo con se cuen cia
de una fa lla en el des pren di mien to de
an gus tia-se ñal.
En nues tro in ten to de es ta ble cer una
po si ble co rres pon den cia en tre los de no -
mi na dos por la psi quia tría y la psi co lo -
gía cog ni ti vo-con duc tual tras tor nos de
an sie dad y ata ques de pá ni co, y las ca -
te go rías psi coa na lí ti cas de neu ro sis de
an gus tia y ata ques de an gus tia, se nos
pre sen ta un ter cer obs tá cu lo, aho ra re -
fe ri do a las for mas etio ló gi cas que
Freud des cri be co mo cau sas es pe cí fi cas
de la neu ro sis de an gus tia: an gus tia vir -
gi nal, de las re cién ca sa das, cau sa da por
la abs ti nen cia vo lun ta ria, por la eya cu -
la ción pre coz o el coi tus in te rrup tus, por
ex ci ta ción frus trá nea, o re la cio na da con
el cli ma te rio y la se nes cen cia. En la clí -
ni ca ac tual nos en con tra mos, ade más
de neu ro sis de an gus tia que res pon den
a es ta etio lo gía con sig na da por Freud,
con cua dros que sin lu gar a du das po -
de mos en cua drar den tro de la neu ro sis
de an gus tia pe ro pa ra los cua les no se
de jan dis cer nir co mo es pe cí fi cas ta les
con di cio nes de pro duc ción pro ve nien -
tes de la vi da se xual, si no que en ellos
en con tra mos co mo cau sa es pe cí fi ca
cier tas for mas trau má ti cas en que se
pro du ce el im pac to de la rea li dad so cio-
po lí ti ca so bre el apa ra to psí qui co, y que
si guien do a Sil via Bleich mar po de mos
ca rac te ri zar co mo “pro ce sos de de sub -
je ti va ción”. La rea li dad so cio-po lí ti ca -
en ten di da co mo “el con jun to de va ria -
bles so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas que
fun dan y sos tie nen un cam po re pre sen -
ta cio nal en el cual se des plie gan an gus -
tias, te mo res y re la cio nes con si go mis -
mo y con el otro hu ma no ”7- de la úl ti -
ma dé ca da en nues tro país ha im pac ta -
do en una gran par te de la po bla ción
pro du cien do en los su je tos enor mes ni -
ve les de de ses pe ran za, de do lor, así co -
mo la rup tu ra del la zo so cial co mo la zo
amo ro so que em pla za al otro (y al su je -
to mis mo, pa ra ese otro) en el lu gar de
se me jan te. Re du ci das a su in me dia tez,
un gran nú me ro de per so nas se ven
des po ja das de to do pro yec to vi tal e

iden ti fi ca to rio en la me di da que es tos
de sa pa re cen del ho ri zon te de lo al can -
za ble, más allá de to do pla zo. Se tra ta
de al go di fe ren te a la sis te ma ti za ción
del te rror co mo po lí ti ca del Es ta do, tal
co mo se pro du jo du ran te la úl ti ma dic -
ta du ra mi li tar en nues tro país: el neo li -
be ra lis mo ha ins ta la do aque llo que
Han nah Arendt des cri bie ra co mo “ba -
na li dad del mal” -y que alu de a un mo -
do par ti cu lar de ejer ci cio de la vio len -
cia, sin fu ria, sos te ni do en la au sen cia
to tal de re co no ci mien to de la des truc -
ción que se ejer ce so bre los otros, con si -
de ra dos co mo al go de se cha ble (es de cir:
no con si de ra dos en tan to “otro”, se me -
jan te)- co mo uno de los prin ci pa les me -
ca nis mos de con trol so cial.

Con es te des pla za mien to de la vi da se -
xual co mo fac tor etio ló gi co es pe cí fi co y
úni co de las neu ro sis de an gus tia de la
ac tua li dad, y agre gan do co mo fac tor es -
pe cí fi co tam bién a los efec tos pro vo ca -
dos por el im pac to in trap sí qui co de la
rea li dad so cio-po lí ti ca, en apa rien cia
nos es ta ría mos apar tan do de la te sis
freu dia na se gún la cual lo in me ta bo li za -
ble en las neu ro sis de an gus tia pro vie ne
del in te rior (in te rior que, co mo ya he -
mos de sa rro lla do, alu de no só lo al cuer -
po so má ti co si no tam bién a su ine vi ta -
ble atra ve sa mien to y pa ra si ta ción por
lí neas li bi di na les) y no del ex te rior. No
nos ex ten de re mos en es te pun to, lo cual
su pon dría dar cuen ta de los di fe ren tes
mo dos en que se pro du ce el in gre so de
la rea li dad al apa ra to psí qui co. Só lo se -
ña la re mos que la rea li dad co mo con jun -
to de fuer zas ex te rior al psi quis mo es
pa ra és te una fuen te per ma nen te de es -
tí mu los que en la me di da que in gre san
al apa ra to de vie nen pa ra és te ex ci ta cio -
nes, ad quie ren el ca rác ter de un in ter -
no-ex te rior (in te rior al psi quis mo, ex te -
rior al yo) que es for za rá al apa ra to a un
tra ba jo psí qui co de li ga zón y me ta bo li -
za ción -de pro ce sa mien to, en tér mi nos
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PEN SAR A LA AC TUA LI DAD
SO CIAL Y PO LÍ TI CA CO MO
PRO DUC TO RA DE UN PA DE -
CI MIEN TO AC TUAL -EN SEN -
TI DO PSI COA NA LÍ TI CO- ES
TAM BIÉN UNA VÍA PO SI BLE
PA RA RES CA TAR LA FE CUN DI -
DAD DE AQUE LLA PRO PUES -
TA FREU DIA NA RES PEC TO DE
LAS NEU RO SIS DE AN GUS TIA.

Freud, S., “A pro pó si to de las crí ti cas a la
neu ro sis de an gus tia” (1895), Obras
Com ple tas, To mo III. Bue nos Ai res,
Amo rror tu Edi to res, 1996.
Freud, S., “In hi bi ción, sín to ma y an gus -
tia” (1926), Obras Com ple tas, To mo XX.
Bue nos Ai res, Amo rror tu Edi to res, 1996.
La plan che, J., Nue vos fun da men tos pa ra
el psi coa ná li sis. La se duc ción ori gi na ria,
Bue nos Ai res, Amo rror tu Edi to res, 2001.
La plan che, J. y Pon ta lis J-B., Dic cio na rio
de Psi coa ná li sis, Bue nos Ai res, Pai dós,
1997.

No tas

1. Nin gu no de no so tros des co no ce el
pro ble ma que im pli ca la ac tual me di ca li -
za ción del pa de ci mien to sub je ti vo tan to
in fan til co mo adul to (el tra ta mien to psi -
co far ma co ló gi co de los lla ma dos
ADD/HD y pa nic at tack, res pec ti va men -
te, cons ti tu ye un ejem plo pa ra dig má ti co
de ello), don de lo que se ofer ta y se ven -
de es la ilu sión de un bie nes tar en el que
la su pre sión de los sín to mas co mo fin en
si mis mo se en cuen tra siem pre al ser vi cio
de un ta po na mien to del ma les tar psí qui -
co.
2. Pa ra un de sa rro llo más ex ten so de es -
tas ideas, véa se: Bleich mar, Sil via,“En tre
la pro duc ción de sub je ti vi dad y la cons ti -
tu ción del psi quis mo”, Re vis ta Ate neo
Psi coa na lí ti co, Nº 2, Bue nos Ai res, 1999.
3. Cf. Freud, Sig mund, “So bre la jus ti fi -
ca ción de se pa rar de la neu ras te nia un
de ter mi na do sín dro me en ca li dad de
neu ro sis de an gus tia” (1895 [1894]), “A
pro pó si to de las crí ti cas a la neu ro sis de
an gus tia” (1895) y “La se xua li dad en la
etio lo gía de las neu ro sis” (1898), Obras
Com ple tas, To mo III, Bue nos Ai res,
Amo rror tu Edi to res, 1996.
4. La plan che, Jean, Nue vos fun da men tos
pa ra el psi coa ná li sis. La se duc ción ori gi -
na ria, Bue nos Ai res, Amo rror tu Edi to res,
2001, Pág. 29.
5. Freud, Sig mund, “So bre la jus ti fi ca ción
de se pa rar de la neu ras te nia un de ter mi -
na do sín dro me en ca li dad de neu ro sis de
an gus tia” (1895 [1894]), Obras Com -
ple tas, To mo III, Bue nos Ai res, Amo rror -
tu Edi to res, 1996, pág. 112.
6. Cf. Freud, Sig mund, “In hi bi ción, sín to -
ma y an gus tia” (1926), Obras Com ple -
tas, To mo XX. Bue nos Ai res, Amo rror tu
Edi to res, 1996.
7. Bleich mar, Sil via, “Las for mas de la
rea li dad”, en La sub je ti vi dad en ries go,
Bue nos Ai res, Edi to rial To pía, 2007, pág.
58.
8. Ibid., págs. 59-60.



Es te ar tí cu lo tie ne la ca pa ci dad de de cir las
co sas por su nom bre. Pa ra aqué llos que co -
no ce mos los ma ni co mios no va mos a en con -
trar na da nue vo. Sin em bar go des cri bir sin
eu fe mis mos có mo se ejer ce el dis ci pli na -
mien to en la ins ti tu ción ma ni co mial pro du -
ce esa sen sa ción que Freud nom bra ba co mo
lo si nies tro. Los res pon sa bles de man te ner
es ta si tua ción no son un po der abs trac to.
Son aqué llos que por de fen der sus in te re ses
se opo nen a cual quier pro yec to de trans for -
ma ción: la alian za en tre el go bier no ma cris -
ta de la CA BA, los gran des la bo ra to rios, las
ins ti tu cio nes de me di ci na pri va da, la bu ro -
cra cia sin di cal que ma ne ja sus in te re ses en
las obras so cia les y las or ga ni za cio nes mé di -
cas. El tex to de V. Holl mann y J. P. Iri bar ne
-el cual com par ti mos en su to ta li dad- rea fir -
ma la lu cha de to dos los sec to res an ti ma ni -
co mia les por un tra ta mien to del pa de ci -
mien to sub je ti vo ba sa do en una pers pec ti va
éti ca, ra cio nal y cien tí fi ca. Es te el com pro -
mi so de nues tra re vis ta.     

Se gún la Ley 448 en su Ar tí cu lo 19º: “La
in ter na ción  es una ins tan cia del tra ta -
mien to que eva lúa y de ci de el equi po
in ter dis ci pli na rio cuan do no sean po si -
bles los abor da jes am bu la to rios. Cuan -
do és ta de ba lle var se a ca bo es prio ri -
ta ria la pron ta re cu pe ra ción y re so cia -
li za ción de la per so na. Se pro cu ra la
crea ción y fun cio na mien to de dis po si ti -
vos pa ra el tra ta mien to an te rior y pos te -
rior a la in ter na ción que fa vo rez can el
man te ni mien to de los vín cu los, con tac -
tos y co mu ni ca ción de la per so na in ter -
na da, con sus fa mi lia res y alle ga dos,
con el en tor no la bo ral y so cial, ga ran ti -
zan do su aten ción in te gra l.”1

To do el que tra ba je en Sa lud Men tal sa -
be que es ta ley no se cum ple. Al gu nos
mi ran pa ra otro la do, de fien den in te re -
ses per so na les, gre mia les, en tre otros.
No so tros, co mo mu chos otros com pa -
ñe ros, no po de mos ser cóm pli ces en la
na tu ra li za ción de prác ti cas que vio lan
la dig ni dad, los de re chos hu ma nos de
los in ter na dos. En pa la bras de Ba sa glia,
“... nues tro de ber co mo téc ni cos es in -
for mar a la opi nión pú bli ca la ma ne ra
en que es tán di ri gi das es tas es truc tu ras,
Es to es im por tan te pa ra que las per so -
nas to men con cien cia acer ca de que son
vio len ta das más que cu ra da s.”2

“La ad mi sión es un in fier no”, se es cu -
cha fre cuen te men te en tre los pa cien tes.
Y sí, ar de, que ma, arra sa co mo el fue go
con la sub je ti vi dad del pa cien te, y lo so -
me te a una nue va cul tu ra: la ma ni co -
mial. 

Pen se mos por un mo men to, un pa cien -
te in gre sa en la guar dia del Hos pi tal
Bor da. Es pro ba ble que ha ya in gre sa do
por los tan pre ci sos diag nós ti cos de
“des com pen sa ción psi có ti ca”, “al co ho -
lis mo cró ni co” “idea ción sui ci da”, en tre
otros.
Es ta per so na, con sus pro ble má ti cas,
que nun ca son abar ca das ni por el más
cer te ro re cor te diag nós ti co, lle ga, en el
me jor de los ca sos con una fa mi lia con -
te ne do ra o en el peor de los ca sos en un
mó vil po li cial con per so nas que no es -
tán pre pa ra das pa ra li diar con es tas cri -
sis pa ra lo cual no se ría ra ro es pe rar al -
gu na gol pi za. 

Una vez lle ga do al hos pi tal el pa cien te
es lle va do a la guar dia don de se rea li za
la en tre vis ta psi quiá tri ca y en mu chas
oca sio nes es “bien ve ni do” con el fa mo -
so in yec ta ble. A par tir de ahí es de ri va -
do al ser vi cio de ad mi sión. Ser vi cio de
arra sa mien to sub je ti vo por ex ce len cia.
A ver ¡¿qué de te ra péu ti co tie ne es to?!
Po de mos es tar de acuer do en que to do
pa cien te que atra vie sa una cri sis, tran si -
ta por un pro ce so de re trac ción li bi di -
nal, que no le per mi te in ves tir ob je tos,
ya sea por que se ha re ple ga do en su
mun do de li ran te, en una os cu ra de pre -
sión, o su mer gi do en el mun do del pa -
co, en tre otras cau sas. Vea mos qué se le
brin da al pa cien te en su ini cio del tra ta -
mien to: 
Al en trar a es te ser vi cio, la ad mi sión, se
le re ti ran las per te nen cias que van a pa -
rar al de po si to hos pi ta la rio, no se le
per mi te ver a los fa mi lia res, que a es ta
al tu ra se en cuen tran an gus tia dos, per -
ple jos y con mie do de de jar a su ser
que ri do en es te lu gar. Fa mi lia res que no
son con te ni dos en for ma ver bal en la
ma yo ría de las oca sio nes. Se pue den es -
cu char diá lo gos co mo “bue no, le de jo
una toa lla, ce pi llo de dien tes al go pa ra
que se hi gie ni ce”, en un cla ro in ten to de
man te ner cier tos há bi tos que el pa cien -
te ve nía sos te nien do; “sí”, se le res pon -

de, pe ro a po co de in gre sar, sus per te -
nen cias de sa pa re cen, per te nen cias que
lo li gan con su co ti dia nei dad y a lar go
pla zo de sa pa re ce rán tam bién los há bi -
tos ad qui ri dos, en un cla ro pro ce so de
des cul tu ri za ción. Los re fe ren tes iden ti -
fi ca to rios se van es fu man do: cor te de
pe lo com pul si vo, ro pa que no eli ge, no
hay es pe jos, ni re lo jes, pue de pa sar días
sin mi rar se y sin ni si quie ra sa ber día y
ho ra, dan do pa so a una nue va en fer me -
dad: la en fer me dad ins ti tu cio nal. 
En al gu nos mo men tos se apli ca un
“efec ti vo mé to do te ra péu ti co”: la con -
ten ción fí si ca, mé to do que anu la por
com ple to el de cir del su je to por que si
bien en al gu nos ca sos pue de ser ne ce sa -
rio pa ra que no se las ti me, pue den pa -
sar ho ras y ho ras (si tie ne la ma la suer -
te de in gre sar un fin de se ma na) sin que
na die le pre gun te so bre su pa de cer. Es
usual es cu char gri tos da da la vio len ta -
ción ins ti tu cio nal que su fren es tos pa -
cien tes, vio len ta ción que en al gu nos ca -
sos lle va a más me di ca ción. To do es to
su ce de mien tras los en fer me ros, en oca -
sio nes, jue gan al tru co al la do de la sa la
de con ten ción. “Me jor no veo na da y no
di go na da por que a ve ces, ob ser var es
me ter me en pro ble ma s”3

Si uno in gre sa en el ser vi cio pue de ver
ex pre sio nes de per ple ji dad en los ros -
tros de los pa cien tes, con fu sión, mie do,
mien tras deam bu lan en cír cu lo en un
es pa cio en lo que ce dor. Con di cio nes és -
tas que lle va ron a  un pa cien te, a cau sa
de su de li rio, a  cal mar el su fri mien to
del com pa ñe ro que con te ni do gri ta ba,
as fi xián do lo con una al mo ha da has ta
ma tar lo. Pa cien te que des pués es ju di -
cia li za do y tar da años en sa lir del hos pi -
tal. Pa cien tes muer tos, que son lle va dos
en ta blo nes por otros com pa ñe ros, cir -
cu lan do por el hos pi tal, ta pa do con una
fra za da ro ta, y tra tan do que no se cai ga,
mien tras par tes de es te cuer po que es -
tu vo muer to pa ra mu chos, an tes de la
muer te fí si ca, cuel gan del ta blón. Lo lle -
van has ta su lu gar de des ti no que va ya
a sa ber cuál es. Y bue no, to tal, co mo to -
dos es cu cha mos en C5N, al Dr. Ga rral -
da, di rec tor del Hos pi tal: “siem pre se
mue re al gún pa cien te”. En es ta fra se ve -
mos có mo des de la más al ta je rar quía
del hos pi tal que dan na tu ra li za das las
prác ti cas más abe rran tes. Tal co mo se -
ña la Ba sa glia en su li bro La con de na de
ser lo co y po bre, hay que cam biar el es -
que ma que ha ce del en fer mo men tal un
cuer po muer to en el ma ni co mio, en una
per so na vi va res pon sa ble de su pro pia
sa lud.

El Ser vi cio de ad mi sión, al ser ce rra do,

tam bién es usa do co mo ser vi cio de cas -
ti go. La fra se “el que se por ta mal va a
ir a pa rar a ad mi sión” es de uso co mún,
co mo tam bién en la mis ma ad mi sión se
ha es cu cha do “si se guís jo dien do te doy
elec tros hock”. Y por si es to fue ra po co,
es ta cró ni ca de li ran te si gue:

“El Bor da es una bo ca gran de que te
tra ga”  (Pa cien te in ter na do)
Si se de ci de, va ya a sa ber se gún qué
pro yec to te ra péu ti co, pa sar al pa cien te
al in te rior del hos pi tal, lo que si gue en
el arra sa mien to sub je ti vo es el Shop -
ping de pa cien tes. Sí, en el Bor da tam -
bién hay Shop ping. En lu gar de pro duc -
tos se eli gen per so nas. Lo “re co men da -
ble” pa ra el pro fe sio nal es co no cer a al -
guien en ad mi sión pa ra que no te me -
tan “un ca ño” (pa cien te pro ble má ti co
ya sea por su si tua ción le gal, sus con -
duc tas o sus po cas po si bi li da des de ex -
ter na ción que ba ja el pro me dio del gi ro
ca ma). Es fre cuen te es cu char fra ses co -
mo “yo soy ami go, así que me da al go
bue no, un psi có ti co, tran qui lo, con fa -
mi lia”. Tam bién son co mu nes los in ter -
cam bios de mer can cías del es ti lo “me
lle vo dos psi có ti cos y te de jo un adic to”.
O se pue de es cu char, “es pe ra me has ta
ma ña na que ten go uno bue no pe ro le
fal ta”. Se ría lo mis mo que ir al ver du le -
ro y que te di ga que no tie ne bue nos to -
ma tes que los de ma ña na van a es tar
me jo res. Tam bién se co no cen ru mo res
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La ad mi sión en un ma ni co mio:
Cró ni cas De li ran tes

NO SO TROS, CO MO MU -
CHOS OTROS COM PA ÑE ROS,
NO PO DE MOS SER 
CÓM PLI CES EN LA 
NA TU RA LI ZA CIÓN DE 
PRÁC TI CAS QUE VIO LAN LA
DIG NI DAD, LOS DE RE CHOS
HU MA NOS DE LOS 
IN TER NA DOS.



pue de re pe tir se ad eter num de acuer do
al in te rés o du das que su ca so ge ne re en
los psi quia tras. Un mis mo pa cien te
pue de te ner has ta seis o sie te en tre vis -
tas de ad mi sión. Un zoo ló gi co don de lo
vi si tan es tu dian tes de di fe ren tes Uni -
ver si da des y ca rre ras, arra san do su in ti -
mi dad. Ya es tá ins ta la do el po der psi -
quiá tri co, es tá a mer ced de quien tie ne
en sus ma nos la de ci sión más im por tan -
te pa ra él: cuan do pue de ir se de es te in -
fier no. Es por es to que nun ca se nie gan
a es tos in te rro ga to rios. Ba sa glia lo ex -
pli ca muy cla ra men te cuan do di ce “en
los ma ni co mios ce rra dos el en fer mo
pre gun ta “¿Cuán do vuel vo a ca sa?”, el
mé di co res pon de “ma ña na”. Es ta es la
res pues ta que quien tie ne po der da
siem pre al opri mi do.”4

Cuan do sal ga de la en tre vis ta de be rá
ape lar a la so li da ri dad de al gún com pa -
ñe ro, de los que por suer te nun ca fal tan,
que le cuen te me dia na men te al gu nas
mí ni mas cues tio nes del Ser vi cio. Pa ra
co no cer las re glas im plí ci tas del mis mo
siem pre es ta rá la irrem pla za ble ex pe -
rien cia del apren di za je vi ven cial, cuan -
do por ejem plo un en fer me ro lo le van te
a los gri tos pa ra in sul tar lo por cam biar -
se de ca ma, o por que no se le van tó pa -
ra to mar la me di ca ción, o por que no se
ba ñó, en tre otras co sas. Otro in gre dien -
te de las ló gi cas ma ni co mia les: la in fan -
ti li za ción del pa cien te, el mal tra to y la
hu mi lla ción. 
Re cor de mos par te del Ar tí cu lo 19 de la
ley 448, ci ta do cuan do ini cia mos es tas
cró ni cas de li ran tes, “Cuan do és ta de ba
lle var se a ca bo (la in ter na ción)  es
prio ri ta ria la pron ta re cu pe ra ción y re -
so cia li za ción de la per so na.”5 Qui si -
mos  acer car un re cor te de nues tra ex -
pe rien cia pa ra in ten tar dar cuen ta que
es im pres cin di ble un cam bio ya. Y que
es te cam bio se tie ne que dar en un mar -
co de lu cha po lí ti ca. No nos al can za con
ar mar “dis po si ti vos par ches” pa ra que
el ma ni co mio no pa rez ca un ma ni co -
mio. Sí, lo es, y lo se gui rá sien do mien -
tras no se cum pla la ley. Mien tras se si -
gan si len cian do es tas prác ti cas abe rran -
tes. Mien tras ve mos có mo se mo vi li zan
di fe ren tes sec to res de Sa lud Men tal, da -
dos los des pla za mien tos com pul si vos
de los Di rec to res del Cen tro SM 3 y del
Hos pi tal Mo ya no, Dr. Sli pak y Dr. Caf -
fe rat ta, y el Bor da si gue ha cien do oí dos
sor dos. Mien tras afue ra hay mo vi mien -
to, aden tro se es cu cha un si len cio cóm -
pli ce, se pul cral. Tan cóm pli ce que ha -
bien do par ti ci pa do y fir ma do la mis ma
car ta que so li ci ta ba al Go bier no de la
Ciu dad que cum pla con la Ley 448, car -
ta que mo ti vó es tos des pi dos; los Dres.
Pi cas so y Ca ro fi le, del Hos pi tal Bor da,
mi ra ron pa ra otro la do. Cree mos que si
no se ge ne ran es pa cios de re fle xión y
ac ción con cre tas fren te a tan tos atro pe -
llos de es te Go bier no, y de to dos los in -
te re sa dos en que to do si ga igual se gui -
re mos con vi vien do con el po der y  la
opre sión. 

No tas

1. Ley de Sa lud Men tal de la Ciu dad de
Bue nos Ai res (448) dis po ni ble en htt -
p://es ta ti co 2.bue no sai res .go v.a r/a reas -
/sa lud/s _men ta l/ar chi vos /ley448.pdfLey
448
2. Fran co Ba sa glia, “La con de na de ser
lo co y po bre. Al ter na ti vas al ma ni co -
mio”, Ed. To pía, Bs. As., 2008, p. 85.
3. Sa lud y Sub je ti vi dad, pág. 47.
4. Fran co Ba sa glia, op. cit.,  p. 114.
5. Ley de Sa lud Men tal de la Ciu dad de
Bue nos Ai res (448), op. cit.
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de ser vi cios don de no acep tan pa cien -
tes con de ter mi na das ca rac te rís ti cas,
por eso el Shop ping en es te ca so es más
se lec to, se ría al go así co mo “el Al cor ta”. 
Lue go de ser ele gi do pa ra un ser vi cio,
de las ca rac te rís ti cas del mis mo de pen -
de rá en gran me di da la du ra ción de su
in ter na ción. Una in ter na ción pue de du -
rar un mes o va rios años, y  aun que los
fa mi lia res res pi ren de ali vio cuan do
aban do nan “el 30”, no tar da rán mu cho
en com pro bar que allí rei nan las mis -
mas ló gi cas de ava sa lla mien to sub je ti vo.
En pri mer tér mi no se le rea li za rá una
nue va en tre vis ta de ad mi sión. Es ta de -
be ría ser in ter dis ci pli na ria pe ro en la
gran ma yo ría son rea li za das ex clu si va -
men te por psi quia tras. 
Cual quier per so na con cier to sen ti do
co mún, su pon dría que se rea li za en un
con sul to rio ce rra do, con una cier ta in ti -
mi dad y con ten ción, don de el pa cien te
pue da con tar, na da más ni na da me nos,
qué lo trae por el Hos pi tal, re la to ge ne -
ral men te car ga do de an gus tia, con fu -
sión, bron ca, eno jo, de pre sión, en tre
otros sen ti res. Una per so na, que es té
for ma da co mo tra ba ja do r/a de Sa lud
Men tal de be ría ma ne jar ade más los
con cep tos de en cua dre, con fi den cia li -
dad, trans fe ren cia, en tre otros. Es fun -
da men tal re cor dar que su ma do a la cri -
sis que lle vó al pa cien te a ser in ter na do,
es es pe ra ble cier to te mor y con fu sión
so bre co mo se rá la in ter na ción, con to da
la re pre sen ta ción so cial al re de dor de lo
que es un ma ni co mio, en es te ca so el
Bor da. El lec tor con si de ra rá que lo más
ló gi co se ría ex pli car le al pa cien te en
qué Ser vi cio es tá, co mo va a ser su tra -
ta mien to, con qué ac ti vi da des cuen ta el
Ser vi cio, que se le mues tre su ca ma y las
ins ta la cio nes, que se le pre sen te a sus
com pa ñe ros, se le asig ne un tu tor que lo
acom pa ñe los pri me ros días, se le ex pli -
quen las re glas de con vi ven cia, y de más
cues tio nes.
Pe se a to do es to, la en tre vis ta es ge ne -
ral men te un in te rro ga to rio cua si-po li -
cial, pla ga do de pre gun tas, a ve ces de
tal for ma que la si guien te pre gun ta se
su per po ne a la res pues ta del pa cien te
an te la pre gun ta pre via. Du ran te la mis -
ma pue de ha ber has ta cin co psi quia -
tras, de es tric to guar da pol vo blan co,
con una me sa de por me dio, en fren ta -
dos (en los múl ti ples sig ni fi ca dos de la
pa la bra) al pa cien te. Por su pues to que
los en tre vis ta do res se re ser van el de re -
cho a aten der su te lé fo no ce lu lar y a ha -
blar a los gri tos por so bre el dis cur so
del pa cien te, a dis cu tir la me di ca ción de
otra per so na, a in te rrum pir y a le van -
tar se y sa lir del con sul to rio cuan do lo
con si de ren me nes ter. A su vez, cual -
quier pro fe sio nal del Ser vi cio tie ne de -
re cho a en trar y sa lir del con sul to rio u
of fi ce don de se es té ha cien do la en tre vis -
ta cuan do así lo de see.
El pa cien te no re ci bi rá nin gún ti po de
ex pli ca ción so bre su si tua ción ni so bre
su in ter na ción ex cep to cuan do se tra te
de un pa cien te in ter na do ba jo Juz ga do
Pe nal don de se le se ña la que tie ne pro -
hi bi do sa lir del hos pi tal.
Las pre gun tas so bre los sín to mas por
su pues to que se in tro du cen con la ma -
yor de las su ti le zas: 
Dr: ¿y es cu chás vo ces? 
Pte.: No
Dr: ¿Se gu ro?
Pte: Sí
Dr: ¿y pen sás que al guien te per si gue?
Pte: No
Dr: Bue no, no te es ca pes, eh

Si fi nal men te el pa cien te en cues tión
con si de ra que el su pli cio de la en tre vis -
ta de ad mi sión fi nal men te ter mi nó, se
lle va rá la gra ta sor pre sa de que es ta

“Los mi tos, cum plen una do ble fun ción
en la cul tu ra, el in ten to de res pues ta a
los enig mas que nos pre sen ta la vi da y
el ocul ta mien to de la vio len cia pa ra la
jus ti fi ca ción de al gún sis te ma so cia l.1
Por lo tan to es ne ce sa rio no per der de
vis ta tan to la ri que za de la fic ción ale -
gó ri ca, co mo el ocul ta mien to y la jus ti -
fi ca ción de los sis te mas opre si vos que
por tan los mi tos. To ma ré co mo ejem plo
el mi to del Rap to de las Sa bi nas, so bre
la fun da ción de Ro ma.
Una vez fun da da Ro ma, Ró mu lo con -
vo ca a gen te de otras co mar cas pa ra po -
blar la. En su ma yo ría asis ten de lin -
cuen tes, bus can do un lu gar de opor tu -
ni da des me jo res, de las que ca re cen en
sus pue blos. Co mo era de su po ner no
asis ten mu je res, y pa ra que es to ocu rra
con vo can a los pue blos ve ci nos a una
gran fies ta, pe ro es tos ve ci nos, ad ver ti -
dos de la pe li gro si dad de los ro ma nos,
no acep tan la in vi ta ción. Só lo los sa bi -
nos, gen te tra ba ja do ra y gue rre ra, lle -
gan a los fes te jos. Se gún un plan pre -
con ce bi do de apro pia ción, los ro ma nos
se lan zan en un mo men to de ter mi na do
so bre las mu je res jó ve nes, y las se cues -
tran. Tiem po des pués los sa bi nos, ha -
bien do pre pa ra do su ejér ci to, vuel ven a
res ca tar las. Pe ro ya las jó ve nes es ta ban
em ba ra za das o ha bían pa ri do hi jos(...)
y “... que da rían uni das con ellos por el
vín cu lo más dul ce que pue da en la zar a
los se res hu ma nos, el de la ma ter ni dad.
De bían por con si guien te mo de rar su
ren cor y dar sus co ra zo nes a aque llos a
quie nes la suer te ha bía he cho due ños
de sus per so na s.”2

Co mo ve mos, Ró mu lo, con sus ar gu -
men tos, re fuer za a las mu je res en un lu -
gar que aún ocu pan: el de to le rar la vio -
len cia de la apro pia ción in de bi da, re -
for zar la unión hom bre-mu jer sin ob je -
ción po si ble de par te de ella en fun ción
de un rol que de be es tar por en ci ma de
to do: la ma ter ni dad. 
Es te mo de lo de abu so, de vio len cia, de
apro pia ción y de en ga ño es el que sos -
tie ne la ex plo ta ción se xual a lo lar go de
la his to ria.
Es só lo un ejem plo de los mi tos pa triar -
ca les que im preg nan nues tra cul tu ra,
ma ni pu lan do las men tes de los su je tos
pa ra lo grar apro piar se de las ri que zas
de los pue blos y los cuer pos de las mu -
je res, que ope ran co mo mer can cía: un
bien más. Es to nos in tro du ce en el te ma
de las mu je res co mo pre cia do bo tín pa -
ra sa tis fa cer a ese ti po de cul tu ra. Se gún
Marx no en tran ni si quie ra co mo va lor
de cam bio, si no de uso.
Es ta ca rac te rís ti ca de uso se co nec ta con
la apro pia ción de las mu je res en ge ne -
ral y en el ex tre mo de es te con ti nuo, el
pros ti tuir las.

Fac to res cla ves pa ra la exis ten cia de la
pros ti tu ción

El sis te ma pa triar cal pro duc tor y re pro -
duc tor de la opre sión, es cla vi za ción y
muer te de mu je res, y bá si ca men te de
las mu je res a quie nes pros ti tu ye.
La de man da del pros ti tui dor clien te
que de ter mi na la exis ten cia de la pros ti -
tu ción. 
c) El ima gi na rio so cial pros ti tui dor.
Las cri sis eco nó mi cas.   
El ca pi ta lis mo en su fa se neo li be ral, co -
mo pro duc tor de es cla vi tud.
El pros ti tui dor re clu ta dor, per so na je
cla ve pa ra des truir la re sis ten cia de las
mu je res con el ob je to de in gre sar las a la
pros ti tu ción, lle gan do in clu so al se cues -
tro. Es tos per so na jes, me dian te ex traor -
di na rias ma nio bras ma ni pu la to rias
que, co mo di ce Ma sud Kah niii re fi rién -
do se a los su je tos per ver sos, con si guen
y exi gen de sus víc ti mas, “la sus pen sión
de la dis cri mi na ción y la re sis ten cia, en
to dos los ni ve les de la cul pa, la ver -
güen za y la se pa ra ción”. 
La glo ba li za ción que pro pi cia las re des
in ter na cio na les de trá fi co, pro du cien do
el bru tal in cre men to del se cues tro, trá fi -
co y muer te  de jó ve nes, ni ñas y ni ños.
Los me dios de co mu ni ca ción ma si va,
que in du cen y ofre cen mo de los se xua -
les pros ti tui do res, ac tuan do so bre el
ima gi na rio so cial y fa vo re cien do la do -
mi na ción pro xe ne ta. Así se con so li da la
opi nión pú bli ca afín a la pros ti tu ción, y
se ge ne ra tam bién su ex pan sión, pro du -
cien do en es te ca so una ré pli ca ma si va,
de lo que ha cen los pro xe ne tas, en lo in -
di vi dual, pa ra so ca var la re sis ten cia de
las mu je res  que pros ti tu yen.
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El trá fi co de mu je res ava la do por los Es -
ta dos, el sis te ma pa triar cal-neo li be ral y
fa vo re ci do por la glo ba li za ción, pre ten -
de ha cer pa sar la ex plo ta ción se xual co -
mo si fue ra tra ba jo, bus can do le ga li zar
el po der ob te ni do me dian te la vio len cia
y el se cues tro, y así in cre men tar aún
más sus ga nan cias.
La par ti ci pa ción de sec to res de los Go -
bier nos vin cu la dos a las re des de trá fi co
de mu je res que, a su vez, se re la cio nan
con los de más trá fi cos (dro gas, ar mas,
etc.).

El ima gi na rio so cial pros ti tui dor (una
mues tra de lo ins ti tui do)

Ve re mos có mo la mu jer es tá co lo ca da
en el lu gar del go ce del otro, no en el
lu gar del de seo del otro, en al gu nos co -
men ta rios de un gru po de hom bre s4 en -
tre 26 y 36 años, 
“… un clien te se trans for ma en un clien -
te por que pa ga. Es tá ha cien do una tran -
sac ción co mer cial”. Cuan do una per so -
na es tá co me tien do abu so de otra, el pa -
go por el abu so no lo trans for ma en ac -
to co mer cial, es un ac to que pri va a la
otra per so na de su lu gar de su je to, por
lo tan to, de sus de re chos hu ma nos. El
pa go así, es un ac to de per ver sión, no se
pue den com prar per so nas. 
“La mu jer de uno no pue de ha cer co sas
que la pros ti tu ta pue de ha cer”. La mu -
jer en si tua ción de pros ti tu ción tam po co
pue de “ha cer co sas” sin su frir da ño,
agra va do en  el ca so de ella por la fre -
cuen cia, y por la di ver si dad de prác ti -
cas per ni cio sas que se le exi ge que cum -
pla.  

“Hay co sas que mo ral men te no se ha -
cen con una per so na que ri da, pe ro que
con una pros ti tu ta ni lo pen sás por que
es tá pa ra eso, no lo vas a ha cer con la
ma dre de tus hi jos”. Aquí en con tra mos
dos as pec tos di so cia dos en la cul tu ra
pa triar cal y en el in di vi duo: La se xua li -
dad co si fi ca do ra y el amor; de po si ta dos
el pri me ro en la mu jer pros ti tuí da y el
se gun do en la mu jer-ma dre. Ade más, se
tra ta de una do ble mo ral. Lo que él con -
si de ra in mo ral de sí mis mo, se lo im po -
ne a la mu jer pros ti tui da obli gán do la
por que le pa ga, y pa ra do jal men te, de -
po si ta en ella su pro pia in mo ra li dad. Lo
que pa ra es tos va ro nes no es “mo ral”
con la per so na que ri da (su se xua li dad
de do mi nio) con la mu jer a la que pros -
ti tu yen, esa “in mo ra li dad” que da ne ga -
da.

“…Yo no creo que la pros ti tu ción sea
un mal. Es un mal que se ha ga pú bli co,
por que pue de afec tar a tu fa mi lia. Si
vos te nés una hi ja y ve por la te le que se
ga na tan ta pla ta ha cién do lo. Y no se ve
que se las ator men ta to do el año”. Es te
va rón en tien de que es un mal si al gu na
po si ble hi ja de él ca ye ra en es to, pe ro no
con si de ra que es un mal pa ra las que no
son cer ca nas a él. Tie ne co no ci mien to
de la rea li dad: sa be que ga nan pla ta,
pe ro se pa ra da men te tam bién sa be que
es “un tor men to”. Con esa di so cia ción
jus ti fi ca la ac ción del pros ti tui dor  y el
sis te ma pro xe ne ta.

“El hom bre pue de re cu rrir a la pros ti tu -
ta por ne ce si dad se xual, o si no por que
le gus ta, ¿ sa bés por qué? Por la fan ta sía
que uno tie ne, tal vez tu no via no te ha -
ce cier tas co sas. Y vos sa bés que a la
otra ‘mi na’ le de cís: ha cé es to... y lo ha -
ce por que vos le es tás pa gan do. No te
van a de cir: no, yo no lo ha go... Y es una
fan ta sía que el ti po quie re que se le
cum pla. Mis ami gos fue ron to dos por -
que di cen que son tre men das. Bah...
tre men das..., en el sen ti do de que hay
mo ro chas muy lin das... las bra si le ras
son muy lin das... y las ve ne zo la nas...”.
Cuan do es te hom bre ex pre sa “ha cé es -
to... y  lo ha ce por que le es tás pa gan -
do”, sa be que a él le es tá per mi ti do so -
cial men te, y ade más sa be que ella es tá
obli ga da. Lo que lo ex ci ta es lo “tre -
men do” de sus fan ta sías pe ro, so bre to -
do, lo ex ci ta sa ber que ella es tá obli ga -
da a rea li zar las, otra vez ve mos la se -
xua li za ción de la iner mi dad y el ejer ci -
cio del po der. Pe ro no lo re co no ce en sí
mis mo. Lo tre men do es des pla za do y
de po si ta do en ella. El mis mo ha ce un
in ten to de rec ti fi ca ción po nien do el én -
fa sis en la be lle za cuan do di ce:
“Bah...tre men das ...son muy lin das”. 
“Aho ra que las mu je res se li be ra ron
uno no tie ne ne ce si dad de ir y pa gar. Te
aho rrás el cos to”.
Es te jo ven iro ni za so bre el rol de la jo -
ven que se aven ga a man te ner re la cio -
nes se xua les, y en ge ne ral so bre la li be -
ra ción se xual de las mu je res: es mal vis -
to que ellas eli jan li bre men te acer ca de
su com por ta mien to se xual, por que de
esa ma ne ra, ellos pier den el con trol, y
mu chos hom bres no to le ran esa pér di -
da, pues no ac ce die ron a una in de pen -
den cia in ter na tal que les per mi ta re la -
cio nes de pa ri dad y con fian za. Nue va -
men te ve mos co mo se equi pa ra a las
mu je res li be ra das del con trol mas cu li no
con “pu tas”, en es te ca so, que no les co -
bran. Por lo tan to la li ber tad se xual de
las mu je res es en ten di da e im ple men ta -
da por es tos va ro nes co mo la ven ta ja

que ellos tie nen aho ra  pa ra ac ce der a
te ner re la cio nes se xua les, y por lo tan to,
las con si de ran só lo ap tas pa ra ac tos se -
xua les ca sua les, pe ro con la con no ta -
ción de de se cha bles. Es otra ins tan cia
de con trol y do mi nio.
Pe ro en to dos los ca sos, aún cuan do un
pros ti tui dor-“clien te” ne ce si ta al guien
que lo mi re en su ac to de bes tia lis mo,
exi ge un ser hu ma no, él sa be que no es
una co sa, pe ro su go ce, pre ci sa men te,
con sis te en re ba jar la a una con di ción de
uso, la tra ta co mo ob je to, pe ro es pe ra y
exi ge que ella co mo per so na pon ga la
men te y el cuer po a su ser vi cio; ne ce si -
ta de su sen si bi li dad pa ra sa tis fa cer su
go ce, es de cir, su des truc ti vi dad; y la
ne ce si ta ade más co mo tes ti go de su ac -
to. Tra ta a las per so nas, sa bien do que
son per so nas, co mo si no lo fue ran, de -
ni gra a la mu jer sa bien do que rea li za
ac tos hu mi llan tes, ese ac to de ni gra to rio
le pro du ce pla cer, el ac to mis mo de des -
truir la co mo su je to.  
A ve ces bus can mu je res por su be lle za o
por su edu ca ción. Es tos ca sos evi den -
cian muy cla ra men te que va lo ran a la
mu jer co mo bo tín, y lo que ellas re pre -
sen tan, pe ro el ne xo es em ble má ti co,
pues ella sig ni fi ca pa ra él, que si la “tie -
ne”, par ti ci pa ilu so ria men te de las ca -
rac te rís ti cas de ella.   
Es te lu gar des de el cual se pue de ac ce -
der a la de gra da ción del otro pro du ce la
de gra da ción del va rón en cues tión co -
mo su je to mis mo5, por eso la exis ten cia
de la pros ti tu ción, y en es te mo men to,
su ex pan sión, tie ne gra ves efec tos  en la
cul tu ra y la so cie dad. 
Es ne ce sa rio ad ver tir so bre las con se -
cuen cias que tie nen es tos com por ta -
mien tos en las mu je res pros ti tui das 6.
En mu chos ca sos, es tas con se cuen cias
son com pa ra bles a las de las per so nas
que han su fri do tor tu ra fí si ca y psí qui -
ca, lle gan do al sui ci dio, o a ser víc ti mas
de ase si na to por par te de los pro xe ne tas
y pros ti tui do res-“clien tes”.  
Ade más de los ca sos de pros ti tui do res-
“clien tes” que tor tu ran mu je res en si -
tua ción de pros ti tu ción en for mas di fí -
ci les de ima gi nar,  en to dos los ca sos, se
da el pro ce so de de sub je ti vi za ción, lo
que dos mu je res en pros ti tu ción des cri -
ben así: “Los clien tes a ve ces te tra tan
bien,  pe ro siem pre te dan a en ten der
que  vos sos lo que sos, nun ca vas a ser
otra co sa”, “Te sen tís ba su ra, ellos te de -
jan su mier da aden tro”, es to es con si de -
ra do por La can el peor lu gar: ser ob je to
del go ce del otro.  El o la pro xe ne ta han
ma ni pu la do a la jo ven re clu ta da pa ra
que ilu sio ne es tar en el lu gar de “la pio -
la”, mien tras ocu pa el lu gar de res to pa -
ra ellos, pa ra los clien tes y pa ra la ma -
yor par te de la so cie dad.  Ellas vi ven
esa dua li dad, me dian te un pro ce so de
re ne ga ción, in ten tan do sos te ner la ilu -
sión, y cuan do lo gran in te grar se in ter -
na men te y de si lu sio nar se, lo ex pre san
así: “Las gi las so mos no so tras”.
Se vie ne in cre men ta do la exi gen cia de
los pros ti tui do res-“clien tes” a los pro -
xe ne tas, de re que rir mu je res ca da vez
me no res, has ta ni ñas y ni ños pe que ños,
y la fal ta de lí mi tes ha ido más allá del
ho rror: hay va ro nes que so li ci tan y ob -
tie nen be bés pa ra abu sar los se xual men -
te. En es tos ca sos, es tá más cla ro que no
cuen ta la atrac ción se xual ha cia los ni -
ños co mo ta les, si no el go ce que les pro -
du ce la iner mi dad, la ino cen cia, el su fri -
mien to del su je to, y el po der que ejer -
cen so bre las cria tu ras vic ti mi za das por
ellos, que ni si quie ra sa ben qué es tá su -
ce dien do. 
Di ce una mu jer en pros ti tu ción 7: “No
hay di fe ren cia en tre la pros ti tu ta de lu -
jo y las de la ca lle: los gol pes son los

mis mos gol pes, las que ma du ras son las
mis mas que ma du ras.”  Y otra mu jer
pros ti tui da en el más al to ni vel so cial y
eco nó mi co di ce lo mis mo de otro mo do:
“En es to... lí mi tes no hay”. 
En cuen tro co mo ex pli ca ción la ex plo ra -
ción per ver sa, sin lí mi tes, del otro (con -
tan do con la im pu ni dad que se le con -
fie re), y el de seo de da ñar, de he rir, y de
ve jar la ino cen cia. No exis te en tal fal ta
de lí mi tes si no la com pro ba ción de un
po der. No hay ley psí qui ca y no hay pe -
li gro des de la ley so cial pa ra es ta des -
truc ción, por lo tan to, la so cie dad no la
pro ce sa, la re pro du ce, y la de pre da ción
de los más dé bi les no tie ne fre no. 
Des de el psi coa ná li sis, las mu je res so -
me ti das a la si tua ción de pros ti tu ción,
es ta rían ubi ca das pa ra La can, en el lu -
gar de ob je to, no en el lu gar de ob je to
de de seo, si no en lu gar de ob je to de go -
ce sá di co.
En el in ter jue go per ma nen te en tre la so -
cie dad y el in di vi duo, en tien do que la
pros ti tu ción, co mo las gue rras, pue den
ver se co mo una for ma so cial de la pul -
sión de muer te. Y po de mos pre gun tar -
nos, des de la teo ría freu dia na: ¿Es la
pros ti tu ción una for ma de gra da da de la
pul sión de muer te? ¿Es el “pa tio de
atrás” de la se xua li dad?  

En el mun do anual men te al re de dor de
cua tro mi llo nes de mu je res y ni ñas son
in gre sa das a la pros ti tu ción. En Ar gen -
ti na cien tos de ellas son se cues tra das y
de sa pa re ci das por las re des de pro xe ne -
tas, y mu chas han si do y es tán sien do
ase si na das.
Co mo ex pre sa ron los jue ces del Jui cio
de Nü ren berg so bre los crí me nes de le -
sa hu ma ni dad, no se tra ta de pro ble mas
in di vi dua les, si no de un sis te ma que los
pro du ce.  
For man  par te de la cam pa ña “Ni una
mu jer más víc ti ma de las re des de pros -
ti tu ción”, gru pos de mu je res, y  en tre
ellos la “Aso cia ción de Mu je res Ar gen -
ti nas por los De re chos Hu ma nos”, AM -
MAR Ca pi tal. Son mu je res en si tua ción
de pros ti tu ción que sos tie nen que la
pros ti tu ción no es un tra ba jo si no una
si tua ción de la que in ten tan sa lir, y tra -
ba jan pa ra lo grar su pro pia li be ra ción
de es ta prác ti ca. Se de fi nen co mo mu je -
res de so cu pa das, y re cla man del Es ta do
edu ca ción, ca pa ci ta ción, tra ba jo ge nui -
no y sa lud, y el cum pli mien to de los
Tra ta dos In ter na cio na les de De re chos
Hu ma nos. 
Es ta mos tra ba jan do pa ra res ca tar la in -
te gri dad psí qui ca, fí si ca, y la in te gra -
ción so cial de las mu je res to das co mo
su je tos ple nos de de re cho.

* Con vo can te de la cam pa ña “Ni una
mu jer más víc ti ma de las re des de pros -
ti tu ción”.
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Mar xis mo y 
psi coa ná li sis: 
La ver dad co mo 
re sis ten cia
Ale jan dro Vai ner nos con vo ca a dis cu tir
so bre mar xis mo y psi coa ná li sis. Lo ha ce
des de un li bro: A la iz quier da de Freud,
que pue de ser con si de ra do un ane xo a
Las hue llas de la me mo ria, esos dos vo lú -
me nes im pres cin di bles que es cri bió con
E. Car pin te ro don de al re cu pe rar la his -
to ria po lí ti ca de la sa lud men tal y el psi -
coa ná li sis en nues tro país in ten tan ins -
cri bir en el pre sen te un fu tu ro sin de sa -
pa re ci dos; ni per so nas, ni ideas, ni prác -
ti cas. Por eso, es ta com pi la ción (que he
lla ma do ane xo), por un la do, nos re -
cuer da au to res que hoy ni se tran si tan
ni co no cen y, por otro, un de ba te (que
in clu ye mu chos de ba tes di ver sos) que
ha de sa pa re ci do de las agen das. Sien do
así, ¿va le la pe na re cu pe rar lo(s)? ¿Tie ne
al gún va lor que tras cien de lo aca dé mi -
co o eru di to? Es des de la res pues ta afir -
ma ti va a es tas pre gun tas que me pro -
pon go in ten tar ha cer al gún apor te.
¿Qué jus ti fi ca hoy de cir que el de ba te
en tre el mar xis mo (y sus di ver sas in ter -
pre ta cio nes) y el psi coa ná li sis (y las
pro pias) re sul ta una exi gen cia de la
épo ca? Por el mo men to se ré re tó ri ca -
men te ta xa ti vo: dos ra zo nes con ver gen -
tes, la cri sis del ca pi ta lis mo y, si mul tá -
nea men te, la cri sis del so cia lis mo.1 En
es ta ten sión me man ten dré. En efec to,
en tre los lec to res de To pía men tar el ca -
rác ter cri mi nal y sui ci da de un ca pi ta lis -
mo en cri sis no re sul ta una no ve dad,
ha bla mos de una co mu ni dad de pen sa -
mien to que se ubi ca no sé si “a la iz -
quier da de Freud o del psi coa ná li sis”,
pe ro sin du das en ese am plio cam po lla -
ma do de la iz quier da don de con vi ven
es pe cies di ver sas. De te ner se en los ma -
les del ca pi ta lis mo no apor ta, a los fi nes
de es te ar tí cu lo, na da nue vo. Sin em bar -
go, en tre esa iz quier da tan di ver sa sí re -
sul ta ne ce sa rio re cor dar (por que no to -
da iz quier da es mar xis ta) que esos ma -
les son aqué llos que Marx pro nos ti có
co mo fa tal re sul ta do del mo do de pro -
duc ción (que es un mo do de apro pia -
ción) ca pi ta lis ta. Pa ra Marx no po día
pen sar se un ca pi ta lis mo más hu ma no,
más igua li ta rio, más dis tri bu ti vo por -
que las ten den cias des truc ti vas que la
hu ma ni dad pa de ce y acer ca de cu yos
efec tos sub je ti vos en es ta re vis ta se pu -
bli ca, eran es tu dia dos por él co mo pro -
duc to de la ló gi ca del pro pio sis te ma.
Por que es tá cons trui do so bre la san gre
y el lo do de la ex plo ta ción hu ma na es
que Marx po día pro nos ti car en El ca pi tal
que la ten den cia del sis te ma era ge no ci -
da y “te rri ci da”. Lo di jo sin me dias tin -
tas: “La pro duc ción ca pi ta lis ta só lo de -
sa rro lla la téc ni ca y la com bi na ción del
tra ba jo so cial al mis mo tiem po que ago -
ta las dos fuen tes de las cua les bro ta to -
da ri que za: la tie rra y el tra ba ja do r”2 su -
bra ya. Los am bien ta lis tas de hoy ven
esas con se cuen cias pe ro si guen sin vin -
cu lar las con las ra zo nes que a Marx le
per mi tie ron an ti ci par las. Sin em bar go,
sien do tan evi den tes las mi se rias ma te -
ria les y sub je ti vas que el ca pi ta lis mo
con lle va, ¿por qué la eman ci pa ción
tam bién pro nos ti ca da no se pro du jo?
Es és ta la pre gun ta que le jos de pre ten -
der con tes tar con si de ro im pres cin di ble

que en ca re mos sin res pues tas des ca li fi -
can tes que es te ri li cen cual quier de ba te.
Qui zá sea ése un pri mer de sa fío. Una
de esas res pues tas po dría au to ri zar se
en Freud “No es de mi in cum ben cia la
crí ti ca eco nó mi ca al sis te ma co mu nis ta;
no pue do in da gar si la abo li ción de la
pro pie dad pri va da es opor tu na y ven -
ta jo sa. Pe ro pue do dis cer nir su pre mi sa
psi co ló gi ca co mo una va na ilu sió n”3.
Es ta re fle xión pue de ser usa da pa ra in -
va li dar cual quier in ter cam bio. En una
pers pec ti va si mé tri ca y opues ta un ar -
gu men to co mo és te sue le ser re fu ta do
ape lan do a una des ca li fi ca ción po lí ti ca:
se tra ta de la vi sión de un mé di co pe -
que ño bur gués que por los lí mi tes de
mi ra de su cla se no pue de en ten der la
lu cha de cla ses que ex pli ca la sub je ti vi -
dad egoís ta que hoy nos asue la. Pa ra
unos y pa ra otros, na da que dis cu tir.
Unos da rán una res pues ta “psi co ló gi -
ca”, tal vez in vo can do la pul sión de
muer te, otros una res pues ta “po lí ti ca”:
la trai ción de la so cial de mo cra cia ale -
ma na, por ejem plo. Dos mun dos y dos
con cep cio nes so bre él. En una pers pec -
ti va más con tem po rá nea cues ta en con -
trar en un post freu dia no La can (no im -
por ta las ve ces que se alu da al dis cur so
ca pi ta lis ta) un es pa cio de de ba te: “Si
tu vie ran un po co de pa cien cia […], les
di ría que la as pi ra ción re vo lu cio na ria
es al go que no tie ne otra opor tu ni dad
que de sem bo car, siem pre, en el dis cur -
so del amo. La ex pe rien cia ha da do
prue ba de ello. A lo que us te des as pi ran
co mo re vo lu cio na rios, es a un amo. Lo
ten drá n”4, afir ma ame na zan te. Des de
ese pa no ra ma, ¿dón de ha cer an clar un
es pa cio de de ba te, cuan do la pers pec ti -
va del mar xis mo se ubi ca en un pun to
de vis ta de fi ni do y opues to: “La coin ci -
den cia de la mo di fi ca ción de las cir -
cuns tan cias y de la ac ti vi dad hu ma na
só lo pue de con ce bir se y en ten der se ra -
cio nal men te co mo prác ti ca re vo lu cio -
na ria”, “Los fi ló so fos no han he cho más
que in ter pre tar de di ver sos mo dos el
mun do, pe ro de lo que se tra ta es de
tras for mar lo” afir ma Marx en sus Te sis
so bre Feuer bach?  ¿Có mo dia lo gar en el
in te rior de esa ten sión y por qué ha cer -
lo? 
En mi opi nión, por que las su ce si vas de -
rro tas de las ex pe rien cias que se pro cla -
ma ron obre ras (Cu ba, por aho ra, si gue
sien do una ex cep ción que igual re quie -
re un aná li sis), no se re suel ven sim ple -
men te ad ju di cán do se las a las di ver sas
trai cio nes de tal o cual. A es to me re fie -
ro con cri sis del so cia lis mo. Aun que el
es ta li nis mo ha ya si do una ex pe rien cia
fu nes ta pa ra las lu chas de eman ci pa -
ción del mun do en te ro con con se cuen -
cias que no sa be mos por cuan to tiem po
per du ra rán en la con cien cia so cial y el
ima gi na rio co lec ti vo, su ine lu di ble ver -
dad no al can za pa ra en ten der por qué
la ex pe rien cia de los tra ba ja do res sue le
de ri var en apren di za jes que afian zan la
di ná mi ca mor tí fe ra del ca pi ta lis mo y
no en un cre ci mien to de  su con cien cia
de cla se. Allí se le gi ti ma la preo cu pa -
ción de W. Reich (por cier to re suel ta de
un mo do se xo ló gi co hoy in sos te ni ble)

so bre el por qué las ma sas abra za ron el
fas cis mo. O los in ten tos de L. Ro zitch -
ner de ha llar en Freud al gu na res pues ta
al so me ti mien to de las ma sas. En esas
preo cu pa cio nes se jus ti fi ca a mi en ten -
der la vi gen cia de la dis cu sión de dos
teo rías que hoy re sul tan im pres cin di -
bles y que no ca sual men te in ten tan ser
echa das al des ván de la his to ria o, a lo
su mo, co lo ca das en la be lla vi tri na de la
me mo ria au to com pla cien te. Por un la -
do, la de Marx en tan to in tér pre te no dal
de la tra ge dia ca pi ta lis ta y, por otro, la
de Freud co mo crea dor de una pers pec -
ti va hu ma na que de he cho de fi ne una
nue va an tro po lo gía: la del hom bre des -
va li do y di vi di do en su pro pia cons ti tu -
ción men tal. Lo cual na da di ce de un ser
ine xo ra ble men te ex plo ta do, con de na do
por ra zo nes di vi nas o es truc tu ra les.

De cía mos, en ton ces, dos con cep cio nes
del mun do pa re cen en fren tar se. ¿No re -
sul ta for za do pre ten der ha cer las dia lo -
gar? So bre to do cuan do Freud fue ta xa -
ti vo acer ca de que el psi coa ná li sis no
era una cos mo vi sión y a Marx se le atri -
bu ye ha ber di cho “Yo no soy mar xis ta”.
Tal vez sea és te un buen pun to de par ti -
da pa ra cual quier de ba te que no pre ten -
da crear una uni dad freu do mar xis ta fic -
ti cia, si no ha llar, en los con cep tos que
ca da una apor ta, si ner gias en pun tos de
tan gen cia.
J. Ble ger de cía que el mar xis mo era una
con cep ción del mun do mien tras el psi -
coa ná li sis una cien cia (que en su opi -
nión -y en la de Freud- no tie ne más
cos mo vi sión que la cien cia mis ma). El
mar xis mo pre ten de cam biar las re la cio -
nes so cia les que es cla vi zan al hom bre,
el psi coa ná li sis es tu dia la men te hu ma -
na y có mo li be rar la de sus su frien tes su -
je cio nes a par tir del des cu bri mien to del
in cons cien te. En ese sen ti do, pa ra Ble -
ger era un error me to do ló gi co es ta ble -
cer una  com pa ra ción. “Si el psi coa ná li -
sis […] es un cam po cien tí fi co par ti cu lar
y el mar xis mo una con cep ción del mun -
do, no ca be  la com pa ra ción, la in te gra -
ción, ni la ex clu sión en tér mi nos que sí
ca brían pa ra el ca so de dos teo rías cien -
tí fi cas o, even tual men te, pa ra el de la
com pa ra ción de dos ideo lo gías”5. Sin
em bar go, lo pe cu liar de la cos mo vi sión
mar xis ta (su pro yec to de ter mi nar con
la ex plo ta ción del hom bre por el hom -
bre y la so cie dad de cla ses) se di fe ren cia
de mo do ra di cal de las for mas so cia lis -

tas an te rio res (lla ma das utó pi cas) jus ta -
men te por que es ta cos mo vi sión tie ne la
pre ten sión de ser jus ta men te eso: cien -
tí fi ca. So cia lis mo cien tí fi co, se lo lla mó.
Lo cual, en tér mi nos de Freud, sig ni fi ca
“¡In fi ma [en] el gra do de cer te za que
asig na a sus re sul ta dos! To do lo que en -
se ña tie ne só lo un va lor pro vi sio nal; lo
que hoy se en co mia co mo su pre ma sa -
bi du ría, se de ses ti ma rá ma ña na y a su
vez se rá sus ti tui do por otra co sa só lo
ten ta ti va. Así lla ma ver dad al úl ti mo
error ”6. Así ex po ne Freud a la cien cia
fren te a la cos mo vi sión re li gio sa. En ese
sen ti do, así de pro vi so ria es la sus ten ta -
ción de un so cia lis mo que as pi ra a ser
cien tí fi co. Un sa ber obli ga do a la con -
fron ta ción per ma nen te con la ex pe rien -
cia, y con la ex pe rien cia de sus erro res.
Pro vi sio na li dad don de pa ra dó ji ca men -
te de be ría anu dar su for ta le za siem pre
crí ti ca. Sin em bar go, no pa re ce ha llar se
al go así cuan do se di cen y se re pi ten co -
sas co mo: “[…] 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 ”7¿Es
ver dad que es tán re suel tas? ¿No re sul ta
te me ra rio afir mar lo cuan do la me ta
mar xis ta es trans for mar las re la cio nes
so cia les y esas re la cio nes se nos pre sen -
tan ca da día más es cla vi zan tes y di fí ci -
les de trans for mar? ¿No hay na da en es -
te he cho que nos in te rro gue? Si na da
hay que cues tio nar se, es ta cos mo vi sión
mar xis ta así en ten di da de vie ne una cos -
mo vi sión re li gio sa, tan to co mo ha de ve -
ni do la mis ma cien cia pa ra el tec no ca pi -
ta lis mo. Es allí el pun to don de el diá lo -
go con un psi coa ná li sis aten to a que
tam bién pue de de ve nir re li gio so, pue de
re sul tar fruc tí fe ro. La con vic ción de que
el ca pi ta lis mo es no só lo cri mi nal si no
sui ci da y su muer te por ma no pro pia
pue de im pli car la de to da la es pe cie es
la que mo ti va que bus car en las for mas
de la cons ti tu ción sub je ti va siem pre so -
cia les (en tan to su re la ción al Otro las
de fi ne) pe ro tam bién siem pre mar ca das
por un res to in cap tu ra ble don de si tua -
mos lo in cons cien te, es el pun to don de
ha llo la ur gen cia de ese diá lo go crí ti co.
Por que si la “eman ci pa ción de los tra -
ba ja do res se rá obra de los tra ba ja do res
mis mos”, si es a la pro pia ex pe rien cia
sub je ti va prác ti ca a la que se apues ta
¿no se em po bre ce la cues tión afir man do
que el pro ble ma sub je ti vo es so la men te
el pro ble ma po lí ti co de su di rec ción, de
su par ti do, un pro ble ma de la con cien -
cia? ¿Se pue den des co no cer los in nu me -
ra bles mo dos en que el pro pio ca pi ta lis -
mo apri sio na a to da la so cie dad, in clu -
so a quie nes lu chan por cam biar la? Le -
jos de ha cer des can sar en paz a Freud
¿no re sul ta, por ejem plo, más pro mi so -
rio ex plo rar la po ten cia de sus ha llaz gos
en los mo dos con cre tos de alie na ción
que hoy nos atra vie san 8? 
Un pun to que mar ca la ex pe rien cia clí -
ni ca de los ana lis tas es la cons ta ta ción
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EL MAR XIS MO PRE TEN DE
CAM BIAR LAS RE LA CIO NES
SO CIA LES QUE ES CLA VI ZAN
AL HOM BRE, EL PSI COA NÁ LI -
SIS ES TU DIA LA MEN TE HU -
MA NA Y CÓ MO LI BE RAR LA
DE SUS SU FRIEN TES SU JE CIO -
NES A PAR TIR DEL DES CU BRI -
MIEN TO DEL IN CONS CIEN TE



A par tir de la pu bli ca ción del li bro
com pi la do por Ale jan dro Vai ner, A la
iz quier da de Freud, se am plía un im por -
tan te ca nal de de ba te que, co mo el mis -
mo au tor se ña la ra, no ha es ta do exen to
de dog ma tis mos y sec ta ris mos que po -
co han con tri bui do a tran si tar por un
de ba te ne ce sa rio pa ra quie nes re cla ma -
mos po si cio nes cla ras y con se cuen tes
en el cam po de la clí ni ca psi coa na lí ti ca,
por un la do y, por otro la do, en aquel
de la mi li tan cia re vo lu cio na ria siem pre
que es pe ci fi que mos las ar ti cu la cio nes
en tre los mis mos con el pro ve cho de
en ri que cer uno y otro. La ver da de ra be -
ne fi cia da en ello no es otra que una
sub je ti vi dad eman ci pa da de las opre -
sio nes so cia les y las tra duc cio nes que
ella en cuen tra en el com ple jo y con tra -
dic to rio apa ra to psí qui co que nos cons -
ti tu ye co mo se res de sean tes y de cul tu ra.

Se de be a es tas ra zo nes que que re mos
ini ciar en es tas pá gi nas al gu nas con si -
de ra cio nes fun da men ta les en tor no a la
fi gu ra de Jac ques La can y sus pe cu lia -
res con cep cio nes so bre la mi li tan cia re -
vo lu cio na ria co mo tam bién los apor tes
que ha to ma do de la obra de Karl Marx
pa ra sus con cep tua li za cio nes en la doc -
tri na freu dia na. Pa ra mu chos ello ha lo -
gra do una ver da de ra “sub ver sión” de
la teo ría y la prác ti ca psi coa na lí ti ca, pa -
ra otros no han si do más que mues tras
de os cu ran tis mo teo ri cis ta in ve ri fi ca -
bles y di lui das den tro de las po si cio nes
“reac cio na rias” o ten dien tes a la “des -
po li ti za ción” de los psi coa na lis tas, allí
don de las de rro tas de las fi las re vo lu -
cio na rias ha brían de ja do un va cío pos -
te rior men te col ma do por la “me ta fí si -
ca-es truc tu ra lis ta-her mé ti ca” del psi -
coa ná li sis la ca nia no.
En las si guien tes lí neas só lo es bo za mos
el co mien zo de lo que pre ten de ser una
orien ta ción que si túe los lí mi tes y al -
can ces de una obra cu yas hue llas en el
cam po del psi coa ná li sis han si do im bo -
rra bles en tan to han mar ca do un pun to
de in fle xión co mo ob je to de crí ti cas y
ad he sio nes. Es tas se han mos tra do las
más de las ve ces te ñi das de se rias ob tu -
ra cio nes que no han po si bi li ta do una
ma yor aper tu ra pa ra la com pren sión
de los pro ble mas que se pre sen tan hoy
día tan to de ca ra al psi coa ná li sis co mo
ha cia aqué llos que ani dan en las fi las
re vo lu cio na rias de la mi li tan cia po lí ti ca
y so cial.

To ma re mos el con tex to del Ma yo Fran -
cés só lo a tí tu lo ilus tra ti vo co mo uno de
los pun tos más sa lien tes, en la vi da y
obra de La can, don de le ha to ca do con -
fron tar con po si cio nes de una mi li tan -
cia que se re cla ma ba re vo lu cio na ria pe -
ro que es da ble su po ner, al mis mo tiem -
po, que ello no anu la, a jui cio de quien
es cri be, la va li dez de sus apor tes en el
se no del le ga do freu dia no apo ya dos en
la obra de Marx.

“...Si tu vie ran un po co de pa cien cia y si
qui sie ran que nues tros im prop tus con ti -
núen, les di ría que la as pi ra ción re vo lu -
cio na ria es al go que no tie ne otra opor -
tu ni dad que de sem bo car, siem pre, en el
dis cur so del amo. La ex pe rien cia ha da -
do prue bas de ello.
A lo que us te des as pi ran co mo re vo lu -
cio na rios, es a un amo. Lo  ten drán...”
(Diá lo go de J. La can con los es tu dian tes
pa ri si nos me ses des pués de Ma yo del
68).

El va lor de la pa la bra tie ne has ta el día
de hoy una im por tan cia tras cen den tal
en la teo ría psi coa na lí ti ca, es pe cial men -
te en el cam po la ca nia no. Y va ya si no
tie nen va lor es tas mis mas pa la bras de
La can di ri gi das a los es tu dian tes fran -
ce ses mo vi li za dos en ple na efer ves cen -
cia re vo lu cio na ria en el mes de Ma yo
de 1968.
A par tir de es ta po si ción, fá cil men te el
lec tor pue de sa car al gu nas con clu sio -
nes: la pa cien cia que re cla ma La can a
los re vo lu cio na rios se ci men ta en una
“de si lu sión” por an ti ci pa do y una ri -
quí si ma con tra dic ción. Quien ve nía de -
sa rro llan do una ver da de ra re vo lu ción
en el cam po del psi coa ná li sis le da ba en
tiem po y es pa cio la es pal da a la “otra”
re vo lu ción, cuan do és ta to ca ba las
puer tas de las uni ver si da des y fá bri cas
fran ce sas, y de mu chos otros lu ga res
del mun do. Jus ta men te, la “acu sa ción”
de Jac ques La can a los es tu dian tes de
una suer te de sus ti tu ción de “amos” se -
ría el pun to no dal de su abs ten ción (o
re cha zo) pa ra el apo yo del mo vi mien to
re vo lu cio na rio fran cés.
Des de lue go, apo ya do en un ele men to
por de más sus tan cial de su teo ría psi -
coa na lí ti ca, y no ca sual men te en los
claus tros uni ver si ta rios que se de sen -
vol vie ron co mo uno de los es ce na rios
prin ci pa les de Ma yo del 68 en Fran cia.
Pa ra La can, de fi ni ti va men te, to do dis -
cur so uni ver si ta rio es ta ba so me ti do a la
mis ma ló gi ca: la ilu sión de un sa ber
que to do (le) pue da ex pli car a un su je to
des de un “afue ra” y ob tu re su sa ber

de que una ver dad hoy, es una re sis ten -
cia ma ña na. Que aque llo que sur ge co -
mo una aper tu ra al in cons cien te en una
se sión en la si guien te de vie ne pa ra pe to
re sis ten cial a nue vos mo vi mien tos. En
ese sen ti do, a mi en ten der, un pro ble -
ma ma yor que la iz quier da mar xis ta
en su con jun to pa de ce es su pro pia ra -
zón, el nar ci sis mo de su ver dad. La in -
con tras ta ble ver dad que de nun cia: la
cre cien te mi se ria ca pi ta lis ta, ter mi na
trans for mán do se en obs tá cu lo pa ra
com pren der cual quier error de in ter -
pre ta ción o de cál cu lo. 

Cuan do se fra ca sa, el mo ti vo no pue de
ser bu cea do en la pro pia teo ría por que,
en pri mer lu gar, la ver dad que enun cia
cie ga con su luz to dos los de más as pec -
tos de la cues tión (en sen ti do es tric to,
una ope ra ción ideo ló gi ca: es de cir, una
ope ra ción in cons cien te que ha cien do
uni ver sal al gu na par te no ar bi tra ria,
ocul ta los con tex tos ge ne ra les en los
que se pro du ce tal o cual ope ra ción teó -
ri ca. Lo ideo ló gi co su po ne que una ver -
dad par cial es pues ta fue ra de con tex to
y trans for ma da en to ta li dad ins ti tu yen -
te)9, mo ti vo por el cual (vía pro yec ción)
se en cuen tra en al gún otro al res pon sa -
ble del fra ca so (nar ci sis mo de las pe -
que ñas di fe ren cias me dian te, ge ne ral -
men te al guien con quien pue den ha ber
la zos “fra ter nos”) y, en se gun do, por -
que la im po ten cia fo men ta la sa li da ma -
nía ca y so ber bia de sen tir se su pe rior a
los de más y la agre sión bus ca su des -
car ga en el se me jan te pró xi mo. En ese
pun to, nun ca hay una po si ción sub je ti -
va que cam biar. Bas ta afir mar que el
pro ble ma es po lí ti co (des de una po lí ti -
ca que se asi mi la a lo eco nó mi co), co mo
si las re la cio nes so cia les don de Marx
en cuen tra la esen cia prác ti ca hu ma na,
se re du je ran a re la cio nes eco nó mi cas.
Es ta es la for ma re duc cio nis ta a la que
se de gra dó la Te sis VI so bre Feuer bach.
“La esen cia hu ma na es, en su rea li dad,
el con jun to de las re la cio nes so cia les”,
di jo Marx, pe ro la fra se vi ró a una di -
men sión li mi ta da a sus re la cio nes so -
cia les en ten di das co mo eco nó mi cas.
Así, el aná li sis com pro ba do de las re la -
cio nes eco nó mi cas ca pi ta lis tas y sus cri -
sis pa re ce al can zar pa ra en ten der re la -
cio nes so cia les que, sin em bar go, in clu -
yen un uni ver so mu cho más com ple jo
de la zos so cia les atra ve sa dos por iden -
ti fi ca cio nes mor tí fe ras con el agre sor,
bús que das pro té si cas de iden ti dad en
los mo dos de la pro pia ex plo ta ción y
pro ce sos de des truc ción sub je ti vos tan
ex tre mos y su ti les que re sul ta lí ci to pre -
gun tar se ¿con qué hom bres se cam bia -
rá la so cie dad de los hom bres? 
Es fren te a es tos di le mas que la in vi ta -
ción de Vai ner re sul ta un de sa fío ine lu -
di ble. Es en es te pun to don de esos dos

pen sa do res del si glo XIX que mar ca ron
el XX, co bran vi gen cia en el XXI. Prin ci -
pal men te, por que son de ma sia dos los
pro ble mas no re suel tos pa ra una cos -
mo vi sión re vo lu cio na ria que pre ten da
no ser re li gio sa co mo pa ra dar los por
re suel tos de an te ma no, con el agre ga do
que la pos mo der ni dad se ha de di ca do a
re du cir la lu cha de cla ses a cues tio nes
de dis cur sos de pri va dos de cual quier
sus ten to ex pe rien cial, en ese sen ti do,
pro cli ves al idea lis mo. Al guien po drá
de cir nos con el to no dis pli cen te y cí ni co
que ca rac te ri za es ta épo ca sin fu tu ros
que ena mo ren: “es jus ta men te esa cos -
mo vi sión, el de seo de que el mun do se
mo di fi que de ese mo do tan ra di cal, el
que de be ser pues to en cues tión, se tra -
ta de una uto pía”, y tal vez ten ga ra zón
(por el mo men to los he chos no pa re cen
des men tir lo); in clu so po dría re cu rrir a
Marx cuan do afir ma que la lu cha de
cla ses pue de ter mi nar con el triun fo de
una cla se so bre la otra o la de rro ta de
am bas, pe ro acep tar lo sin po ner lo en
cues tión sig ni fi ca con de nar se al des ti no
de un ca pi ta lis mo que sin du das se rá
ca tas tró fi co pa ra la es pe cie en su con -
jun to, por que su ten den cia es tan ra di -
cal men te des truc ti va co mo ra di cal es la
ne ce si dad de cam bio. En ese sen ti do, la
des truc ción de la ló gi ca del ca pi tal ya
no es un pro ble ma de los ex plo ta dos so -
la men te, es un pro ble ma de la hu ma ni -
dad to da, com pro me te su fu tu ro. Marx
y Freud, op ti mis ta uno, pe si mis ta otro,
no de ja ron por ello de pen sar, ca da uno
des de su pun to de vis ta, sus im pas ses. Y
-per dón por el Pe ro gru llo- si la muer te
no lle ga has ta que lle ga, hay mu chos
que nos  pro po nen que la hu ma ni dad la
es pe re le yen do a Hei deg ger y mi ran do
“Gran cu ña do”.

No tas

1. Así, “Cri sis del ca pi ta lis mo y cri sis del
so cia lis mo. En tre la cri sis ob je ti va y la cri -
sis sub je ti va” ti tu lé un ar tí cu lo apa re ci do
en la re vis ta Pe ri fe rias, Año 8, N° 11, 2°
se mes tre 2003, don de tra ta ba de ana li -
zar es te pro ble ma con una ex haus ti vi dad
aquí im po si ble.
2. C. Marx, O. Es co gi das, “El Ca pi tal”,
T.1, Edi to rial Cien cias del Hom bre, Ar -
gen ti na, pág. 483.
3. S. Freud, O.C., “El ma les tar en la cul -
tu ra”, T. XXI, Amo rror tu Ed., Ar gen ti na,
1986, pág.110.
4. J. La can, El Se mi na rio, N°!7, “El re ver -
so del psi coa ná li sis”, Pai dós, Ar gen ti na,
1992, pág. 223.
5. J. Ble ger, Cues tio na mos, “Psi coa ná li sis
y mar xis mo”, Gra ni ca Edi tor, Ar gen ti na,
1971, pág. 25.
6. S. Freud, O.C., “35° con fe ren cia. En
tor no de una cos mo vi sión”, T. XXII,
Amo rror tu Ed., Ar gen ti na, 1986,
pág.159.
7. Las bas tar di llas son nues tras. Her nán
Sco ro fitz, “Que Freud des can se en paz”,
Rev. To pía, año XIX, nº 56, agos to-oc tu -
bre 2009.
8. Ver O. So to la no, “Ca ras de la alie na -
ción”, Rev. So cie dad y Cul tu ra, nº 25,
Mé xi co, 2006.
9.Ver O. So to la no, “Muer te de las ideo -
lo gías o ideo lo gías de la muer te”, Rev.
To pía, Año XIII,  N°37, abril-ju lio 2003.
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En es ta dia léc ti ca de “con tra rios”, que
la pro pia ob je ti vi dad de la cri sis de ré -
gi men ha bría im pul sa do, no se tra ta ba
de ha llar la sín te sis fi nal en una su pe ra -
ción “res tau ra do ra” de un or den que
ven dría a im po ner los nue vos amos de
la “sub je ti vi dad co lec ti va”. Por el con -
tra rio, la bús que da en po ner fin a to da
re la ción de amo-es cla vo sig na da por las
di fe ren cias so cia les de cla se su po nía
una pers pec ti va ra di cal men te di fe ren te.
La to ma del po der, co mo in di ca ban al -
gu nos sig ni fi ca ti vos graf fi tis del 68, pa -
ra ex pro piar lo de quie nes des can sa ban
en la ex plo ta ción del hom bre por el
hom bre con du cía ha cia un mo do de or -
ga ni za ción don de el des ti no de los
opri mi dos re sul taba con tro la do por los
opri mi dos mis mos. 
Con ello se lo gra ría una for ma ción so -
cial en la cual la dic ta du ra del pro le ta -
ria do se de sen vol ve ría tran si to ria men te
co mo la dic ta du ra de la ma yo ría so bre
la mi no ría que se be ne fi cia ba de la ex -
plo ta ción ca pi ta lis ta y a la que se de be
so me ter pa ra con quis tar el fin de di cha
ex plo ta ción. Ello in di ca el ca mi no pa ra
rom per con las ca de nas de la ge nui na
es cla vi tud sin re pro du cir “te leo ló gi ca -
men te” nin gún fi nal pre des ti na do pa ra
res tau rar nue vos amos. 
El “amo”, que no se ría en es te ca so más
que el go bier no de la ma yo ría pa ra to -
mar la eman ci pa ción en sus pro pias
ma nos, de be ex tin guir se una vez cum -
pli das sus fun cio nes po lí ti cas sin las
cua les no po dría ya lo grar una or ga ni -
za ción so cial su pe rior que se co rres -
pon da con la li ber tad co mo ne ga ción de
to da es cla vi tud, sin que ello im pli que el
fin de la his to ria, si no la aper tu ra pa ra
la rea li za ción del hom bre co mo ser de -
ter mi na do so cial men te.
Sin em bar go, el bri llan te de sa rro llo de
la obra psi coa na lí ti ca de La can no dio
(ni qui zás lo tu vo que dar) los ele men -
tos pa ra es ta com pren sión dia léc ti ca:
“Es sin gu lar ver que una doc tri na tal
co mo la ins tau ró Marx, ar ti cu la da en
fun ción de la lu cha, la lu cha de cla ses,
no im pi dió que de ella na cie ra al go que
es, por el mo men to, el pro ble ma que a
to dos se nos pre sen ta, a sa ber, el man te -
ni mien to de un dis cur so del amo”.1
Con tras ta con es ta afir ma ción de La can,
otras pa la bras, es ta vez, las de Le nin en
El Es ta do y la Re vo lu ción, el cual va le la
pe na des ta car, fue cul mi na do dos me -
ses an tes que por pri me ra vez en la his -
to ria de la hu ma ni dad, el pro le ta ria do
ru so op ta ra ser “el amo” a tra vés de la
to ma del po der de la re vo lu ción de oc -
tu bre de 1917: “... La dic ta du ra del pro -
le ta ria do, el pe río do de tran si ción ha cia
el co mu nis mo, apor ta rá por pri me ra
vez la de mo cra cia pa ra el pue blo, pa ra
la ma yo ría, a la par con la ne ce sa ria re -
pre sión de la mi no ría, de los ex plo ta do -
res. Só lo el co mu nis mo pue de apor tar
una de mo cra cia ver da de ra men te com -
ple ta, y cuan to más com ple ta sea, an tes
de ja rá de ser ne ce sa ria y se ex tin gui rá
por sí mis ma”.

*Miem bro de Es pa cio Re des, asis ten cia
clí ni ca en ni ños y ado les cen tes. Miem -
bro de APEL. Do cen te de Pro ble mas
An tro po lo gi cos en Psi co lo gía de la Fa -
cul tad de Psi co lo gía de la UBA.

No ta
1. La can, J. Se mi na rio XVII, cla se 2,
pág. 31, Ed. Pai dós, Bs. As., 2006.
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Re vis tas

Con je tu ral. Re vis ta de psi coa ná li sis
Nº 50, abril 2009
Po lí ti cas del per dón. Per ver sión y po si -
ción sub je ti va
El tes ti go en cues tión
Di rec ción Jor ge Jin kis y Luis Gus mán
con je tu ral @fi ber tel .co m.ar

Ba lle tin Dan ce. La re vis ta de la dan za
Año 16, Nº 178/179/ 180/181, agos to,
se tiem bre, oc tu bre 2009
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

Con tex to Psi co ló gi co
Pu bli ca ción de dis tri bu ción gra tui ta de
Mar del Pla ta
Di rec tor edi to rial: Ja vier Vi cen te Ma na -
ve lla
in fo @con tex top si co lo gi co .com
www .con tex top si co lo gi co .com

Ki né. La re vis ta de lo cor po ral
Año 18, Nº 89, oc tu bre / di ciem bre 2009
Edi tor: Car los Mar tos
Di rec ción pe rio dís ti ca: Ju lia Po miés
ki ne @re vis ta ki ne .co m.ar
www .re vis ta ki ne .co m.ar

Ver tex. Re vis ta Ar gen ti na de Psi quia -
tría. Vo lu men XX, N° 85, ma yo / ju nio
2009
Dos sier: De li rios
Vo lu men XX, Nº 86 ju lio / agos to 2009
Dos sier: Sa lud Men tal y co mu ni dad
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

El su bli me ob je to de la ideo lo gía
Sla voj Zi zek
Si glo XXI Edi to res, 302 pá gi nas

El nue vo To po
Los ca mi nos de la iz quier da la ti noa -
me ri ca na
Emir Sa der
Si glo Veintiuno Edi to res, 207 pá gi nas

Mo vi mien tos so cio cul tu ra les en Amé -
ri ca la ti na
Am bien ta lis mo, fe mi nis mo, pue blos
ori gi na rios y po der em pre sa rial
Fer nan do Cal de rón y otros
Si glo Veintiuno Edi to res, 380 pá gi nas

El nue vo es ce na rio la bo ral la ti noa me -
ri ca no
Re gu la ción, pro tec ción y po lí ti cas ac ti -
vas en los mer ca dos de tra ba jo
Si glo Vein tiu no Edi to res, 318 pá gi nas

El po lí ti co y el cien tí fi co
En sa yos en ho me na je a Juan Car los
Por tan tie ro
Clau dia Hib com pi la do ra
Si glo Vein tiu no Edi to res, 258 pá gi nas

La sa la 17
Flo ren cio Es car dó y 
la mi ra da nue va

Sil via Wa ser tre guer e 
Hil da Raiz man
Li bros del Zor zal, 
239 pá gi nas

Flo ren cio Es car dó (1904-1992) fue un
des ta ca do mé di co pe dia tra, sa ni ta ris ta
y es cri tor ar gen ti no. Su la bor des co llan -
te la de sa rro lló en el Hos pi tal de ni ños
Ri car do Gu tié rrez de la Ciu dad de Bue -
nos Ai res. Es te li bro na rra, des de la
pers pec ti va de dos dis cí pu los, los in no -
va do res avan ces que rea li zó en su prác -
ti ca hos pi ta la ria y en el cam po de la do -
cen cia. 

He ri dos Co ra zo nes
Vul ne ra bi li dad 
co ro na ria en va ro nes y 
mu je res

Dé bo ra Ta jer
Pai dós, 296 pá gi nas

La au to ra se abo ca en es te li bro a ana li -
zar el te ma de la vul ne ra bi li dad co ro na -
ria en hom bres y mu je res. Con vo ca sa -
be res que pro vie nes de la fi sio lo gía, las
cien cias mé di co-bio ló gi cas, la me di ci na
so cial, la psi co lo gía, la so cio lo gía, los es -
tu dios de gé ne ro y el aná li sis ins ti tu cio -
nal. Es to la lle va a tra zar in te re san tes
dis tin cio nes en tre hom bres y mu je res.
El li bro des plie ga una re fle xión crí ti ca
so bre los ac tua les ima gi na rios pro fe sio -
na les de la car dio lo gía clí ni ca, el psi coa -
ná li sis y la epi de mio lo gía so cial. 

Co lu sio nes
Azar, ar te y 
pen sa mien to de Trías, 
De leu ze y Bau dri llard

Wal ter Cen ci
Jor ge Bau di no Edi cio nes, 
91 pá gi nas

Es te tex to fue se lec cio na do co mo fi na -
lis ta del se gun do con cur so de li bro de
en sa yo To pía. Su au tor ha ce una pro -
pues ta que tras la da al lec tor ha cia te rri -
to rios de pen sa mien tos e imá ge nes que
se van su per po nien do en el des plie gue
de di fe ren tes pers pec ti vas. Tan to el
pen sa mien to co mo el ar te as pi ran a ab -
sor ber le al azar su po ten cia y con ju rar -
lo: a eso se lo pue de lla mar co lu sión, el
mo do en que los con cep tos y las crea -
cio nes es té ti cas se vin cu lan, po nien do
en sus pen so tan to las for mas co ti dia nas
de re la ción co mo tam bién las su pues tas
sor pre sas, las po si bles in de ter mi na cio -
nes.   

“de aden tro”, o sea su de seo in cons -
cien te. Al go así co mo una nue va re li -
gión don de en lu gar de un “Dios”
(amo) las res pues tas es ta rían ya da das
por otro amo. 
La “con tun den cia” de sus ase ve ra cio -
nes en es tos de ba tes con los es tu dian tes
re tra ta con cla ri dad fren te a qué “ba rre -
ra” po lí ti ca se en con tró La can a la ho ra
de com pren der con ma yor al can ce la
co yun tu ra de los su ce sos men cio na dos.
La con de na “a prio ri” ha cia to da ex pe -
rien cia y po si ción re vo lu cio na ria, que
el maes tro del psi coa ná li sis pro fe sa ba,
cons ti tuía el ve lo ideo ló gi co con el que
se en cu bría una di fe ren cia ción ele men -
tal: la cri sis po lí ti ca que de sa tó el ma yo
del 68 ex pre sa ba la ne ce si dad co lec ti va
obre ra y es tu dian til de lu char por la
abo li ción de los “amos” que po seían los
ma ne jos de sus des ti nos. El ho ri zon te
de di cho mo vi mien to no de ja ba de
mar car que los “es cla vos” en re be lión
po pu lar pre ten dían cons ti tuir se en
amos, sí, pe ro de su pro pia eman ci pa -
ción y por po ner fin a la ver da de ra es -
cla vi tud a la que se ha lla ban so me ti dos
fren te a un ré gi men que ve nía de mos -
tran do su fra ca so co mo mar co de con -
ten ción so cial pa ra to dos ellos. 
Aun que La can no ha ya pre ci sa do a qué
“amo” res tau ra dor del or den se ha ya
re fe ri do al se ña lar los ca lle jo nes sin sa -
li da de los re vo lu cio na rios, la “ex pe -
rien cia que ha da do prue ba de ello” y
que mar có a fue go no só lo a los in te lec -
tua les en su de sen can to po lí ti co con tal
o cual pers pec ti va que se pre cie de re -
vo lu cio na ria, si no tam bién a gran par te
de la cla se obre ra que ha bía de po si ta do
sus ex pec ta ti vas en el so cia lis mo, ha si -
do ine lu di ble men te la ex pe rien cia del
Par ti do Co mu nis ta. En Fran cia, y en el
mar co del 68, es te ha bía de mos tra do
una vez más de qué la do se co lo ca ba a
la ho ra de to mar par ti do en la lu cha de
cla ses. El PC fran cés tu vo un rol de ci si -
vo pe ro pa ra opo ner se con fu ria po lí ti -
ca al mo vi mien to es tu dian til, pa ra en -
cha le car una vez más a la cla se obre ra
en los már ge nes del re for mis mo y que -
brar en de fi ni ti va la uni dad obre ra es -
tu dian til, cu yos ci mien tos hu bie sen
per mi ti do de mos trar de qué ma ne ra es -
tas ba ses so cia les se ha brían con for ma -
do co mo “amos” de sus des ti nos pa ra
ter mi nar con la es cla vi tud que los as fi -
xia ba.

FER NAN DO RA MÍ REZ
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Ca za dor de Sue ños
Al otro la do del puen te
Poe mas
Omar Ló pez
Edi to rial Ma te Amar go, 
133 pá gi nas

Es te li bro de Omar Lo pez, des ta ca do
pe rio dis ta y do cen te, es un poe ma rio de
amor. Amor por la mu jer, por el ba rrio
de Ba rra cas, por la lu cha de los des po -
seí dos de aquí y de allá. “El amor no ad -
mi te co bar des” nos lan za a la ca ra y que
el lec tor lo asi mi le. Co mo di ce Jo sé Luis
Man gie ri en el pró lo go “Es un li bro
den so que no tie ne grie tas, só li do co mo
un gri to en la no che que no de ja res qui -
cio al gu no pa ra no es cu char”. 

So bre la vio len cia 
re vo lu cio na ria
Me mo rias y ol vi dos
Hu go Vez zet ti
Si glo Vein tiu no Edi to res, 
280 pá gi nas

Es te es un po lé mi co en sa yo que bus ca
abrir una dis cu sión so bre la cons truc -
ción  de la me mo ria. El au tor con ven ci -
do de que dar sen ti do al pa sa do es un
mo do de in ter ve nir en el pre sen te ex -
plo ra el ima gi na rio de aqué llos que
ejer cie ron la vio len cia re vo lu cio na ria en
los ‘70 (la mo ral de gue rra, las muer tes
va lio sas y las in sig ni fi can tes, la épi ca
del sa cri fi cio) a tra vés de los re la tos de
los pro ta go nis tas, de las crí ti cas y au to -
crí ti cas y de los de ba tes que tu vie ron lu -
gar en el país y en el exi lio. Tam bién
ana li za las ini cia ti vas del Mu seo de la
ES MA y el Mo nu men to a las Víc ti mas
del Te rro ris mo de Es ta do.     

In sur gen cia obre ra en
la Ar gen ti na 1969-1976

Cla sis mo, 
coor di na do ras 
in ter fa bri les y 
es tra te gias de la
iz quier da

Ruth Wer ner y 
Fa cun do Agui rre
Edi cio nes IPS, se gun da edi ción,
540 pá gi nas

Es te tex to es una ri gu ro sa in ves ti ga ción
so bre la ex pe rien cia del cla sis mo cor do -

bés, las huel gas con tra el pac to so cial en
1973/74, la huel ga ge ne ral po lí ti ca y las
Jor na das de ju nio y ju lio de 1975 que ja -
quea ron al go bier no de Isa bel Pe rón y
Ló pez Re ga. Des ta can do a una ge ne ra -
ción que lu chó por trans for mar el mun -
do, es te en sa yo rea li za a su vez un ba -
lan ce de las or ga ni za cio nes de iz quier -
da que ga na ron pro ta go nis mo en la vi -
da pú bli ca ar gen ti na en esos años, abor -
dan do crí ti ca men te las es tra te gias de
las or ga ni za cio nes de la iz quier da pe ro -
nis ta y so cia lis ta. Pro fun di zan do el de -
ba te con aque llas or ga ni za cio nes del
trots kis mo que, co mo el PST, se pro pu -
sie ron co mo al ter na ti va.   

Los in de sea bles
Las le yes de Re si den cia 
y De fen sa So cial
Ga brie la Cos tan zo
Pró lo go de 
Ch ris tian Fe rrer
Edi to rial Ma dre sel va, 
125 pá gi nas

A prin ci pios del si glo pa sa do se san cio -
na ron dos le yes in fa mes: la de no mi na -
da Ley de Re si den cia en 1902 y la Ley
de De fen sa So cial en 1910 que po si bi li -
ta ban la ex pul sión, la pri sión o el con fi -
na mien to de mi les de ex tran je ros y de
tra ba ja do res de ideas re vo lu cio na rias
du ran te más de 50 años. La de di ca ción
de la au to ra me re ce un gran re co no ci -
mien to pues ca si na die se ocu pó de ha -
cer es ta in ves ti ga ción. La ne ce si dad de
ol vi dar ope ra co mo re sis ten cia a con -
fron tar con he chos del pa sa do que re -
sul tan de sa gra da bles. Pe ro los de por ta -
dos del pa sa do se trans mu tan en los
mal tra ta dos de la ac tua li dad. Por eso
es te li bro no es el fru to de un in te rés
aca dé mi co si no de un oír. Es un ac to
que, tar dío pe ro ne ce sa rio, vie ne a re pa -
rar una enor me in jus ti cia.
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El vier nes 21 de agos to se rea -
li zó un Ho me na je a Fer nan do
Ulloa con la me sa re don da
“Las He rra mien tas clí ni cas
del ofi cio del psi coa na lis ta”,
or ga ni za do por P.E.F (Psi có lo -
gos en Fren te) y Re vis ta To -
pía en la Fa cul tad de Psi co -
lo gía de la U.B.A. En la mis -
ma par ti ci pa ron Ana Ma ría
Fer nan dez, Ale jan dro Vai ner
y En ri que Car pin te ro, con la
coor di na ción de Ilea na Ce lot -
to. En el pró xi mo nú me ro de
nues tra re vis ta pu bli ca re mos
di cho ma te rial.

His to ria Ar gen ti na
1916-1955
Ale jan dro Cat ta ruz za
Si glo Vein tiu no Edi to res,
261 pá gi nas

Es te li bro ofre ce una sín te sis cui da da de
los prin ci pa les pro ce sos po lí ti cos ocu -
rri dos en la Ar gen ti na de la pri me ra mi -
tad del si glo XX. El re la to se de sa rro lla
en tor no a tres gran des ejes: las pre si -
den cias ra di ca les, los go bier nos sur gi -

dos del gol pe de Es ta do de 1930 y el pri -
mer pe ro nis mo, co yun tu ras en las que
se mol dea ron al gu nos ras gos que ca rac -
te ri zan aún hoy el ejer ci cio de la ciu da -
da nía y la de mo cra cia en el país. Uno
de los ma yo res mé ri tos del tex to es la
ca pa ci dad de iden ti fi car los su ce sos po -
lí ti cos de ci si vos y plan tear sus re la cio -
nes con las ten sio nes ideo ló gi cas cu yos
ecos se ad vier ten to da vía.

De ale ma nes a  na zis
1914 – 1933
Pe ter Fritzs che
Si glo Vein tiu no Edi to res, 
257 pá gi nas

Es te en sa yo es truc tu ra do co mo un mo -
der no dra ma co lec ti vo de sa rro lla un en -
fo que iné di to y po lé mi co del ad ve ni -
mien to del na zis mo. Pa ra el au tor no se
tra tó de un ac ci den te ni fue una de ri va -
ción del de sas tre eco nó mi co y la cri sis
po lí ti ca. Tam po co el odio ha cia los ju -
díos. No fue ron el odio y el mie do si no
la es pe ran za y el op ti mis mo. Es tos fue -
ron los sen ti mien tos a los que los na zis

ape la ron de ma ne ra ori gi nal y efi caz,
afir ma dos en una co rrien te de en tu sias -
mo pa trió ti co, vo lun tad de par ti ci pa -
ción y sa cri fi cio na ci do al co mien zo de
la Pri me ra Gue rra Mun dial.

Out si ders
Ha cia una so cio lo gía 
de la des via ción
Ho ward Bec ker
Si glo Vein tiu no 
Edi to res, 241 pá gi nas

Tra di cio nal men te los so ció lo gos bus ca -
ron ex pli car los mo ti vos que in du cían a
una per so na a des viar se de las re glas.
Pe ro fue el pio ne ro tra ba jo de Ho ward
Bec ker, en los años se sen ta, el que per -
mi tió des pla zar el fo co de aten ción ha -
cia quie nes ha cen o pro po nen las nor -
mas, por con si de rar que es tan im por -
tan te es tu diar a quie nes in frin gen la ley
co mo a quie nes de fi nen que es de li to y
que no. Ana li zar la in te rac ción en tre
unos y otros es el úni co mo do de no
caer en una vi sión mo ra lis ta o apo lo gé -
ti ca del fe nó me no de la des via ción.
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Wilhelm Reich, Vera Schmidt, Otto 
Fenichel, Sigfried Bernfeld, Erich Fromm, 
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A un año de su muerte

“Una reconceptualización de la
Salud Mental implica una
clínica liberada, suelta, de gran
movilidad como es la
metodología clínica para leer el
campo social.”



con la re for ma en los ‘90, ten dió a la ge -
ne ra ción de un sis te ma uni fi ca do y uni -
ver sa lis ta, mien tras en otros -tal el ca so
de Ar gen ti na- se pro fun di za ba la bre -
cha de ine qui dad en el ac ce so y po si bi -
li da des de asis ten cia, en el con tex to de
una re for ma ba sa da en la ló gi ca de
mer ca do. 
En ese mar co se die ron los  pro ce sos de
trans for ma ción en Sa lud Men tal cu ya
ex pe rien cia re co ge es te li bro y de las
que el au tor fue pro ta go nis ta. La crea -
ción de los CAPS (Cen tros de Aten ción
Psi co so cial) acom pa ñó la crí ti ca y li mi -
ta ción a las in ter na cio nes pro lon ga das
y de te rio ran tes en ins ti tu cio nes ma ni -
co mia les sub si dia das por el es ta do.  
El li bro co mien za con una pre sen ta ción
en la que el au tor ex pli ci ta ini cial men te
el ori gen de su im pli ca ción con la te má -
ti ca. Lue go de ta lla  los ob je ti vos -“ha cer
re fle xio nar al lec tor so bre el pro ce so
que va des de la psi quia tría y los ma ni -
co mios a los pro yec tos ac tua les de
cons truc ción de un nue vo ‘lu gar so cial’
pa ra las per so nas en su fri mien to men -
tal”- pa ra fi nal men te in tro du cir de ma -
ne ra sin té ti ca los de sa rro llos de ca da
ca pí tu lo. En ellos, el re co rri do con cep -
tual va his to ri zan do el pro ce so de cons -
ti tu ción del mo de lo asi lar-ma ni co mial
y de fi nien do los al can ces del cam po de
la sa lud men tal. Lue go, en el ca pí tu lo 5,
“Ca mi nos y Ten den cias de las Po lí ti cas
de Sa lud Men tal y Aten ción Psi co so cial
en Bra sil”, los con cep tos de sa rro lla dos
se plas man en el pro ce so es pe cí fi co de
su país, in clu yen do la ar ti cu la ción en tre
sa lud men tal y el pro gra ma de Sa lud
Fa mi liar.
Los de sa rro llos teó ri cos son acom pa ña -
dos y sos te ni dos por ex pe rien cias. En el
ca pí tu lo 4,  “Sa lud Men tal y Aten ción
Psi co so cial”, se na rra, co mo ejem plo, la
his to ria de una mu jer en ce rra da en una
cel da de uno de aque llos hos pi cios, ol -
vi da da has ta que mu rió de ham bre y
frío, cu yo cuer po, re ti ra do años des -
pués, de jó una hue lla im bo rra ble en el
pi so. An tes de  que la di rec ción del hos -
pi tal le van ta ra las bal do sas co mo for ma
de abo lir esa si lue ta im pre sa, Pau lo
Ama ran te y sus com pa ñe ros la fo to gra -
fia ron y pu bli ca ron. La na rra ción apo ya
en aná li sis de la fa ci li dad con que, fren -
te a es tas for mas ex tre mas, las ini cia ti -
vas de trans for ma ción se han vis to re -
du ci das a una sim ple rees truc tu ra ción
de mo de los de asis ten cia. Por el con tra -
rio, el au tor plan tea que el ver da de ro
de sa fío es su pe rar es ta re duc ción, con -
si de ran do el cam po de la sa lud  men tal
y de la aten ción psi co so cial co mo un
pro ce so com ple jo que de be re cu pe rar la
con di ción de ciu da da nía y de su je to de
de re cho de las per so nas que han si do
atra pa das en los dis po si ti vos ma ni co -
mia les. Com par te en ello pos tu la dos
con el pro ce so de abo li ción de las ins ti -
tu cio nes psi quiá tri cas en Ita lia y re to ma
al gu nos de los pen sa do res de la an tip si -
quia tría más ra di cal, co mo Ro nald
Laing. 
No creo ne ce sa rio ade lan tar ex ten sa -
men te el tex to al lec tor  por que la pre -
sen ta ción que ha ce el au tor es una ex ce -
len te aper tu ra. Pe ro de sea ría agre gar
una úl ti ma ob ser va ción so bre la  in te -
gra ción re gio nal, la con fi gu ra ción de
un blo que de paí ses de Amé ri ca La ti na.
Me re fie ro a la in te gra ción en su sen ti -
do más am plio, a la de la cul tu ra en ten -
di da co mo in ter cam bio y trans for ma -
ción en tre di ver sos. Una pers pec ti va
que ha abier to po si bi li da des pa ra el
sub con ti nen te. Ella  nos da rá en el fu tu -
ro, es pe ro, la po si bi li dad de pres cin dir
de las tra duc cio nes aun que ca da uno
man ten ga el te rri to rio de su len gua.

Ce le bro la ini cia ti va edi to rial de pu bli -
car en es pa ñol es te li bro de Pau lo Ama -
ran te, com pa ñe ro de ru ta e in ter lo cu tor
pri vi le gia do so bre prác ti cas en sa lud
men tal sub je ti van tes y pro mo to ras de
de re chos. Agra dez co que me ha yan
brin da do la po si bi li dad de pro lo gar lo,
que es una ma ne ra de re ci bir a un ami -
go. Bien ve ni do Pau lo, una vez más, a
nues tro idio ma.
Es te tex to con tri bu ye a for ta le cer los
vín cu los con el pen sa mien to en sa lud
co lec ti va de Bra sil, cu ya ori gi na li dad y
po ten cia nos es tan va lio sa. Des de el La -
bo ra to rio de Es tu dos e Pes qui sa em
Saú de Men tal (LAPS) de la  Es co la Na -
cio nal de Saú de Pú bli ca, Fun da çâo Os -
wal do Cruz en Río de Ja nei ro, Pau lo

Ama ran te, y un gru po de co le gas de sa -
rro llan teo rías y pro mue ven prác ti cas
trans for ma do ras, apor tan do a  la con -
cre ción del en la ce en tre sa lud men tal y
de re chos hu ma nos en el con tex to de la
uni ver sa li za ción del de re cho a la sa lud
en Bra sil. Se tra ta de una pro duc ción
que aú na de sa rro llo teó ri co, téc ni co y
de ci sión po lí ti ca, y que en cuen tra no
po cas re sis ten cias a la par que con vo ca
alian zas y so li da ri da des. Bas te se ña lar
al gu nas de sus lí neas de in ves ti ga ción:
“Car to gra fía de los nue vos ser vi cios de
sa lud men tal en Bra sil”, “In ter na cio nes
en Psi quia tría: pro pues ta de cons truc -
ción de Ob ser va to rios de Ciu da da nía y
Pro tec ción de De re chos de las Per so nas
con Tras tor nos Men ta les”, “Lo cu ra, Ar -
te y Cul tu ra”, “Sa lud Men tal y De re -
chos Hu ma nos”, en tre otros. 

Pau lo Ama ran te ha si do un ges tor fun -
da men tal de los Fó rum de Saú de Co le -
ti va, Saú de Men tal e Di rei tos Hu ma nos
en su país, a la par que un cons tan te co -
la bo ra dor so li da rio de los Con gre sos de
Sa lud Men tal y De re chos Hu ma nos que
or ga ni za la Uni ver si dad de las Ma dres
anual men te  en Bue nos Ai res. 
En Bra sil, el mo vi mien to de sa lud co lec -
ti va lo gró una ar ti cu la ción in no va do ra
en tre pro duc ción teó ri ca mul ti fa cé ti ca e
in ter dis ci pli na ria -de no ta ble ri gor aca -
dé mi co-  y el de sa rro llo de prác ti cas po -
lí ti co sec to ria les trans ver sa les. Fue  pro -
duc to de es te pro ce so el re co no ci mien to
de la sa lud co mo de re cho en la re for ma
cons ti tu cio nal de 1988. A su vez, es te
fue el pun to de par ti da del de sa rro llo
del Sis te ma Úni co de Sa lud (SUS). Así,
Bra sil fue el país del sub con ti nen te que,
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CON CUR SO 
20 AÑOS DE TO PÍA RE VIS TA

TER CER CON CUR SO NA CIO NAL 
E IN TER NA CIO NAL LI BRO DE EN SA YO   

EDI TO RIAL Y RE VIS TA TO PIA  2009-2010
La edi to rial y la re vis ta To pía lla man a un con cur so na cio nal e 

in ter na cio nal con el fin de la pre sen ta ción de un LI BRO DE EN SA YO.
El mis mo es ta di ri gi do a pro fe sio na les de cual quier 

dis ci pli na in te re sa dos por los pro ble mas que atra vie san nues tra cul tu ra.
El te ma es li bre en mar ca do den tro de las áreas 

Psi coa ná li sis, So cie dad y Cul tu ra.
El pri mer pre mio con sis ti rá en la 

PU BLI CA CIÓN DEL MIS MO EN FOR MA DE LI BRO, por la Edi to rial To pía, 

en la Co lec ción “FI CHAS PA RA EL SI GLO XXI”. 

A los en sa yos que re ci ban la 1ª y 2ª men ción 

SE LES PU BLI CA RÁ UN FRAG MEN TO en la re vis ta To pía.

Co mi sión de Pre se lec ción
Héc tor Frei re, Cé sar Ha za ki, Ale jan dro Vai ner, 

Su sa na Ra gat ke y Car los Bar za ni
Ju ra do

Juan Car los Vol no vich, Ja ni ne Pu get, Vi cen te Zi to Le ma, 
Eduar do Sar te lli, Emi lia no Ga len de y En ri que Car pin te ro

Re cep ción de tra ba jos has ta el 31 de ju lio de 2010
Ba ses del con cur so en www .to pia .co m.ar

Pró lo go de Ali cia Stol ki ner



Los tra ba ja do res del Cen tro de Sa lud
Men tal N°3 “Dr. Ar tu ro Ameg hi no”,
cons ti tui mos nues tra Aso cia ción de
Pro fe sio na les re cu pe ra da la de mo cra cia
en el año 1983.
La cau sa siem pre fue y es la de fen sa del
hos pi tal pú bli co y gra tui to y de los de -

re chos de to da la co mu ni dad que in te -
gra mos, tan to pro fe sio na les co mo pa -
cien tes.  És ta es la ra zón que nos iden ti -
fi ca y nos con gre ga. Apren di mos que la
lu cha co lec ti va y or ga ni za da tie ne efec -
tos so bre la pra xis clí ni ca, las rei vin di -
ca cio nes de los tra ba ja do res y las  po lí -

ti cas de sa lud men tal. De ci mos, ha cer
lu gar a la pa la bra es con di ción de los
de re chos hu ma nos.
El so por te de nues tra his to ria de lu cha,
es tá da do por el con sen so y la par ti ci -
pa ción de mo crá ti ca de to dos los tra ba -
ja do res del cen tro, en mar ca da en la le -
tra y el es pí ri tu de la Ley 448 de Sa lud
Men tal. Ba jo es ta con sig na los pro fe sio -
na les del Cen tro de Sa lud Men tal
Ameg hi no, de nun cia mos que la ma nio -
bra de des ti tu ción de su di rec tor Dr.
Ru ben Sli pak, no só lo fue  ile gí ti ma si -
no vio len ta men te con cre ta da y cons ti -
tu ye un es ca lón más en el plan de go -
bier no de Ma cri de de jar sin aten ción en
Sa lud Men tal a la po bla ción que tan to
del ám bi to de la ciu dad, co mo del co -
nur ba no bo nae ren se, se atien de en
nues tra pres ti gio sa ins ti tu ción.
La aten ción de la Sa lud Men tal de la
po bla ción es tá en ries go.
Ma ni fes ta mos nues tro ab so lu to re cha zo
a la de sig na ción de la Dra .Ce li na R.
Fabry kant co mo di rec to ra del Ameg hi -
no. Mues tra de ello ha si do la ma si va
par ti ci pa ción de to dos los pro fe sio na les
en los di fe ren tes ac tos en los que ma ni -
fes ta mos nues tra re sis ten cia fren te a es -
te ava sa lla mien to.
Sin em bar go y a pe sar de la opo si ción
ge ne ra li za da de los tra ba ja do res, el go -
bier no de la ciu dad, por in ter me dio de
su re cien te men te de sig na do Di rec tor
Ad jun to de Sa lud Men tal, Dr.Al cain,
per ma ne ció sor do a nues tros  re cla mos.
No só lo des co no cien do la le gi ti mi dad
de los mis mos si no lle ván do se por de -
lan te una his to ria de vi da ins ti tu cio nal
de di ca da al tra ba jo de asis ten cia y do -
cen cia. 
En tra ron así,  ava sa llan do, in ti mi dan -
do, sin me dir ni las ac cio nes pro du ci -
das ni sus con se cuen cias.  Las imá ge nes
te le vi si vas (Cró ni ca TV – 17/9/09) son
cla ra mues tra de la vio len cia ejer ci da
so bre los tra ba ja do res y pa cien tes que
ma ni fes ta ban su opo si ción al gri to de
un ¡NO! 
Nues trare sis ten cia con ti núa, por lo que
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La Asociación de Profesionales del 
Ameghino dice :

BAS TA DE COR PO RA CIO NES QUE
SO LO QUIE REN EM PAS TI LLAR A LA
PO BLA CION

POR  QUÉ EN EL AMEG HI NO DE CI MOS NO! NO! N0!

Próxima 
TOPIA Revista

con 

TOPIA EN LA CLINICA

A B R I L  2 0 1 0

NO QUE RE MOS NI ÑOS ME DI CA LI -
ZA DOS CO MO RA TAS DE LA BO RA -
TO RIO.

QUE RE MOS PO LI TAS ETI CAS PA RA
SA LUD MEN TAL, NO ASO CIA CIO -
NES PA RA FAC TU RAR

QUE RE MOS AU TO RI DA DES QUE
INS PI REN RES PE TO, NO VER GÜEN -
ZA

QUE RE MOS DI REC TI VOS CON AU -
TO RI DAD MO RAL, NO TI TE RES DEL
PO DER ECO NO MI CO

ME NOS CO RRUP CION Y MAS IN -
VER SION EN SA LUD MEN TAL

QUE RE MOS CA SAS DE ME DIO CA -
MI NO, NO NE GO CIOS IN MO BI LIA -
RIOS

QUE RE MOS NOM BRA MIEN TOS PA -
RA PRO FE SIO NA LES AD HO NO -
REM, NO EL CIE RRE DE SER VI CIOS
POR FAL TA DE PRO FE SIO NA LES DE
PLAN TA.

NO A LA DIS CRI MI NA CION LA BO -
RAL DE PA CIEN TES CON TRAS TOR -
NOS PS QUIA TRI COS- SI AL SE CRE -
TO PRO FE SIO NAL

SI A LA CREA CION DE ES PA CIOS
CUL TU RA LES PA RA LA IN SER CION
CREA TI VA DE LOS PA CIEN TES.- NO
AL EX TER MI NIO DE LA CUL TU RA

¿SA BIAS QUE EL AMEG HI NO ES
UNO DE LOS DOS HOS PI TA LES DE
LA CIU DAD QUE NO FAC TU RA
PRES TA CIO NES?

¿SA BIAS QUE EL AMEG HI NO
ATIEN DE EN FOR MA GRA TUI TA A
TO DO AQUEL QUE RE QUIE RA TRA -
TA MIEN TO AM BU LA TO RIO? 

¿SA BIAS QUE EN EL AMEG HI NO EL
TIEM PO DE TRA TA MIEN TO DE PEN -
DE DE CA DA CA SO?

¿SA BIAS QUE EN EL AMEG HI NO
TRA BA JAN 300 PO FE SIO NA LES SIN
SUEL DO AL GU NO? SÓ LO EL 25%
CO BRA.

CON VO CA MOS A TO DA LA CO -
MU NI DAD A DE FEN DER LA SA -
LUD MEN TAL

ASO CIA CIÓN DE PRO FE SIO NA LES
DEL  AMEG HI NO

26 años de lu cha

Por Asoc .Prof.

Sil via At zo ri  (Pre si den ta)

Glo ria Pan dol fi (Se cre ta ria)

Asoc profcsm3@g mail .com

El sá ba do 26 de sep tiem bre de 2009, se rea li zó el pri mer en -
cuen tro con vo ca do pa ra in te grar el “Co lec ti vo 448 de Sa lud
Men tal”
El mis mo con tó con una gran con cu rren cia y re pre sen ta -
ción (pa cien tes- fa mi lia res de pa cien tes- tra ba ja do res,
pro fe sio na les y aso cia cio nes e ins ti tu cio nes de la sa lud
men tal- asam bleas ba rria les- or ga ni za cio nes de de re -
chos hu ma nos y de la cul tu ra).
Con mo ti vo de ce le brar se es te 10 de oc tu bre el día In ter -
na cio nal de la 
Sa lud Men tal ha ce mos pro pi cia la co mu ni ca ción de los
re cla mos sur gi dos en ese even to, a sa ber:
La efec ti va apli ca ción de la Ley 448 de Sa lud Men tal en
los tres sub sec to res.
Una sa lud men tal pú bli ca, gra tui ta e in ter dis ci pli na ria.
La je rar qui za ción de la Di rec ción de Sa lud Men tal y el
nom bra mien to a su car go de un pro fe sio nal idó neo con
el re co no ci mien to de los pro fe sio na les del sec tor.
La re gu la ción y fis ca li za ción sa ni ta ria an te la abu si va
uti li za ción de psi co fár ma cos en la po bla ción.
La efec ti va aten ción de las dis tin tas pro ble má ti cas psi co -
so cia les es pe cial men te las de bi das al im pac to en la sa lud
men tal de la po bla ción de la cri sis so cio-eco nó mi ca. 
La rea li za ción de los es tu dios epi de mio ló gi cos ne ce sa -
rios pa ra co no cer la rea li dad en sa lud men tal de la Ciu dad.
La aper tu ra de los ca na les de par ti ci pa ción de ma ne ra

que se se pa qué ne ce si ta mos y que re mos los ciu da da nos
pa ra nues tra sa lud men tal.
La con vo ca tó ria al Con se jo Ge ne ral de Sa lud Men tal co -
mo or de na la Ley y su re gla men ta ción.
La ac tua li za ción de los dis po si ti vos de sa lud men tal.
La rea per tu ra de los ser vi cios des man te la dos.
La de fen sa de los de re chos hu ma nos de los pa cien tes in -
ter na dos en par ti cu lar an te la uti li za ción de los mis mos
en pro to co los de in ves ti ga ción.
La in me dia ta res ti tu ción en sus car gos de los di rec to res
des pla za dos.
Y ex pre sa mos nues tro enér gi co re pu dio por la agre sión
su fri da por tra ba ja do res del Hos pi tal Mo ya no.
Pa ra sa lir de los en cie rros, abrir la men te a las dis tin tas
pers pec ti vas, en con trar jun tos los ca mi nos ha cia un ver -
da de ro cam bio de la Sa lud Men tal

Por Co lec ti vo 448 de Sa lud Men tal:
An gel Ba rra co, Pa blo Be rre to ni, La li Bor de ga ray, Al fre do
Caei ro, 
Li dia Gil gun, Li lia na He rren dorf, Ve rô ni ca Holl mann, Juan
Pe dro Iri bar ne, Vic to ria La rro sa, Sil via Maltz, Luís Maz za re -
lla, Sil via Mensch, 
Mi guel To llo, El ba Wolf zon, Li dia Za blotzky
Coor di na do ra de Pren sa: Lic. Sil via Maltz 
155 924 3042

COLECTIVO 448 DE SALUD MENTAL


