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El de te rio ro de la Sa lud Pú bli ca es fran -
ca men te ca la mi to so. 
A la fal ta de un pre su pues to ade cua do
se le su ma una po lí ti ca al ser vi cio de los
in te re ses pri va dos. Sin em bar go la lu -
cha en el cam po de Sa lud Men tal con ti -
núa. Por un la do, el an te pro yec to de
Ley Na cio nal de Sa lud Men tal que tu vo
me dia san ción a fi nes del año pa sa do es
cues tio na do por el con jun to de las aso -
cia cio nes de psi quia tras y di fe ren tes or -
ga ni za cio nes mé di cas, quie nes rea li za -
ron un lobby pa ra opo ner se a su san ción
en la Cá ma ra de Se na do res con di fe ren -
tes ar gu men tos. El prin ci pal es que la
Ley po ne el cen tro del tra ta mien to en
Sa lud Men tal en el equi po in ter dis ci pli -
na rio, que equi pa ra al psi quia tra con
otros pro fe sio na les de la Sa lud Men tal.
Es to im pli ca cues tio nar el po der del
psi quia tra y su fun ción de ga ran ti zar
que el eje del tra ta mien to sea la me di ca -
ción. El ob je ti vo de es tos gru pos es psi -
quia tri zar el pa de ci mien to sub je ti vo
plan tean do una dis pu ta en re la ción a
las prác ti cas pro fe sio na les pa ra no de -
ba tir los con te ni dos éti cos, cien tí fi cos y
po lí ti cos que de be sos te ner una Ley Na -
cio nal de Sa lud Men tal. Por otro la do,
fren te al po der de las mo vi li za cio nes,
hay sec to res que in ten tan in ti mi dar a
quie nes apo ya mos los cam bios. Hoy
de be mos su mar la agre sión al Dr. Luis
Maz za re lla del Hos pi tal Brau lio Mo ya -
no,  par ti ci pan te del Co lec ti vo 448.
Las le yes son pa sos ne ce sa rios pa ra
avan zar en el cam po de Sa lud Men tal.
Pe ro no son su fi cien tes ya que el po der
se en cuen tra en una alian za en tre sec to -
res del Es ta do, 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 jan sus
in te re ses en las obras so cia les y las or -
ga ni za cio nes mé di cas que se opo nen a
cual quier pro yec to de trans for ma ción.
Es to bien lo sa be mos en la Ciu dad de
Bue nos Ai res con la ley 448. De allí que
sos te ner la so cia li za ción de la sa lud no
im pli ca so la men te una for mu la ción
ideo ló gi ca si no ser con se cuen tes con
una éti ca pa ra lle var ade lan te una pers -
pec ti va ra cio nal y cien tí fi ca en el cam po
de la Sa lud Men tal. En es te sen ti do pa -
ra opo ner se al po der pri va do es ne ce sa -
rio que el Es ta do sos ten ga la sa lud pú -
bli ca de sa rro llan do una po lí ti ca uni ver -
sa lis ta de se gu ri dad so cial con la par ti -
ci pa ción de equi pos in ter dis ci pli na rios
y los usua rios. Pa ra ello de be asig nar
un pre su pues to ade cua do pa ra dar una
co ber tu ra de Sa lud a to dos los ciu da da -
nos in de pen dien te men te de sus po si bi -
li da des eco nó mi cas y que los pro fe sio -
na les co bren un suel do acor de con la
prác ti ca que rea li zan. Es to no só lo es
po si ble si no ne ce sa rio.
Ca so con tra rio si la Ley Na cio nal de Sa -
lud Men tal se san cio na, sus ar tí cu los
que da rán co mo me ros enun cia dos si el
po der va a se guir es tan do en ma nos de
las em pre sas pri va das. En es te ca mi no
in ten ta mos se guir ha cien do apor tes pa -
ra es ta lu cha. 
Una lu cha que no de be que dar so la -
men te en cues tio nes pro fe sio na les si no
tam bién de be in cluir a otros sec to res so -
cia les.  
En es te nú me ro hay apor tes im pres cin -
di bles pa ra el cam po de Sa lud Men tal.
Por un la do, “La psi quia tría en Fran cia:
ne ga ción de la lo cu ra y do mes ti ca ción
del su je to”, don de el pres ti gio so pe rio -
dis ta y co la bo ra dor de Le Mon de Di plo -
ma ti que Pa trick Cou pe choux nos re la ta
cuál es el es ta do de si tua ción de la
“con tra rre for ma psi quiá tri ca” a la fran -

ce sa que in ten ta des truir la tra di ción de
las re for mas he chas el si glo pa sa do. Por
otro la do, Juan Pun dik ha ce un ex haus -
ti vo aná li sis del ori gen y los al can ces
hoy de “el” ma nual psi quiá tri co en “El
DSM: la bi blia del to ta li ta ris mo”. Da río
Va lla da res y Da nie la Ca va ci ni nos traen
la ac tua li dad de la vio len cia ins ti tu cio -
nal en el ma ni co mio.
El Dos sier es tá de di ca do a la cri sis del
pa triar cado. En ri que Car pin te ro ana li -
za en el edi to rial la cri sis de la no ve la
fa mi liar freu dia na, lo que “nos lle va co -
mo psi coa na lis tas a re co no cer la ne ce si -
dad de de sa rro llar ins tru men tos teó ri -
cos y clí ni cos que pue dan dar cuen ta de
una au to ri dad di fe ren te a la del pa triar -
ca do.” Ire ne Me ler ana li za la vi ta li dad
del pa triar ca do hoy; Eva Gi ber ti re vi sa
el con cep to de “ma dre aban do nan te”
en la adop ción; Jor ge Ho ra cio Raí ces
Mon te ro to ma la cues tión de la mu ti la -
ción ge ni tal fe me ni na y Car los Bar za ni
afir ma los mo ti vos de nues tra po si ción
fren te al ma tri mo nio igua li ta rio. 
To pía en la Clí ni ca abor da di fe ren tes
cues tio nes. Ale jan dro Vai ner re vi sa la
cues tión del fin de aná li sis co mo una
uto pía de pa cien tes y ana lis tas. La sec -
ción “Có mo tra ba ja con…”, en es te ca so
im pli ca a Ro ge lio Ri mol di y la bu li mia.
Ana Be re zin mues tra el dis po si ti vo de
tra ba jo clí ni co em plea do en el pro gra -
ma de asis ten cia psi co so cial y hu ma ni -
ta ria a los so li ci tan tes de re fu gio y re fu -
gia dos en Ecua dor, Ve ne zue la y rea sen -
ta dos en Ar gen ti na. Fi nal men te Ri car do
Klein am plía la cues tión de la con tra -
trans fe ren cia tra ba ja da en nues tro nú -
me ro an te rior en su car ta de lec to res.
Co mo siem pre hay más. Héc tor Frei re
tra ba ja so bre los es pa cios poé ti cos en el
ci ne; Cé sar Ha za ki so bre la le yen da de
“El fa mi liar”, los ado les cen tes y el sui -
ci dio; Car los Tros man so bre el dis cur so
me diá ti co co mo fá bri ca del cuer po hu -
ma no del si glo XXI; Ile na Ce lot to de -
nun cia los la zos eco nó mi cos en tre los
ca pi ta les mi ne ros y el rec to ra do de la
UBA plan tean do la ne ce si dad de re cha -
zar los fon dos de la em pre sa La Alum -
bre ra en el pre su pues to de la Uni ver si -
dad.  
Ya es ta mos en ple no año XX de To pía
Re vis ta. Se mul ti pli can las oca sio nes
pa ra ce le brar los vein te años de pro duc -
ción de un pen sa mien to crí ti co. Y pa ra
ter mi nar los fes te jos va yan agen dan do
el vier nes 19 de no viem bre a las 21 hs.
don de es tán to dos in vi ta dos pa ra la
fies ta que va mos a rea li zar en la ca lle
Ar me nia 1242 CA BA. En ella va a can -
tar Ca ra col (can tor de mú si ca ciu da da -
na), to ca rán Fer nan do Rus co ni-Ham -
mond Trío (jazz lo cal) y se en tre ga rán
los pre mios del Ter cer Con cur so Li bro
de En sa yo To pía. 
Co mo bro che se sor tea rá en tre los pre -
sen tes la es cul tu ra Ring To ne - Ro din
creada es pe cial men te pa ra la re vis ta To -
pía por Mi guel Va yo.     
Vein te años es mo ti vo su fi cien te pa ra
fes te jar.
Los es pe ra mos.

En ri que Car pin te ro, Cé sar Ha za ki y
Ale jan dro Vai ner
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Los edi to res se re ser van los de re chos de los
ar tí cu los pu bli ca dos. Los nú me ros  an te rio -
res se ven den al pre cio del úl ti mo nú me ro.

To pía se acer ca bas tan te a un con cep to que uti li zo en mi prác ti ca ins ti tu cio nal co mo psi coa na lis ta. En cier ta
for ma, es una re de fi ni ción “mo der na” de la Uto pía. Por que la uto pía re de fi ni da así, mo der na men te, no es un
no lu gar, si no que es lo con tra rio de la re ne ga ción. La re ne ga ción es ne gar una rea li dad so cial en la que se es -
tá in mer so, o ne gar las ca rac te rís ti cas de es ta rea li dad so cial, y ne gar que se nie ga. Es to tie ne un ejem plo exal -
ta do y pa ra dig má ti co en to da la épo ca de la re pre sión in te gral don de pre ci sa men te, lo que se bus ca ba era que
la gen te ne ga ra las si tua cio nes si nies tras que es ta ban acon te cien do... Es ta de fi ni ción mo der na de uto pía, no
so la men te tie ne la fuer za clá si ca de la uto pía, de pro po ner se una ins tan cia dis tin ta, si no que es en fun ción de
una co sa muy tó pi ca: ne gar se a acep tar aque llas co sas que nie gan la rea li dad.                 Fernando Ulloa
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La fa mi lia pa triar cal no es el úni co mo -
de lo que re pre sen ta a la “fa mi lia” y al
“pa dre”. Es ta es una fi gu ra his tó ri ca
cu yo oca so da lu gar a otras com bi na -
cio nes en tre los se xos y las for mas de
po der. No es que las for mas de do mi -
na ción co mo la ex plo ta ción de jen de
exis tir, es tas se re nue van pe ro el pa -
triar ca do es ta de sa pa re cien do co mo
nor ma ex clu si va de la or ga ni za ción fa -
mi liar.  
Cuan do se ha bla de cri sis del sis te ma
pa triar cal se ha ce re fe ren cia al de bi li ta -
mien to de un mo de lo de fa mi lia ba sa do
en la au to ri dad y do mi na ción so bre la
mu jer y los hi jos del hom bre adul to he -
te ro se xual que es con si de ra do el je fe de
fa mi lia. En es te sen ti do vi vi mos un mo -
men to de tran si ción don de el pa triar ca -
do si gue sien do la es truc tu ra fa mi liar
do mi nan te pe se a que ca da vez son
más im por tan tes los fac to res que han
pro vo ca do su cri sis. De allí que, quie -
nes quie ren se guir man te nien do es ta
es truc tu ra de ben vol ver a le gi ti mar
aque llos va lo res que su po nes eter nos,
na tu ra les o di vi nos. 
Vea mos al gu nos mo men tos de su de sa -
rro llo.  

Fo to gra fía y fa mi lia

La fo to gra fía fue una de los pri me ros
ri tos so cia les de la mo der ni dad. Des de
fi na les del Si glo XIX la fo to gra fía se
trans for mó en un ins tru men to pri vi le -
gia do pa ra la re pre sen ta ción de las fa -
mi lias. Cuan do ir a un es tu dio fo to grá -
fi co se hi zo ha bi tual y se ex ten dió a las
cla ses me dias la fo to gra fía per mi tió
eter ni zar los gran des acon te ci mien tos
de la vi da fa mi liar. Es así co mo la fo to -
gra fía so lem ni za los ri tua les que se
con si de ran ne ce sa rios pa ra su fun cio -
na mien to: el ca sa mien to, las reu nio nes
de los pa dres con los hi jos, las va ca cio -
nes, los ami gos. Es tos lu ga res, so cial -
men te asig na dos, son co mún men te es -
te reo ti pa dos al dar cuen ta de un lu gar
idea li za do don de uno pue de ob ser var
son ri sas y abra zos que de jan de la do
los re sen ti mien tos y las ri va li da des que
tam bién for man par te del gru po fa mi -
liar. 

Es ta mi ra da fa mi liar re pro du ce lo que
Bor dieu lla ma “la ma nu fac tu ra do més -
ti ca de los em ble mas do més ti cos” pro -
pios de la cul tu ra do mi nan te. Es de cir,
las nor mas que or ga ni zan la cap ta ción
de la ima gen son in di so lu bles del sis te -
ma de va lo res im plí ci tos pro pios de
una cla se o sec tor so cial en la me di da
que par ti ci pa del ima gi na rio sim bó li co
de esa épo ca. Di cho de otra ma ne ra, la
sub je ti vi dad ob je ti va da en una fo to gra -
fía re mi te a la in te rio ri za ción de las
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con di cio nes so cia les de po si bi li dad de
esas sig ni fi ca cio nes que ex pre sa la ima -
gen. Por ello di ce Bor dieu: “aún cuan do
la pro duc ción de la ima gen sea en te ra -
men te ad ju di ca da al au to ma tis mo de la
má qui na la to ma si gue sien do una elec -
ción que in vo lu cra va lo res es té ti cos y
éti cos”. Pues to que es una “elec ción que
ala ba, y que su in ten ción es fi jar, es de -
cir so lem ni zar y eter ni zar, la fo to gra fía
no pue de que dar en tre ga da a los aza res
de la fan ta sía in di vi dual y, por la me -

dia ción del et hos -in te rio ri za ción de sin -
gu la ri da des ob je ti vas y co rrien tes- el
gru po su bor di na es ta prác ti ca a la re gla
co lec ti va, de mo do que la fo to gra fía
más in sig ni fi can te ex pre sa, ade más de
la in ten cio nes ex plí ci tas de quién la ha
to ma do, el sis te ma de los es que mas de
per cep ción, de pen sa mien to y de apre -
cia ción co mún a to do gru po”. 
En tre las fo to gra fías que guar do hay una de
gran ta ma ño pro te gi da por una an ti gua
car pe ta ne gra tro que la da. La fo to tie ne una
his to ria. A me dia dos de 1932 mis abue los
de ci die ron ir a un es tu dio pa ra que sa ca ran
una fo to de la fa mi lia. Esa ma ña na sus cua -
tro hi jos va ro nes es ta ban con sus tra jes cru -
za dos y las me jo res cor ba tas. Se gún se
cuen ta los me no res no que rían cam biar se ya
que no en ten dían la im por tan cia de ese mo -
men to fa mi liar. El ob je ti vo era ha cer una co -
pia pa ra ca da uno de sus hi jos. Una for ma
de tras mi tir un le ga do. 
La fo to siem pre me lla mó la aten ción por la
so lem ni dad de su ima gen. Mi abue lo era el
úni co que es ta ba sen ta do en un si llón de fi -
na ma de ra. De trás pa ra da mi abue la se des -
ta ca ba por su fi na ele gan cia. Al re de dor de
ella los dos hi jos ma yo res. Ade lan te los dos
me no res. Uno de ellos con ca mi sa, cor ba ta y
pan ta lón cor to ya que te nía 12 años. El otro
con un tra je de pan ta lón cor to pues to da vía
no ha bía cum pli do los 18 años. La ves ti -
men ta se ña la ba el lu gar so cial y fa mi liar
que ca da uno per te ne cía. To dos mi ra ban se -
ria men te la cá ma ra pa ra dar cuen ta de la
tras cen den cia de ese ac to pri va do que iba a
cap tu rar la ima gen. No hay que es for zar se
pa ra ob ser var co mo allí es tán for mal men te
to dos los re qui si tos ne ce sa rios que de fi nen

los ri tua les de una fa mi lia pa triar cal de cla -
se me dia ur ba na de la pri me ra mi tad del si -
glo XX.

La fa mi lia co mo pa tri mo nium

La pa la bra “fa mi lia” vie ne del la tín. Es
una pa la bra de ri va da de fa mu lus que
sig ni fi ca sir vien te o es cla vo. La pa la bra
“fa mi lia” era equi va len te a pa tri mo nio
(pa la bra que de ri va del la tín pa tri mo -
nium. Tér mi no uti li za do por los an ti -

guos ro ma nos pa ra los bie nes que he re -
dan los hi jos de sus pa dres o abue los) e
in cluía no só lo a los pa rien tes si no a los
sir vien tes de la ca sa del amo. En Ro ma
de sig na ba ini cial men te al con jun to de
los es cla vos per te ne cien tes a una ca sa y
por ex ten sión se apli ca ba a to das las
per so nas, li bres o es cla vas, que en ella

ha bi ta ban. Tam bién la pa la bra “fa mi -
lia” de ri va de fa mes que sig ni fi ca “ham -
bre”, de mo do que los fa mi lia res, sean
con san guí neos o sir vien tes do més ti cos,
son aque llos que sa cian su ham bre en
una mis ma ca sa a la que el pa ter fa mi lias
de be ali men tar. Es de cir, des de sus orí -
ge nes la fa mi lia se sus ten ta en el pa -
triar ca do.
Las teo rías so bre el ori gen de la fa mi lia
son di ver sas; los an tro pó lo gos pien san
en un pro ce so his tó ri co que, par tien do
de la hor da in di fe ren cia da, fue ins ti tu -
yen do re gu la cio nes que die ron lu gar a
la for ma ac tual de la fa mi lia. Freud ima -
gi na en su tex to Tó tem y ta bú una hor da
pri mi ti va go ber na da por un ma cho des -
pó ti co. El pac to so cial ha bría sur gi do
por un acuer do rea li za do en tre los hi jos
va ro nes, quie nes lue go de ma tar a su
pa dre pa ra te ner ac ce so a las hem bras
que aquel mo no po li za ba, acep ta ron re -
nun ciar a ellas a fin de evi tar la ri va li -
dad fra tri ci da. De es te mo do, se ins tau -
ró la exo ga mia y con ella el in ter cam bio
so cial y la pri me ra re gu la ción le gal con -
sis ten te en la in ter dic ción del in ces to.
Fe de ri co En gels a tra vés del li bro El ori -
gen de la fa mi lia, la pro pie dad pri va da y el
Es ta do ex pli ca la evo lu ción de la fa mi lia
y se ña la su ca rác ter his tó ri co y so cial.
En el pa triar ca do ve la de rro ta de la
mu jer ya que és ta se con vier te en el pro -
le ta rio del hom bre lle van do la lu cha de
cla ses al in te rior de la fa mi lia. Pe ro tam -
bién sos tie ne que  las “re la cio nes de se -
xua li dad” de ben dis tin guir se de las “re -
la cio nes de pro duc ción” ya que la or ga -
ni za ción so cial en que vi ve la po bla ción
de cier ta épo ca his tó ri ca y cier to país es -
tá de ter mi na da por am bos ti pos de pro -
duc ción: por la eta pa de de sa rro llo del
tra ba jo por un la do y de la fa mi lia por
el otro.

De es ta ma ne ra va mos a en con trar en
los ini cios del ca pi ta lis mo una fuer te re -
la ción con la or ga ni za ción fa mi liar pa -

LA CRISIS DE LA NOVELA FAMILIAR 
FREUDIANA

ES EN LOS ’60 Y ’70 DON DE
LA MO DER NI DAD MO DI FI CA 
EL IMA GI NA RIO SO CIAL 
TRA DI CIO NAL, CU YOS 
EFEC TOS PO NEN EN 
CUES TIO NA MIEN TO LA 
FA MI LIA PA TRIAR CAL

EDITORIAL / 

ENRIQUE CARPINTERO
Psicoanalista
enrique.carpintero@topia.com.ar

Mo da li dad de tra ba jo: Ca da cla se con ta rá con un dis pa -
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triar cal al crear se un ca pi ta lis mo cor po -
ra ti vo y un ca pi ta lis mo do més ti co, don -
de es te úl ti mo se ba sa en la fa mi lia pa -
ra: 1º) tras mi tir la he ren cia y la con ti nui -
dad de la lí nea fa mi liar al im po ner un
con trol mo ral a la mu jer di fe ren te del
hom bre pa ra ase gu rar la cer te za de sus
he re de ros; 2º) re pro du cir la fuer za de
tra ba jo y 3º) tras mi tir los va lo res de la
ideo lo gía do mi nan te. El pa dre-pa dro ne
reú ne la fa mi lia bio ló gi ca y la eco nó mi -
ca pa ra ga ran ti zar su po der. En es te
sen ti do co mo di ce Ma nuel Cas tell: “El
pa triar ca do es una es truc tu ra bá si ca de
to das las so cie da des con tem po rá neas.
Se ca rac te ri za por la au to ri dad, im pues -
ta des de las ins ti tu cio nes, de los hom -
bres so bre las mu je res y sus hi jos en la
uni dad fa mi liar. Pa ra que se ejer za es ta
au to ri dad, el pa triar ca do de be do mi nar
to da la or ga ni za ción de la so cie dad, de
la pro duc ción y el con su mo, el de re cho
y la cul tu ra. Las re la cio nes in ter per so -
na les y, por tan to, la per so na li dad, es tán
tam bién mar ca das por la do mi na ción y
la vio len cia que se ori gi nan en la cul tu -
ra y las ins ti tu cio nes del pa triar ca do.
No obs tan te, des de el pun to de vis ta
ana lí ti co y po lí ti co, es esen cial no ol vi -
dar su en rai za mien to en la es truc tu ra
fa mi liar y en la re pro duc ción so cio bio -
ló gi ca de la es pe cie, mo di fi ca das por la
his to ria (cul tu ra). Sin la fa mi lia pa triar -
cal, el pa triar ca do que da ría de sen mas -
ca ra do co mo una do mi na ción ar bi tra ria
y aca ba ría sien do de rro ca do por la re be -
lión de la `mi tad del cie lo` man te ni da
ba jo so me ti mien to a lo lar go de la his to -
ria.”
En ten de mos por fa mi lia nu clear al mo -
de lo tra di cio nal de fa mi lia, sur gi do a
par tir de la pri me ra re vo lu ción in dus -
trial a fi na les del Si glo XVIII. Es ta fa mi -
lia nu clear se de fi nía co mo una pa re ja
he te ro se xual uni da en ma tri mo nio y
que po see uno o más hi jas e hi jos bio ló -
gi cos o adop ta dos, don de to dos sus in -
te gran tes coe xis ten en una mis ma vi -
vien da. 
En es ta épo ca, ca sar se era fun dar un ho -
gar, es de cir crear una rea li dad so cial
cla ra men te de fi ni da y va lo ra da so cial -
men te. El ma tri mo nio se rea li za ba pa ra
que los cón yu ges se pres ta ran ayu da
mu tua men te a lo lar go de una vi da que,
en los sec to res so cia les obre ros y de cla -
se me dia, se anun cia ba muy du ra. El
ob je ti vo era te ner ni ñas y ni ños, au men -
tan do el pa tri mo nio y le gar les a los hi -
jo s/as pa ra ha cer los triun far y, de es ta
ma ne ra tras cen der uno mis mo. La fa mi -
lia co mo “cé lu la bá si ca” era uno de los
va lo res más im por tan tes de la so cie dad:
se juz ga ba a los in di vi duos en fun ción
de su éxi to o su fra ca so. 
El es pa cio fa mi liar a la vez que per mi tía
el de sa rro llo de las re la cio nes afec ti vas
y sim bó li cas se cons ti tuía en el re pro -
duc tor de las re la cio nes de pro duc ción
ca pi ta lis ta don de el tra ba jo asa la ria do
era su prác ti ca fun dan te. Es te mo de lo
fa mi liar se ba sa ba en la au to ri dad pa -
triar cal so bre los de más miem bros, en
par ti cu lar de las mu je res que de bían
con cen trar la ac ti vi dad en las ta reas do -
mes ti cas, en tan to el hom bre era quien
tra ba ja ba fue ra del ho gar. Una rí gi da
mo ral, es pe cial men te la mo ral se xual
fe me ni na, es ta ba sos te ni da en una se ve -
ra crian za de los hi jos, has ta la in de pen -
den cia de los va ro nes lue go de la ado -
les cen cia, y de las mu je res con el ma tri -
mo nio. De allí se de fi nía que “la ba se
fun da men tal de la fa mi lia, su ob je to
más im por tan te es la re pro duc ción del
hom bre, sus fi nes in me dia tos, la edu ca -
ción mo ral e in te lec tual y su re sul ta do
úl ti mo, la mo ra li za ción de las le yes y
las cos tum bres de los pue blos”
Sin em bar go es te mo de lo fa mi liar no te -

nía el mis mo sen ti do ni el mis mo con te -
ni do pa ra la cla se do mi nan te que pa ra
el res to de los sec to res so cia les; pa ra las
fa mi lias del cam po y de la ciu dad. Te -
ner una vi da pri va da du ran te el Si glo
XIX y prin ci pios del Si glo XX era un pri -
vi le gio pa ra la bur gue sía po see do ra de
gran des re si den cias y que vi vía de sus
ren tas. Las cla ses tra ba ja do ras se veían
obli ga das a for mas de re la cio nes fa mi -
lia res di fe ren tes en es pa cios re du ci dos a
una so la ha bi ta ción y don de la po bre za
obli ga ba a la mu jer y a los hi jos a tra ba -
jar des de pe que ños. Una na cien te cla se
me dia co mien za a re du cir es ta opo si -
ción en tre las fa mi lias de la bur gue sía
con si de ra das “de cen tes” y los sec to res
po pu la res. De es ta ma ne ra se ex pan de
el mo de lo do mi nan te cons tru yen do un
mi to que na rra la an ti gua so li dez mo ral
de la fa mi lia y el pro gre si vo de te rio ro
que trae la mo der ni dad. La fuer za del
pa triar ca do co mien za a de bi li tar se. 
Lle ga do a es te pun to po de mos se ña lar
cin co gran des pe río dos his tó ri cos del
de sa rro llo de la fa mi lia. En la an ti gua
Ro ma el pa triar ca era el re pre sen tan te
de Dios y su fa mi lia es ta ba cons ti tui da
por los pa rien tes, alle ga dos y los es cla -
vos. Lue go apa re ce la fa mi lia tra di cio -
nal (ma dre, pa dre e hi ja s/os) don de la
au to ri dad pa triar cal era una trans po si -
ción de la mo nar quía. Su ob je ti vo era
ase gu rar la trans mi sión de la he ren cia.
Por ello los ca sa mien tos se arre gla ban
en tre los pa dres sin te ner en cuan ta los
de seos de los hi jo s/as. Con el ini cio del
ca pi ta lis mo en el Si glo XVIII nos en con -
tra mos con la fa mi lia mo der na fun da da
en el amor ro mán ti co y la re ci pro ci dad
de los sen ti mien tos. El pa triar ca re pre -
sen ta ba la fi gu ra de la bur gue sía in dus -
trial na cien te aun que es te es que ma fa -
mi liar tam bién fun cio na ba en las otras
cla ses so cia les pa ra re pro du cir la ma no
de obra y la ideo lo gía de la cla se do mi -
nan te. En los ‘60 y ‘70 con el ini cio del
ca pi ta lis mo tar dío se im po ne un ti po de
fa mi lia ba sa do en la re la ti vi dad de los
vín cu los don de las se pa ra cio nes y las
nue vas re com po si cio nes fa mi lia res son
un des ti no po si ble de la or ga ni za ción
fa mi liar. A fi nes del Si glo XX nos en con -
tra mos que jun to a la fa mi lia mo der na
ha apa re ci do una di ver si dad de or ga ni -
za cio nes fa mi lia res que cues tio nan la
he ge mo nía del pa triar ca do: fa mi lias
mo no pa ren ta les, mo no pa ren ta les ex -
ten di das, ho mo pa ren ta les, uni per so na -
les, fa mi lias en sam bla das, etc. 
Al gu nos da tos:
Has ta la dé ca da de los se sen ta en la fa -
mi lia tra di cio nal el pro me dio de edad
de la mu jer pa ra ca sar se era de 20 años.
El ca sa mien to era por ci vil o por igle sia.
La can ti dad de hi jos por mu jer era de
6,5. Pre do mi na la fa mi lia ex ten sa don de
es tán los tíos, abue los u otros pa rien tes. 
En la dé ca da de los ochen ta el pro me -
dio de edad de la mu jer pa ra ca sar se era
de 26 años. Apa re ce un al to ín di ce de
ca sa mien tos y di vor cios. Los ro les en tre
hom bre y mu jer co mien zan a ser re par -
ti dos. La mu jer in gre sa fuer te men te a
las nue vas mo da li da des del mer ca do
la bo ral. La  can ti dad de hi jos por mu jer
era de 2,5. Pre do mi nan las fa mi lias nu -
clea res: pa dre, ma dre e hi jos
En la ac tua li dad la edad pro me dio de la
mu jer pa ra ca sar se es de 27 años. La
can ti dad de hi jos por mu jer es de 2,2.
Los ro les es tán com par ti dos y a ve ces
in ver ti dos en re la ción a la fa mi lia tra di -
cio nal. Hay más mu je res je fas de ho gar.
Ba jo nú me ro de ca sa mien tos y de di vor -
cios, cre cen las unio nes con sen sua das.
Nos en con tra mos con un gran in cre -
men to de fa mi lias mo no pa ren ta les y
ho ga res sin hi jos. Con so li da ción de fa -
mi lias en sam bla das. Hay ma dres so las,

pa re jas sin pa pe les, hi jos fue ra del ma -
tri mo nio, unio nes de pa re jas gay y les -
bia nas, es truc tu ra de fa mi lias en sam -
bla das don de se in te gran hi jos de pa re -
jas an te rio res y nue vos hi jos. Hoy las fa -
mi lias cons ti tui das por una pa re ja e hi -
jos re pre sen tan me nos del 40% de los
ho ga res. En los no ven ta eran el 46,8%.
En ape nas dos dé ca das au men tó la pro -
por ción de mu je res que son je fas de ho -
gar del 21% al 29%. El 80% de quie nes
se se pa ran for man nue vas pa re jas. Hay
una pér di da del mo de lo de la fa mi lia
nu clear.  

La no ve la fa mi liar freu dia na

En los com po nen tes de la re pre sen ta -
ción ju deo-cris tia na el pa dre es el lu gar
del lo gos, de la cul tu ra y fuen te de la li -
ber tad. La ma dre es la na tu ra le za he cha
de sen ti mien tos. Es tos lu ga res fi jos e
ina mo vi bles que es tán sus ten ta dos en el
de re cho na tu ral de ori gen di vi no co -
mien zan a ser cues tio na dos ya que, co -
mo se ña la Mi chel Tort: “El Pa dre es una
so lu ción his tó ri ca, que ac tual men te es ta
ce dien do el lu gar a otras com bi na cio nes
de las re la cio nes en tre los se xos y de las
for mas de po der. El Pa dre nom bra, ni
más ni me nos el nu do que, en Oc ci den -
te, aú na re li gión y po lí ti ca. La cues tión
del pa dre une in di so lu ble men te la cues -
tión del po der y la del su je to: re pre sen -
ta una ma ne ra de de fi nir una re la ción
con el po der, cal ca da de los la zos que se
es ta ble cen con la fi gu ra pa ter na, e in -
clu so se gún la mo da li dad de al gu nas
so cie da des.”   
La no ve la fa mi liar freu dia na plan tea
que amor y de seo, se xo y muer te se ins -
cri ben en el nú cleo de la ins ti tu ción del
ma tri mo nio pa triar cal y he te ro se xual.
Su con cep ción de fa mi lia se sos tie ne en
una or ga ni za ción de le yes de alian zas y
fi lia ción ba sa das en la pro hi bi ción del
in ces to don de ca da su je to se des cu bre
por ta dor de un de seo in cons cien te. Sin
em bar go co mo di ce Eli sa beth Rou di -
nes co: a lo lar go de del Si glo XX la in -
ven ción freu dia na fue ob je to de in ter -
pre ta cio nes di fe ren tes. Los li ber ta rios y
las fe mi nis tas la vie ron co mo un in ten to
de sal va men to de la fa mi lia pa triar cal.
Los con ser va do res co mo un pro yec to

de des truc ción pan se xua lis ta de la fa -
mi lia y el Es ta do. Por úl ti mo, los psi coa -
na lis tas co mo un mo de lo psi co ló gi co
ca paz de res tau rar un or den fa mi liar
nor ma li za dor en el cual las fi gu ras del
pa dre y la ma dre se rían de ter mi na das
por la pri ma cía de la di fe ren cia se xual.
Se gún es te en fo que, ca da va rón es ta ba
des ti na do a con ver tir se en el ri val del
pa dre, ca da mu jer, en la com pe ti do ra de
la ma dre, y to dos los hi jos, en el pro -
duc to de una es ce na pri mi ti va, re cuer -
do fan ta sea do de un coi to irre pre sen ta -
ble. Es que las co rrien tes psi coa na lí ti cas
he ge mó ni cas al to mar la psi co lo gía del
com ple jo de Edi po si guen sos te nien do
el lu gar del hom bre-pa dre co mo lo gos
se pa ra dor y la mu jer-ma dre co mo sen ti -
mien to. De es ta ma ne ra han de ja do de

la do los cam bios his tó ri cos que se han
pro du ci do en las fun cio nes pa ter na y
ma ter na y, fun da men tal men te el sen ti -
do trá gi co que plan tea es te mi to en la
cons ti tu ción de nues tra sub je ti vi dad: el
de seo co mo de seo im po si ble de ser rea -
li za do. Es de cir, los fac to res es truc tu -
ran tes del pro ce so pri ma rio.1
Si la obra de Freud pro du ce di fe ren tes
lec tu ras es por que, a la vez que le asig -
na un lu gar de con si de ra ción a la fa mi -
lia pa triar cal co mo so por te de la sub je -
ti vi dad, po ne en evi den cia sus con tra -
dic cio nes al afir mar la im por tan cia del
de seo en la cons ti tu ción del su je to, re co -
no ce la di fe ren cia de la mu jer, con si de ra
a los ni ños co mo su je tos y ha ce de sa pa -
re cer las fron te ras en tre la nor ma li dad y
anor ma li dad. De allí la im por tan cia que
tie ne su obra, a me dia dos del si glo XX,
cuan do se ace le ran cam bios sig ni fi ca ti -
vos en la vi da co ti dia na. 
Lue go de la se gun da gue rra mun dial el

pro ce so de trans for ma ción ca pi ta lis ta
ha ce su cum bir los usos y cos tum bres
que aún que da ban de prin ci pios de si -
glo. Pe ro es en los ’60 y ’70 don de la mo -
der ni dad mo di fi ca el ima gi na rio so cial
tra di cio nal, cu yos efec tos po nen en
cues tio na mien to la fa mi lia pa triar cal.
Es te pro ce so con ca rac te rís ti cas di fe ren -
tes en ca da país, si bien in cluía a una
mi no ría de la po bla ción, ex pre sa ba
ideas, fan ta sías y de seos de la épo ca cu -
ya sig ni fi ca ción pro du cen trans for ma -
cio nes en la sub je ti vi dad que lle gan
has ta la ac tua li dad.
Pun tua li ce mos cua les son los fac to res
his tó ri cos-so cia les que per mi tie ron es -
tos cam bios.                                                       
1º) La trans for ma ción de la eco no mía y

el mer ca do la bo ral a par tir de la glo ba -
li za ción ca pi ta lis ta -fun da men tal men te
en los paí ses de sa rro lla dos- ha ce que se
pa se de la fa mi lia co mo uni dad de re -
pro duc ción de la ma no de obra a la fa -
mi lia con su mo, en es pe cial en los sec to -
res me dios don de ad quie re una gran
im por tan cia el con fort y el con su mo. De
la fa mi lia ex ten sa se pa sa a la fa mi lia
nu clear que de be con vi vir con otras for -
mas de or ga ni za cio nes fa mi lia res. De la
mu jer ma dre a la mu jer in te gra da a las
nue vas mo da li da des del tra ba jo. 
2º) En las so cie da des tra di cio na les la
mor ta li dad in fan til era muy ele va da, lo
cual lle va ba a la ne ce si dad de te ner mu -
chos hi jo s/as. El avan ce de la me di ci na,
la bio tec no lo gía y la far ma co lo gía han
per mi ti do el con trol cre cien te so bre el
em ba ra zo y la re pro duc ción de la es pe -
cie hu ma na en los paí ses y las cla ses so -
cia les con po der ad qui si ti vo. Es así co -
mo el na ci mien to de los hi jo s/as se
plan tea en tér mi nos de una de ci sión ra -
cio nal de ín do le es tra té gi ca e ins tru -
men ta da a par tir de la pla ni fi ca ción de
la pa re ja. 
3º) La fa mi lia co mo ba se pa ra la trans -
mi sión de la he ren cia y la con ti nui dad
de la lí nea fa mi liar im po ne el so me ti -
mien to y la do ble mo ral a la mu jer pa ra
ase gu rar la cer te za de sus he re de ros:
ma dre cier ta, pa dre in cier to. Es te le ma,
a par tir del aná li sis de fi lia ción por el
ADN, ha que da do ca du co ya que per -
mi te iden ti fi car con ab so lu ta pre ci sión
quié nes son los pa dres. Es te he cho ad -
quie re una gran im por tan cia por los
efec tos ima gi na rios y sim bó li cos en el
con jun to de la so cie dad.  
4º) La píl do ra an ti con cep ti va, de ven ta
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au to ri za da a par tir de 1960, per mi tió li -
ber ta des don de la fa mi lia de ja ba de ser
el fin úl ti mo de la pa re ja. El pla cer del
ac to se xual se se pa ró de fi ni ti va men te
de la pro crea ción. En es ta pers pec ti va,
el de sa rro llo de las téc ni cas de fer ti li za -
ción asis ti da fue lle van do a que la fi lia -
ción ad quie ra una nue va en ti dad que
des pla za un ac to pri va do a lo so cial y lo
po lí ti co.
5º) Es a par tir de lo de sa rro lla do an te -
rior men te que los mo vi mien tos fe mi -
nis tas y de gays y les bia nas ad quie ren
una gran fuer za so cial y po lí ti ca. Los es -
tu dios de gé ne ro y de la teo ría fe mi nis -
ta de nun cian a la fa mi lia pa triar cal co -
mo ám bi to de do mi na ción mas cu li na a
par tir de un or den cons trui do des de un
sis te ma se xual bi na ris ta y je rár qui co:
mu je res /fe me ni na s/in fe rio res y hom -
bres /mas cu li nos /su pe rio res. Des de es -
ta pers pec ti va po nen en evi den cia las
re la cio nes de po der, las je rar quías por
edad y se xo, la di vi sión se xual del tra -
ba jo y la re pro duc ción es te reo ti pa da de
gé ne ro en el pro ce so de so cia li za ció n.2
6º) Los mo vi mien tos de gays y les bia -
nas re fuer zan su lu cha con tra la dis cri -
mi na ción e in fe rio ri za ción de to da
orien ta ción se xual di si den te del mo de lo
he te ro nor ma ti vo: tra ves tis, gays, les bia -
nas, trans gé ne ros, tran se xua les, in ter se -
xua les y bi se xua les. La dis cu sión so bre
el ma tri mo nio de gays y les bia nas y su
de re cho a adop tar se ha trans for ma do
en un he cho so cial y po lí ti co que cues -
tio na la fa mi lia pa triar cal y su fun da -
men to ba sa do en el de re cho na tu ral. Al
des pla zar la nor ma del ma tri mo nio he -
te ro se xual inau gu ra un pa ren tes co por
la zo de afi ni dad y no de san gre. En es te
sen ti do lo que es tá en jue go son las nor -
mas his tó ri cas de la re la ción en tre los
su je tos a par tir de có mo se cons ti tu yen
el gé ne ro y la se xua li dad, en tan to és tas
ya no tie nen que ver con un or den na tu -
ral pues de pen den de una elec ción po lí -
ti ca.

La fo to gra fía di gi tal

Con la apa ri ción de la cá ma ra di gi tal el
ac to de sa car fo to gra fías ha cam bia do.
Si en la era pre-di gi tal se te nía una cá -
ma ra por fa mi lia, la cual se uti li za ba pa -
ra acon te ci mien tos im por tan tes, hoy to -
dos tie nen dis po si ti vos pa ra sa car fo tos
que son usa dos pa ra re gis trar di fe ren tes
mo men tos de la vi da. De es ta ma ne ra se
re de fi nen los lí mi tes de lo que es fo to -
gra fia ble. Pe ro es con la in cor po ra ción
de la fo to di gi tal en las co mu ni da des
vir tua les pa ra ser com par ti das y di fun -
di das, don de en con tra mos una trans -
for ma ción de la cul tu ra vi sual. La nue -
va con fi gu ra ción de los “usos so cia les
de la fo to gra fía” en el ac tual con tex to
tec no ló gi co, so cial y cul tu ral de vie nen
en la in te gra ción de la ima gen fo to grá fi -
ca en un con jun to de prác ti cas co mu ni -
ta rias pro pias de la de no mi na da cul tu ra
di gi tal. En el ál bum fa mi liar só lo te nían
ac ce so los co no ci dos, hoy la po si bi li dad

de ar chi var imá ge nes en el ci be res pa cio
per mi te que pue dan ac ce der fa mi lia res,
ami gos y co no ci dos pe ro tam bién per -
so nas que no co no ce mos. En es te sen ti -
do la fo to gra fía di gi tal ya no só lo exis te
pa ra re tra tar a la fa mi lia. Sin em bar go,
en aque llos que su ben las fo tos a las re -
des vir tua les, po de mos ob ser var un es -
fuer zo pa ra “in te grar se a un gru po rea -
fir man do el sen ti mien to que se tie ne de
si mis mo y de su uni dad” al am pliar el
lí mi te de lo po si ble que nos se ña la ba la
cá ma ra pre-di gi tal. Su re sul ta do es el
de sa rro llo de una cul tu ra di gi tal que re -
cién se es tá de fi nien do. Al go si mi lar a
lo que ocu rre con la mul ti pli ci dad de
or ga ni za cio nes fa mi lia res que apa re cen
co mo al ter na ti va a la fa mi lia nu clear.    
En una ca ja guar do, en pe que ños al bú me -

nes, las fo tos de di fe ren tes épo cas de mi vi -
da. Allí es tán las que he re dé de mis pa dres y
las de mi pro pia fa mi lia. Es te pro ce so acu -
mu la ti vo, que per mi te na rrar mi his to ria
per so nal y fa mi liar, fue in te rrum pi do ha ce
va rios años por la cá ma ra di gi tal. Aho ra las
fo tos se en cuen tran ar chi va das en do cu -
men tos de mi com pu ta do ra. A las que fui
sa can do se les agre ga las que en vían re gu -
lar men te mis ami gos por e-mail. Cuan do
quie ro bus car al gu na de bo re co no cer que me
re sul ta di fí cil en con trar la y cuan do la en -
cuen tro la gran can ti dad de fo tos que re pi -
ten las mis mas si tua cio nes, me lle va a de -
cir me que al gún día ten go que ha cer una se -
lec ción. Evi den te men te de be ser una de ci -
sión di fí cil ya que nun ca la ha go. 
Ob ser vo una fo to que es tá en mi bi blio te ca.
Allí apa re ce mi hi jo sen ta do en una si lla,
de trás mi es po sa y yo pa ra dos; ade lan te,
sen ta dos en el sue lo, mis dos so bri nos. To -
dos es ta mos ves ti dos con ro pa in for mal y
son reí mos. La cá ma ra cap tu ra ese ins tan te
don de to dos que re mos tras mi tir la ale gría
de ese mo men to. No hay nin gu na ma ni fes -
ta ción de tras cen den cia. Só lo el fluir de la
vi da que la cá ma ra de tie ne pa ra el re cuer do.
Sin em bar go mar ca una épo ca de rup tu ra
con el or den fa mi liar que mos tra ba la fo to de
mis abue los.    
De cía mos, al ini cio del ar tí cu lo, que vi -
vi mos una eta pa de tran si ción en la
bús que da de nue vas or ga ni za cio nes fa -
mi lia res. Con jun ta men te con la fa mi lia
pa triar cal mo der na con vi ven otras for -
mas fa mi lia res que ne ce si tan en con trar
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un nue vo or den ima gi na rio y sim bó li co
en la cul tu ra. La cri sis de la no ve la fa -
mi liar freu dia na nos lle va co mo psi coa -
na lis tas a re co no cer la ne ce si dad de de -
sa rro llar ins tru men tos teó ri cos y clí ni -
cos que pue dan dar cuen ta de una au to -
ri dad di fe ren te a la del pa triar ca do, es
de cir una nue va ley del de seo que pue -
da res pon der a las trans for ma cio nes ac -
tua les de la fa mi lia.   
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Con si de ra cio nes teó ri cas

El Pa triar ca do pue de ser con si de ra do
co mo un sis te ma, y en tan to tal, tien de
a rees truc tu rar se a tra vés de las mu ta -
cio nes so cial-his tó ri cas, man te nien do
sus ca rac te rís ti cas bá si cas. Es ta de no -
mi na ción que pro vie ne del cam po his -
tó ri co, ha si do re flo ta da por el fe mi nis -
mo aca dé mi co de la dé ca da del ’70 (Fi -
res to ne, S; 1970; Mi llett, K; 1975;
Delphy, Ch; 1980), pa ra re fe rir se a lo
que, más ade lan te Pie rre Bour dieu
(1998) ca rac te ri zó co mo “la do mi na ción
mas cu li na”. Su ori gen co no ci do se re -
mon ta has ta las an ti guas cul tu ras me -

so po tá mi cas (Ler ner, G.; 1990) y abar ca
des de la es fe ra ín ti ma de la exis ten cia,
des ple ga da en el ám bi to fa mi liar, has ta
el ám bi to pú bli co, don de el po der po lí -
ti co ha si do mas cu li no. 
El sen ti do li te ral del tér mi no se re fie re
al po der de los pa dres, y con es to alu de
a que han si do los va ro nes ma yo res
quie nes ejer cie ron do mi nio so bre las
mu je res, los ni ños, los jó ve nes y so bre
aque llos hom bres que no pu die ron ca li -
fi car pa ra in te grar los es ta men tos do mi -
nan tes de la mas cu li ni dad so cial. Su sa -
na Gam ba (2007) nos re cuer da que Ce -
lia Amo rós (1985) plan tea que a par tir
de la Mo der ni dad es po si ble des cri bir
un pac to mas cu li no en tre pa res, co li ga -
dos pa ra ejer cer do mi nio so bre to das las
mu je res. La au to ri dad an tes om ní mo da
del  pa ter fa mi lias se de le ga en ton ces en
el Es ta do, ins ti tu ción que, des de es te
pun to de vis ta, no re pre sen ta al con jun -
to so cial, si no que ex pre sa el po der de
los va ro nes, del cual es he re de ro. 
La do mi na ción pa triar cal ma ni fies ta el
ca rác ter je rár qui co de las es truc tu ras so -
cia les hu ma nas, que al gu nos sue ñan co -
mo igua li ta rias pe ro que, has ta el mo -
men to, han pre sen ta do siem pre al gu na
mo da li dad de es tra ti fi ca ción. Si bien el
do mi nio mas cu li no no es ejer ci do por
to dos los va ro nes con si mi lar in ten si -
dad, exis te un ré di to ob te ni do aún por
los va ro nes que Ro bert Con nell (1996)
ha cla si fi ca do co mo su bor di na dos, por
el so lo he cho de ser hom bres. 
De mo do que “pa triar ca do” es un tér -
mi no que en fa ti za el ca rác ter asi mé tri co
de las je rar quías so cia les ba sa das en el
se xo, mien tras que “do mi na ción mas -
cu li na” alu de al he cho de que la per te -
nen cia al gé ne ro mas cu li no im pli ca
ven ta jas, más allá de que ca da va rón lo -
gre o no, efec ti vi zar los de sem pe ños re -
que ri dos pa ra in te grar el gé ne ro do mi -
nan te. 

El cam po in ter dis ci pli na rio de los Es tu -
dios de Gé ne ro abar ca en sa yos fi lo só fi -
cos, es tu dios cul tu ra les, in ves ti ga cio nes
so cia les y es tu dios so bre la sub je ti vi -
dad. 
La epis te mo lo gía post mo der na nos ha
fa mi lia ri za do con la re fe ren cia de los
co no ci mien tos a los su je tos so cia les que
los ge ne ran, le jos de la ilu sión po si ti vis -
ta de un co no ci mien to ob je ti vo cu ya va -
li dez as pi ra a la uni ver sa li dad. En la
his to ria del sa ber, la uni ver sa li dad se ha
re ve la do co mo una uni ver sa li za ción es -
pu ria del pun to de vis ta par cial de los
va ro nes que ocu pa ron los es ta men tos
cen tra les de las so cie da des hu ma nas, o
sea, los hom bres blan cos, edu ca dos, he -
te ro se xua les y pro pie ta rios. 
Los Es tu dios de Gé ne ro han si do pro -
du ci dos, en cam bio, por los su je tos in -
có mo dos con el sta tus quo de los or de -
na mien tos vi gen tes so bre el es ta tu to so -
cial de va ro nes y mu je res. La van guar -
dia de es ta ten den cia fue re pre sen ta da
por las mu je res edu ca das, que al can za -
ron ca li fi ca cio nes aca dé mi cas en un
uni ver so so cial que aún no te nía es pa -
cio pa ra el tra ba jo fe me ni no ex tra do -
més ti co, por lo cual no ofre cía re cur sos
ins ti tu cio na les ni arre glos con yu ga les
pa ra dar cuen ta a la vez, de la crian za
de las nue vas ge ne ra cio nes y de la prác -
ti ca la bo ral de las ma dres. Es ta di fi cul -
tad es tá le jos de ha ber se su pe ra do, y
cons ti tu ye uno de los pro ble mas so cia -
les acu cian tes en el mun do oc ci den tal
con tem po rá neo.  
En los años 80 se su ma ron los va ro nes
que man te nían con la mas cu li ni dad he -
ge mó ni ca (Con nell, ob. cit.) una re la -
ción mar gi nal o su bor di na da, y que in -
da ga ron en la ex pe rien cia cul tu ral y en
la his to ria hu ma na, bus can do le gi ti mi -
dad pa ra su exis ten cia so cial y sub je ti -
va. 
Al mis mo tiem po, las vo ces de las mu -
je res que in te gra ban sec to res so cia les
su bor di na dos, ta les co mo las afroa me ri -
ca nas, las la ti nas re si den tes en EE. UU.,
las orien ta les eu ro peas, y las les bia nas,
se unie ron de mo do po lé mi co al co ro fe -
me ni no, apor tan do pun tos de vis ta que
arro ja ron luz so bre mo da li da des es pe cí -
fi cas de su bor di na ción y ex plo ta ción de
la fe mi ni dad. En los co mien zos de los
es tu dios fe mi nis tas se cues tio nó la na -
tu ra li za ción de la di fe ren cia se xual, y se
pu so de ma ni fies to que se tra ta de una
ca te go ría cul tu ral cons trui da so bre la
in for ma ción que pro vie ne de la di fe ren -
cia se xual ana tó mi ca pe ro que la ela bo -
ra ba jo la for ma de una je rar quía so cial.
Sin em bar go, es ta per cep ción de las re -
la cio nes de po der que atra vie san las re -
la cio nes so cia les en tre va ro nes y mu je -
res re sul tó al tiem po al go es que má ti ca,
en tan to no da ba cuen ta de las com ple -
jas mo da li da des de es tra ti fi ca ción de ri -
va das del cru ce del gé ne ro con otras va -
ria bles, ta les co mo la cla se, la et nia y la
edad. El gé ne ro co mo ca te go ría teó ri ca
da cuen ta en ton ces de uno de los ór de -
nes fun dan tes, de mo do ló gi co y cro no -
ló gi co, de las je rar quías so cia les. Pe ro
pa ra cap tar la exis ten cia so cial y sub je ti -
va de ca da su je to, es ne ce sa rio ar ti cu lar
la per cep ción de su es ta tu to asig na do
so bre la ba se de su se xo, con otras for -
mas de ubi ca ción so cial de ri va das de su
ca pi tal eco nó mi co y cul tu ral, su ori gen
ét ni co, su edad y la orien ta ción de su

de seo eró ti co. 
Si bien la in da ga ción aca dé mi ca se be -
ne fi cia con el re fi na mien to de las ca te -
go rías de aná li sis, de be mos re cor dar
que es tos de sa rro llos se an clan en una
vi sión po lí ti ca, que ne ce si ta de fi nir cua -
les se rán los su je tos de las rei vin di ca cio -
nes so cia les pro mo vi das. Es ta de fi ni -
ción se ha lo gra do me dian te el acuer do
en lo que se ha de no mi na do co mo
“esen cia lis mo es tra té gi co” (Brai dot ti,
R.; 2000), o sea un acuer do de uni fi ca -
ción de las di ver sas po si cio nes sub je ti -
vas so bre la ba se de su per te nen cia co -
mún a un gé ne ro, en es te ca so, el fe me -
ni no. Es te acuer do re fle ja una rea li dad
fác ti ca: en efec to, aún las mu je res de los
es ta men tos do mi nan tes, com par ten con
sus con gé ne res que pa de cen di ver sos
ór de nes de su bor di na ción, la con di ción
su bal ter na an te los va ro nes, que no por
ha ber per di do su ca rác ter ma ni fies to y
ex plí ci to es tá me nos vi gen te en la ac -
tua li dad

La con di ción so cial de las mu je res

Da do que la pers pec ti va de los Es tu dios
de Gé ne ro es, en tér mi nos ge ne ra les,
cons truc ti vis ta so cial, la com pren sión
de la sub je ti vi dad se xua da no se sus ten -
ta en los es tu dios so bre las di fe ren cias
se xua les bio ló gi cas, si no en un aná li sis
so bre la con di ción so cial de mu je res y
de va ro nes. Par ti mos de su po ner que en
nues tra es pe cie, el pe so re la ti vo del
apren di za je su pe ra de mo do de ci si vo
las im pron tas de las dis po si cio nes bio -
ló gi cas di fe ren cia les. Es te su pues to ha
si do ava la do por nu me ro sos es tu dios
re le va dos a ese fin (Ver Cho do row, 1984
y Con nell, R; ob. cit). 
De es ta op ción teó ri ca se de ri va que las
es truc tu ras clí ni cas y psi co pa to ló gi cas
des cri tas con lu ci dez por los au to res
ins crip tos en el cam po psi coa na lí ti co, se
de ben ar ti cu lar con con si de ra cio nes re -
fe ri das a la con di ción so cial de los su je -
tos es tu dia dos. Los psi coa na lis tas pue -
den re fren dar es ta pos tu ra a po co que
re fle xio nen. Las mo da li da des sub je ti vas
que lle gan a la con sul ta va rían se gún se
tra te de un va rón o de una mu jer, y se -
gún nos en con tre mos an te un su je to
pro ve nien te de sec to res cul tu ra les tra -
di cio na les o mo der ni za dos. La edad
mar ca ten den cias en las sub je ti vi da des,
y las si tua cio nes fa mi lia res y la bo ra les
ac tua les ilu mi nan con fre cuen cia el sen -
ti do de mu chos ma les ta res que no só lo
se de co di fi can en cla ve bio grá fi ca y fa -
mi lia ris ta.
Por lo tan to, es ade cua do y per ti nen te
re vi sar al gu nas ten den cias que di fe ren -
cian la con di ción so cial de las mu je res
de la pro pia de los hom bres, en las so -
cie da des oc ci den ta les post mo der nas. 
Com par ti mos de mo do se me jan te la
ines ta bi li dad del con tex to, de no mi na da
por Bau man co mo “Mo der ni dad lí qui -
da” (2000).  La fa mi lia nu clear mo no gá -
mi ca in di so lu ble, ca rac te rís ti ca de la
Mo der ni dad en su pe río do in ter me dio,
lle gó a ser in ge nua men te con si de ra da
co mo la ci ma de la evo lu ción fa mi liar
de nues tra es pe cie (Mor gan, L; 1971).
Hoy ha da do lu gar a una di ver si dad de
es ti los fa mi lia res, en tre los cua les po de -
mos men cio nar las fa mi lias mo no pa -
ren ta les, ya sean con se cu ti vas a un di -
vor cio o con for ma das de ese mo do en
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su pe río do ini cial; las fa mi lias en sam -
bla das, los ho ga res uni per so na les, las
fa mi lias ho mo pa ren ta les, las fa mi lias
cons ti tui das por adop ción o por efec to
de las nue vas tec no lo gías re pro duc ti -
vas, y las nue vas fa mi lias am plia das
con pos te rio ri dad a un di vor cio, cuan -
do la ma dre o el pa dre re gre san al ho -
gar de ori gen.  
El tra ba jo, ese gran or ga ni za dor so cial y
sub je ti vo mo der no, ha per di do su ca -
rác ter da dor de iden ti dad y ya no ga -
ran ti za una ubi ca ción so cial con sis ten te
y pre vi si ble. El sis te ma ca pi ta lis ta de las
so cie da des de con su mo ex pe ri men ta
cri sis pe rió di cas que se tor nan ca da vez

más fre cuen tes, ge ne ran do una ines ta -
bi li dad exis ten cial pro mo to ra de an gus -
tia ge ne ra li za da. La po bla ción eco nó mi -
ca men te ac ti va, an tes a pre do mi nio
mas cu li no, ha ex pe ri men ta do un pro ce -
so de se de no mi na “fe mi ni za ción de la
fuer za de tra ba jo” (Ari za y de Oli vei ra,
2001). Con es to se alu de a que tra ba jan
ca da vez más mu je res, mien tras que los
va ro nes, si bien con ser van co mo rol so -
cial prin ci pal la pro vi sión de las ne ce si -
da des eco nó mi cas fa mi lia res, ven dis -
mi nui da su par ti ci pa ción en el mer ca do
de bi do a la re trac ción de la ofer ta de
em pleos, a la pre ca rie dad de las in ser -
cio nes ocu pa cio na les y al ade lan to de la
edad del re ti ro. Otra ca rac te rís ti ca de
es ta ten den cia re si de en que hoy, to dos
los tra ba jos tie nen ca rac te rís ti cas que
an tes fue ron pro pias de las in ser cio nes
la bo ra les de las mu je res, es de cir que
son pre ca rios, por con tra tos aco ta dos,
sin es ta bi li dad la bo ral ni co ber tu ra de
sa lud.  Las per so nas al ter nan pe río dos
de de so cu pa ción o su bo cu pa ción con
eta pas don de es tán mul tiem plea das y
es tas fluc tua cio nes son im po si bles de
ad mi nis trar se gún los re que ri mien tos
de la vi da pri va da, lo que di fi cul ta la
con ci lia ción en tre tra ba jo y fa mi lia, si -
tua ción que afec ta de mo do pre fe ren cial
a las mu je res. 
La glo ba li za ción de la eco no mía ge ne ra,
so bre to do en el ca so de los tra ba ja do res
ca li fi ca dos, la ne ce si dad de mi grar.
Cuan do la mi gra ción se pro du ce so bre
la ba se de la ocu pa ción del va rón, ge ne -
ra una de sin ser ción la bo ral de las es po -
sas. Es de cir que la ocu pa ción bien re -
mu ne ra da del cón yu ge va rón, si bien
otor ga un me jor es ta tu to so cial a to do el
gru po fa mi liar, em peo ra las re la cio nes
de gé ne ro al in te rior de esas fa mi lias, ya
que in cre men ta la de pen den cia fe me ni -
na. Es ta con di ción fra gi li za da pa ra al -
gu nas mu je res, pue de em peo rar de mo -
do gra ve cuan do se con ju ga con la fra -
gi li dad de los la zos fa mi lia res y el ma -
tri mo nio se di suel ve. Si es la mu jer
quien de be mi grar por ra zo nes de tra -
ba jo, el pro ce so in ver so es mu cho más
di fi cul to so que en la al ter na ti va an tes
des cri ta. Los ma ri dos re sis ten ge ne ral -
men te con éxi to al tras la do, con lo cual
las po si bi li da des fe me ni nas de de sa rro -
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llo de ca rre ra em peo ran. Si se lo gra sos -
te ner la co he sión fa mi liar, es a ex pen sas
del sa cri fi cio del pro gre so la bo ral de la
mu jer que es ma dre y es po sa.  
En tér mi nos ge ne ra les, la con di ción de
las mu je res es fran ca men te su bor di na -
da en vas tos sec to res del pla ne ta, don -
de su ac ce so a la edu ca ción, al di ne ro y
al po der es es ca so o nu lo. Pe ro aún en el
Oc ci den te de sa rro lla do, don de la con -
di ción fe me ni na ha ex pe ri men ta do
trans for ma cio nes ver ti gi no sas y re vo lu -
cio na rias, las mu je res pa de cen los efec -
tos de la ines ta bi li dad fa mi liar de mo do
más agu do, y en el ám bi to la bo ral su in -
ser ción es tá le jos de ser igua li ta ria. 

Sub je ti vi da des con tem po rá neas

El psi coa ná li sis se ha edi fi ca do en sus
co mien zos so bre el es tu dio del ma les tar
cul tu ral de las mu je res. Las his te rias
han cons ti tui do ma ni fes ta cio nes de la
efi ca cia del do ble có di go de mo ral cul -
tu ral (Freud, 1908), y fue ron ho mo lo ga -
das con la fe mi ni dad so bre la ba se del
con flic to in trap sí qui co en tre el de seo
eró ti co y las re gu la cio nes cul tu ra les in -
te rio ri za das (Dio Bleich mar, 1985). De
mo do se me jan te he mos po di do re la cio -
nar las neu ro sis y las ca rac te ro pa tías
ob se si vas con el plus de con trol que los
su je tos do mi nan tes ejer cen so bre sus
ob je tos de amor, que son a la vez, de po -
si ta rios de los as pec tos que fue ron es -
cin di dos de su psi quis mo con el fin de
cons truir la mas cu li ni dad sub je ti va
(Me ler, I., 2007). 
Los es ta dos de pre si vos, cu ya pre va len -
cia en tre las mu je res al me nos du pli ca
la que se ob ser va en tre los va ro nes (Bu -
rin et. al, 1990, Me ler, I., 1996) se ha vin -
cu la do con la crian za ma ter na, que es ti -
mu la en tre las mu je res la cons ti tu ción
de fron te ras per mea bles en tre el sí mis -
mo y el ob je to, lo que fa vo re ce la iden -
ti fi ca ción me lan có li ca, y con la vuel ta
de la hos ti li dad con tra sí mis ma, si tua -
ción es ti mu la da por la so cia li za ción pri -
ma ria fe me ni na. 
Las ten den cias pa ra noi des y con fron ta -
ti vas son par te in te gran te de la mas cu -
li ni dad he ge mó ni ca nor ma li za da, y se
aso cian con la di fí cil y pre ca ria cons -
truc ción del sen ti mien to ín ti mo de ser
va rón y su cons tan te y fa lli da lu cha
con tra los de seos ho mo se xua les aso cia -
dos con la de pen den cia y la pa si vi dad
(Me ler, I.; 2007). 
Las pa ra fi lias, que pue den con si de rar se
co mo pa to lo gías del gé ne ro mas cu li no,
se aso cian con la se xua li za ción pre coz y
com pul si va pro pia de la crian za de los
va ro nes. En tre es tos tras tor nos, el abu -
so se xual con tra me no res no de ja de
sor pren der por su fre cuen cia, he cha vi -
si ble a par tir de los años 80, y por las se -
cue las psí qui cas que han afec ta do de
mo do gra ví si mo la sa lud men tal de sus
víc ti mas. 
Los tras tor nos psi co so má ti cos se re la -
cio nan con la so fo ca ción del ma tiz afec -
ti vo de las emo cio nes, más afín con la
mas cu li ni dad sub je ti va, tam bién cul ti -
va da por mu je res mo der ni za das que
pue den ca rac te ri zar se co mo his te rias
fá li co nar ci sis tas. 
Los tras tor nos ali men ta rios cons ti tu yen
una pa to lo gía del gé ne ro fe me ni no, aún
en aque llos ca sos mi no ri ta rios en los
que son pa de ci dos por va ro nes.
En tér mi nos ge ne ra les, en la ac tua li dad
se ob ser va un pro ce so de se me jan za
pro gre si va en tre los gé ne ros, don de sin
em bar go, la per sis ten cia de ten den cias
tra di cio na les no de be de ses ti mar se,
aun que per ma nez ca en cu bier ta por una
fa cha da de si mi li tud.
Los es tu dios con tem po rá neos so bre la
sub je ti vi dad y los abor da jes de aten ción

y pro mo ción de la sa lud men tal, se be -
ne fi cian de mo do sus tan ti vo con su
rees truc tu ra ción a par tir del en fo que
que apor tan los Es tu dios in ter dis ci pli -
na rios de Gé ne ro. Es ta es otra for ma de
ex pre sar el ne xo es truc tu ral en tre la
sub je ti vi dad y las re la cio nes de po der. 

* Coor di na do ra del Fo ro de Psi coa ná li -
sis y Gé ne ro (AP BA)
Di rec to ra del Cur so de Ac tua li za ción

en Psi coa ná li sis y Gé ne ro (AP BA y UK)
Coor di na do ra do cen te del Di plo ma do
In ter dis ci pli na rio en Es tu dios de Gé ne -
ro (UCES)
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LA DO MI NA CIÓN PA TRIAR CAL
MA NI FIES TA EL CA RÁC TER 
JE RÁR QUI CO DE LAS ES TRUC -
TU RAS SO CIA LES HU MA NAS,
QUE AL GU NOS SUE ÑAN 
CO MO IGUA LI TA RIAS PE RO
QUE, HAS TA EL MO MEN TO,
HAN PRE SEN TA DO SIEM PRE
AL GU NA MO DA LI DAD DE 
ES TRA TI FI CA CIÓN.

Ha ce 50 años co men za ba la dé ca da, aca so, más sig ni fi ca ti va del si glo pa sa do.
Dé ca da de es pe ran zas, de re vuel tas, de con tro ver sias. Dé ca da en la cual se re -
sig ni fi ca ron ca si to dos los rin co nes de la cul tu ra, aún los más si nies tros. Dé ca -
da don de los as pec tos po lí ti cos, ar tís ti cos e in te lec tua les, for ja dos y tem pla dos
al ca lor de las ba ta llas, se vie ron con mo vi dos en sus fun da men tos tra di cio na les.
En no viem bre de 1960, a una ho ra de Pa rís, en la vi lla de Bon ne val, se reu nió
un gru po de psi coa na lis tas, psi quia tras, fe no me nó lo gos, so ció lo gos y fi ló so fos,
con vo ca dos por Henry Ey, pa ra dis cu tir, men su rar y, fi nal men te, re va lo ri zar el
es ta tu to teo ré ti co de la no ción de In con cien te freu dia no.
Los con vo ca ba apre ciar los efec tos tur bu len tos e ins ti tu yen tes que pa ra el cam -
po cul tu ral y cien tí fi co una ins tan cia ra di cal men te aje na a las as pi ra cio nes e in -
ten cio nes del su je to po dría im pli car.
¿Qué im pac to ten drían los des cu bri mien tos freu dia nos en el te rre no fi lo só fi co,
ar tís ti co, po lí ti co?
¿Es po si ble en san char las ca pa ci da des heu rís ti cas de una no ción na ci da del
fon do mis mo de la me di ci na ha cia los di ver sos as pec tos que la cul tu ra pro po ne?
¿Qué ra zo nes lle va rían a am pliar la in te rro ga ción por la vi gen cia del in con cien -
te a re gio nes que ex ce den el cam po pro pio de los prac ti can tes del psi coa ná li sis?
Si el in con cien te que Freud des cu brie ra/in ven ta ra pron to se le re ve ló al pro pio
des cu bri do r/in ven tor co mo un da to an tro po ló gi co y no co mo una ex cre cen cia
pa to ló gi ca, es po si ble afir mar, en ton ces, que su efi ca cia se jue ga en dis tin tos es -
pa cios de ex pe rien cia, no só lo en la ex pe rien cia de la cu ra.
Si en cier to mo do los ava ta res del des cu bri mien to freu dia no fue ron la his to ria
de las re sis ten cias a la no ción de in con cien te y, a su vez, si es cier to que una ver -
dad de hoy es una re sis ten cia de ma ña na, re sul ta im pres cin di ble so me ter la vi -
gen cia de la no ción a su exa men de épo ca.
Es to nos lle va a pro po ner, hoy co mo ayer, la dis cu sión acer ca de la per ti nen cia
y la vi gen cia de es ta no ción. Pa ra ello nos pa re ce ine lu di ble dia lo gar con los
dis tin tos cam pos de ex pe rien cia que la cul tu ra con tie ne.
¿La ex pe rien cia li te ra ria, re quie re hoy de es ta no ción? ¿Qué de su ex pe rien cia
se ve con mo vi do, en ca so de que es to su ce da, por los apor tes psi coa na lí ti cos?
¿Y la ope ra ción his to rio grá fi ca, la prác ti ca po lí ti ca o la in te rro ga ción fi lo só fi ca?
El psi coa ná li sis ¿si gue sien do un in ter lo cu tor de es tos cam pos cul tu ra les?
Mo ti va dos por aque lla exi gen cia, que na ció en Bon ne val, de re no var los al can -
ces teo ré ti cos de la no ción y so me ter los al ries go de su crí ti ca con tem po rá nea,
pen sa mos es tas jor na das, com bi nan do el ho me na je a quie nes nos pre ce die ron
en la ta rea y prin ci pal men te, la preo cu pa ción in te lec tual y po lí ti ca.
Pa ra ello he mos de ci di do ver te brar el en cuen tro al re de dor de los
si guien tes ejes te má ti cos: El In con cien te y la Me mo ria Co lec ti va / El In con cien -
te y lo Po lí ti co /El In con cien te y lo Bio ló gi co / El In con cien te y la Fi lo so fía /
El In con cien te y la His to ria / El In con cien te y la Li te ra tu ra.

Co lo quio de Ro sa rio
Vi gen cia del In con cien te - A 50 años del co lo quio de 
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ale jar se de la mis ma; so bre to do, cuan -
do su si tua ción se tor na di fí cil o gra ve
por esa cau sa. Fal tar a un de ber; in cum -
plir una obli ga ción. De sis tir, por lo ge -
ne ral pa si va men te, de lo em pren di do.
Des cui dar u omi tir una ac ti vi dad. Ir se o
mar char se de un lu gar. De ser tar. Eva -
dir se. Huir”.
Y aban do no: “ De ja ción o des pren di -
mien to de lo que nos per te ne ce; en es -
pe cial el del due ño de al go, que así
mues tra su vo lun tad de re nun ciar a las
fa cul ta des so bre lo su yo y a cuan tas
atri bu cio nes le com pe tie ran. Re nun cia a
de re chos o car gos. In cum pli mien to de
un de ber. De sam pa ro de una per so na a
que se de bía cui dar. De sis ti mien to o re -
nun cia de una ac ción ju di cial. Des cui do
o ne gli gen cia. De sa seo, su cie dad. Eva -
cua ción de una na ve, a fin de sal var se.
Re ti ra da de un lu gar”. Pe ro es te au tor
cuan do di ce: “de sam pa rar a una per so -
na, ale jar se de la mis ma so bre to do
cuan do su si tua ción se tor na di fí cil o
gra ve por esa cau sa” no es ta ble ce re la -
ción en tre quien de ja y lo de ja do, cuan -
do se su po ne que quien de ja es la ma -
dre.

Di ce He rre ra6: “el uso y la ca rac te ri za -
ción del ‘aban do no’ ha si do una de las
tan tas cues tio nes de nun cia das en for ma
ex pre sa tras el cru ce en tre de re chos hu -
ma nos y de re chos del ni ño. Ad vier to
con tra dic to rio man te ner co mo uso del
len gua je fre cuen te un tér mi no que ha
des per ta do de ma ne ra in dis cri mi na da y
dis cre cio nal la ac tua ción del es ta do-ma -
te ria li za do en el Po der Ju di cial en con -
cor dan cia con las fa cul ta des om ní mo -
das que les otor ga ra la Ley de Pa tro na -
to del Es ta do(10.903) a los jue ces”.
En efec to, po si cio nar al ni ño en si tua -
ción de aban do no, de acuer do con la
apre cia ción de los ma gis tra dos arries gó
-de he cho así su ce dió- la ve loz ins ti tu -
cio na li za ción de ni ños y de ni ñas que
po drían ha ber si do adop ta dos o reu ni -

FUE EN ES TOS PRI ME ROS HO -
GA RES DE EX PÓ SI TOS DON DE
SE INAU GU RÓ LA IDEA DEL
TOR NO. ERA UN HUE CO CA -
VA DO EN EL MU RO QUE PER -
MI TÍA QUE EL PA DRE O LA MA -
DRE O UN SIR VIEN TE DE PO SI -
TA RA UN NI ÑO SIN SER OB -
SER VA DO PA RA RE TI RAR SE SIN
RES PON SA BI LI DAD AL GU NA
POR EL HE CHO

Las ideas de 1) aban do no del ni ño re mi -
te a al guien que aban do na, es de cir, un
su je to ac ti vo que pro du ce un aban do no
de otra per so na; exis te en ton ces un su -
je to aban do nan te. Por otra par te en con -
tra mos 2) el ni ño aban do na do, su je to de
aban do no que se ca rac te ri za por la pa si -
vi za cion con duc tual: no pue de ha cer
otra co sa co mo no sea de jar se aban do -
nar (si ex cep tua mos el ma ras mo que
con du ce a la muer te). Am bas ideas de
aban do no se con ju gan  al ter nan do dos
ni ve les de aná li sis.
La uti li za ción de la pa la bra aban do no
no es in ge nua. Se la en cuen tra en la le -
gis la ción com pa ra da y tam bién en las
pro duc cio nes psi co ló gi cas. Se trans for -
ma en re fe ren cia de una si tua ción des -
crip ta co mo ac ción de la ma dre des ti na -
da a des ha cer se de esa cria tu ra, aun que
el adul to aban do nan te po dría ser otro.
Se su per po nen en ton ces las ca rac te rís ti -
cas del ni ño que que da en la tu te la y el
cui da do de las ins ti tu cio nes, di fe ren tes
de aque lla cria tu ras que se de jan en un
po tre ro en vuel tos en dia rios pa ra que el
ba su re ro lo car gue. En am bos ca sos se
ha bla de aban do no, lo que cons ti tu ye
un des li za mien to ideo ló gi co sig ni fi ca ti -
vo, gra ve. Vea mos por qué:
Con ta mos con la eti mo lo gía de la pa la -
bra aban do no y tam bién con la fuer za
del uso. El ries go ma yor se en cuen tra en
es te se gun do ni vel, ya que se ins tau ra
co mo dis cri mi na ción.

Des de la eti mo lo gía y al gu nas ci tas
his tó ri cas

Aban do no es pa la bra de ori gen fran cés:
aban don ner apa re ce en el si glo XI: lais ser
aller au ban (fran cés an ti guo), lais ser a
ban don (a mer ced del po der de cual -
quie ra). Pro vie ne de à ba non de ri va do
de ban man do, ju ris dic ción, to ma do del
ale mán (frán ci co =len gua ger ma na de
los fran cos)3. El Dic cio na rio Eti mo ló gi -
co (Co ro mi nas-Pas cual)4 re mi te  a es ta
eti mo lo gía y tra du ce ban don co mo po -
der, au to ri dad. En el si glo XIII se uti li zó
en la for ma de abal do nar, que in clu ye la
pa la bra bal don: in ju ria y tra ta mien to ar -
bi tra rio, si guien do la eti mo lo gía fran ce -
sa.
Si re vi sa mos la etim lo gía la ti na y la
grie ga no en con tra re mos el ori gen de la
pa la bra, si no su sig ni fi ca ción pe ro aje na
lin güís ti ca men te a aban do no: de re lic tio o
de re lic tius co mo aban do no o ac ción de
aban do nar y des ti tu tio: ac ción de aban -
do nar y des ti tu tor, el o la que aban do na.
La otra acep ción: re lin quo y re lin que re:
de jar, aban do nar, re nun ciar a un de re -
cho. Por fin, apa re ce to lle re: ha cer de sa -
pa re cer, ani qui lar, su pri mir y to lli tur,
su pri mir el afec to.
En las Par ti das de Al fon so, que se uti li -
za ron en tre no so tros pa ra ini ciar los
pro ce di mien tos le ga les, no fi gu ra la pa -
la bra aban do no, y a fi nes del si glo
XVIII, una Real Or den de Car los III
acer ca de ni ños ex pó si tos, si bien ha bla
de aban do no por pri me ra vez, lo ha ce
pa ra de cre tar que no de be rá apa re cer la
pa la bra ex pó si to, aban do no, in ces tuo -
so, es pu rio pa ra re fe rir se a niñ@s ca ren -
tes de fa mi lia (Pa blo Co wen, his to ria -
dor (Co mu ni ca ción per so nal).
Se gún G. Ca ba ne llas, en el Dic cio na rio
Ju rí di co5 aban do nar sig ni fi ca “de jar es -
pón ta nea men te al go. Re nun ciar a un
bien o co sa. De sam pa rar a una per so na,

dos con sus fa mi lias de ori gen, de las
que fue ran se pa ra dos de bi do a la po -
bre za que so bre lle va ban.
La his to ria de los ni ños co mo su je to de
aban do no en cuen tra sus fuen tes en na -
rra ti vas pro ve nien tes de quie nes re co -
gie ron his to rias de tiem pos ar cai cos; al
res pec to, el tex to de John Bos well7 es
pa ra dig má ti co.  
La eru di ta enun cia ción de las fuen tes
grie gas, ro ma nas, ju días y cris tia nas
abar ca la his to ria de la ci vi li za ción has -
ta el fi nal de la Edad Me dia y no ad mi -
te du das acer ca de la cos tum bre de
aban do nar a  ni ños y ni ñas -en el sen ti -
do de co lo car los en si tua cio nes de ries -
go- por dis tin tos mo ti vos. Se es pe ra ba
que fue sen re co gi dos por tran seún tes o
que fue sen de vo ra dos por aves o pe -
rros.  
Al gu nos his to ria do res ci tan con par ti -
cu lar én fa sis la exis ten cia de la Co lum -
na Lac ta ria, fren te al tem plo de la Pie tas
(los ro ma nos otor ga ban gran im por tan -
cia al sen ti do del de ber, del ho nor y del
res pe to ha cia las Di vi ni da des), al pie
del Mon te Ave ti no, cer ca de los pan ta -
nos de Ve la bre. Allí se ex po nían ni ños
con al gu na dis ca pa ci dad o de for mi dad.
Se los po día re co ger pa ra criar los o bien
pa ra am pu tar les al gu na par te del cuer -
po pa ra, pos te rior men te ex po ner los a la
men di ci dad. Se cuen ta que la mu jer de
Sé ne ca adop tó a uno de ellos. La cos -
tum bre du ró has ta el año 374 de nues tra
era. Tam bién re cu rrían a di cho lu gar al -
gu nas mu je res que se ofre cían co mo no -
dri zas.
Des de la An ti güe dad he le nís ti ca has ta
fi nes de la Edad me dia, en Eu ro pa, pa -
dres de to dos los es ta tus so cia les aban -
do na ron ni ños en “gran des can ti da des”
y en una “mul ti tud de cir cuns tan cias”
afir ma Bos well. Los pa dres aban do na -
ban a sus cria tu ras por de ses pe ra ción
de bi do a la im po si bi li dad de man te ner -
las, o por ver güen za a cau sa de al gún
de fec to fí si co -atri bui do a la cir cuns tan -
cia de ser in ces tuo sos- o con si de ra dos
ile gí ti mos. O cuan do pen sa ban que
traía ma los pre sa gios. Sin em bar go la
ma yo ría de es tas cria tu ras eran res ca ta -
das por otras fa mi lias en ca li dad de
adop ti vos o co mo ma no de obra, de ma -
ne ra que en opor tu ni da des se los ven -
día. La que se de no mi nó “pie dad de los
des co no ci dos” pa re ce ha ber al can za do
pa ra res ca tar a in nu me ra bles ni ños.
Sur gie ron de es te mo do los re cla mos le -
ga les pos te rio res por par te de los an te -
pa sa dos adop ti vos res pec to de los bio -
ló gi cos. No exis tían san cio nes gra ves
con tra el aban do no de los hi jos. Cuan to
más se cri ti ca ba una se xua li dad irres -
pon sa ble. O fal ta de res pon sa bi li dad
pa ra con la pro pia fa mi lia.
In clu so du ran te la Ba ja Edad Me dia
cuan do la igle sia co men zó a re gu lar la

vi da do més ti ca fren te al ma tri mo nio, el
aban do no re sul ta ba ha bi tual y acep ta -
ble in clu yen do la “ven ta “de los ni ños
has ta di ver sas for mas de crian za a car -
go de ex tra ños, en cu yo ca so los ni ños
se con si de ra ban “adop ti ves”. No obs -
tan te con ha bi tual fre cuen cia se si mu la -
ba que los ni ños re co gi dos ha bían si do
pro duc to de la vi da ma tri mo nial.
La gran di fe ren cia sur gió con la apa ri -
ción de los ho ga res pa ra ex pó si tos en
los co mien zos del si glo XII. La ma yo ría
de es tos pu pi los mo rían des pués de un
par de años en la ins ti tu ción. Se gún los
da tos de la épo ca, la mor tan dad al can -
zó al no ven ta y cin co por cien to en de -
ter mi na dos lu ga res. Lo cual con tri bu yó
a la de ci sión de ce rrar es tos ho ga res y
en los fi na les del si glo XVIII se lo gró
dis mi nuir es ta mor ta li dad
Fue en es tos pri me ros ho ga res de ex pó -
si tos don de se inau gu ró la idea del tor -
no. Ins ta la do en la pa red de al gu nos
con ven tos u ho ga res des ti na dos al cui -
da do de los ni ños. Era un hue co ca va do
en el mu ro que per mi tía que el pa dre o
la ma dre o un sir vien te de po si ta ra un
ni ño sin ser ob ser va do pa ra  re ti rar se
sin res pon sa bi li dad al gu na por el he -
cho. 
En Fran cia se lo lla ma ba tour y en Ita lia
ruo ta. Po si ble men te su ori gen se en -
cuen tre en el Hos pi tal del Es pí ri tu San -
to en Ro ma. Es ta me cá ni ca cons ti tu yó
el an te ce den te de aque llo que ac tual -
men te su ce de cuan do un be bé que da
en un hos pi tal des pués del par to, sin
que sea po si ble lo ca li zar a la ma dre.
La ins ti tu cio na li za ción de los ho ga res y
por ex ten sión del aban do no se ins ta ló
co mo una prác ti ca ad mi nis tra ti va es ta -
tal. “Los des co no ci dos ya no te nían por
que ser pia do sos pa ra re co ger a los ni -
ños: se les pa ga ba pa ra que lo hi cie ran”
es cri be Bos well.
Los ni ños o bien mo rían en tre des co no -
ci dos o in gre sa ban en la so cie dad del
mis mo mo do: “la for tu na des pia da da
al trans for mar bue nas in ten cio nes en fi -
nes crue les, ter mi nó por uni fi car en la
car ne de las cria tu ras aque llos des ti nos
que has ta en ton ces ha bían es ta do uni -
dos en for ma pre do mi nan te men te re tó -
ri ca, es to es, el aban do no y la muer te”.
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El res ca te de es tas cria tu ras cons ti tu ye
otro ca pí tu lo y se en cuen tra des crip to
en dis tin tos tex tos, par ti cu lar men te in -
te re san te es el apor te de Bos well, quien
ana li za una de las imá ge nes más po de -
ro sas del Nue vo Tes ta men to: “la me tá -
fo ra que pre sen ta a Je sús que pre sen ta a
Dios co mo su pa dre y a sus dis cí pu los
co mo her ma nos (…) ad quie re for ma
más des ta ca da en las Epís to las don de la
sal va ción de los gen ti les se ca rac te ri za
co mo la “adop ción” por Dios a tra vés
de Cris to, em plean do, tan to en grie go
co mo en la tín un tér mi no que se usa ba
pa ra la adop ción -ádop tio- de ni ños
aban do na dos”.
El au tor ci ta al após tol Pa blo (Epís to la a
los Ga la tas) quien con tras ta la po si ción
de un he re de ro na tu ral, que no es me jor
que la de un es cla vo, con la po si ción su -
pe rior del hi jo adop ti vo.8
Bos well aña de pá rra fos que apun tan a
un te ma que sue le ser dis cu ti do por
quie nes se iden ti fi can co mo fie les cris -
tia nos. Al mar gen de tal con si de ra ción,
la lec tu ra aje na a la per te nen cia re li gio -
sa in te re sa que sea in clui da en un tex to
que se ocu pa de la adop ción.: “Las es -
cri tu ras cris tia nas co mien zan con la ge -
nea lo gía de Je sús pe ro de mo do muy
sig ni fi ca ti vo su an te ce sor mas cu li no in -
me dia to no es un pa dre bio ló gi co si no
un pa dre adop ti vo”. (…) Los cris tia nos
afir ma ban que ha bían si do adop ta dos
por Dios co mo he re de ros de su rei no,
en sus ti tu ción de los he re de ros bio ló gi -
cos, los ju díos (…) Con ta ban con un
‘na ci mien to’ me dian te el bau tis mo, una
suer te de res ca te de ‘ni ño aban do na -
do’”.

La ma ter ni dad co mo de le ga ción del
cui da do de los hi jos

Si ad mi ti mos que no po de mos asu mir
la exis ten cia  de un ins tin to ma ter nan te,
lo que tor na ría en obli ga to rio e ine vi ta -
ble el cui da do de la pro le, en ton ces de -
be mos acep tar que la ma ter ni dad es
una de le ga ción que la so cie dad ha de -
po si ta do en la mu jer. Un ofi cio asig na -

do. Asu mi do co mo pro pio, ge ne ra do
en-si por in nu me ra bles mu je res.
Del mis mo mo do su ce de con el hi jo, ju -
rí di ca men te pues to ba jo el am pa ro y
tu te la de esa mu jer. El de re cho (la Ley)
ins ti tu ye a esa mu jer co mo ma dre en
tér mi nos de equi va len cia a res pon sa ble
por la su per vi ven cia de la cria tu ra. Res -
pon sa bi li dad de ri va da de la de fi ni ción
de ma dre acor de con la épo ca.
Cuan do esa mu jer ac túa de otro mo do
la ley es ta ble ce que ella no cum ple con
lo que la  so cie dad  ha es ti pu la do. Es ta
po si ción co rres pon de a los idea les que
las prác ti cas so cia les sos tie nen y ne ce si -
tan acer ca de la ma ter ni dad, de lo con -
tra rio ella se rá con si de ra da ma la ma dre
y la cria tu ra una víc ti ma de esa mal -
dad.9
Al gu nos da tos his tó ri cos in di can des de
que épo cas se con si de ró que la ma dre -
la mu jer- y el ni ño es ta ban obli ga to ria -
men te in trin ca dos, com pro me ti dos uno
con la otra, lo cual sin du da, es así es ta -
dís ti ca men te eva lua do. En ton ces, la
mu jer que no man tie ne es ta vín cu lo
con la cria tu ra se ha de sin trin ca do de
ella. Pe ro que la unión de esa  mu jer
con el hi jo sea in di vi si ble, for ma par te
de un dis cur so ele va do al ni vel de nor -
ma ti va, la que ge ne ró el es ta tu to del bi -
no mio ma dre hi jo. Que no co rres pon de
ne ce sa ria men te a una elec ción por par -
te de la mu jer si no a su re la ción con el
pro duc to de una prác ti ca se xual-ge ni -
tal de ella que la po si ción co mo mu jer
que en gen dró. Cuan do ella no man tie -
ne al ni ño con si go re nun cia tran si to ria -
men te a ocu par el lu gar de ma dre y se
man tie ne en el lu gar de hi ja. No po ne
en prác ti ca lo que se de no mi na re le vo
ge ne ra cio nal, ocu par el lu gar de la ma -
dre mien tras su ma dre pa sa a ser abue -
la. 
Es ta es la me cá ni ca de la fi lia ción, un
me ca nis mo sim bó li co que in tro du ce la
per mu ta ción de los lu ga res (hi jo, pa -
dres, abue los) en las or ga ni za cio nes fa -
mi lia res. Lu ga res ju rí di ca men te nom -
bra das y ava la dos
Uno de esos lu ga res se re cor ta en la
obe dien cia que cons ti tu ye uno de los
in di ca do res10 de la sub je ti va ción del
gé ne ro mu jer: “las mu je res de ben obe -
de cer, por que son mu je res”. Co no ce -
mos la via bi li dad de es ta es truc tu ra ló -
gi ca.
Obe dien cia, del la tín: au dio: oir, au di -
ción. De ri va de ob que sig ni fi ca “en vir -
tud de” o “a cau sa de” y de au di re. Su
ori gen grie go quie re de cir só li do, du ro,
ro bus to que a su vez es una pa la bra
com pues ta que in clu ye “hue lla”, “im -
pre sión”, “mol de”.     
Se des cri be co mo su mi sión vo lun ta ria,
par ti cu lar men te en el ám bi to re li gio so,
vo to de obe dien cia, po bre za y cas ti dad. 
Se ori gi na en el pre cio que se pa ga por
el am pa ro que, por par te de una per so -
na po de ro sa, de es te mo do se ga ran ti -
za. Y se di fe ren cia de la obe dien cia
adul ta a un maes tro o guía pe ro man te -

nien do la res pon sa bi li dad de sus ac tos.
En re la ción con el gé ne ro mu jer el ejer -
ci cio de la obe dien cia par te de una
creen cia de ba se, es de cir, la ilu sión de
ver dad que esa creen cia en cie rra. Por
ejem plo, to das las mu je res aman a sus
hi jos creen cia que for ma par te de un sis -
te ma que pro pi cia la esen cia li za ción del
gé ne ro mu jer, la bon dad, ca pa ci dad de
amor de las mu je res. 
Es un sis te ma que no da cuen ta de la
mul ti tud de pro po si cio nes ca pa ces de
des men tir la afir ma ción y ha cer sur gir
una ex pli ca ción ad hoc que per mi ta
man te ner la ge ne ra li za ción de esa afir -
ma ción prin ceps des ti na da a man te ner
la ilu sión que ga ran ti za el amor de la
ma dre. Ge ne ra la ilu sión de un sa ber-
ver dad.
La gran ex cu sa, el gran ar gu men to pa ra
lo grar obe dien cia re si de en que quie nes
de ban obe de cer crean que las re glas y
con di cio nes que se les im po nen son el
pro duc to del amor ha cia ell@s. “Es por
tu bien”.
La gra ve dad de es te pro ce so re si de en
que las mu je res no tie nen con cien cia de
su obe dien cia que han na tu ra li za do co -
mo si fue se cons ti tu ti va de su iden ti dad
co mo mu jer. Cons ti tu ye uno de los te -
mas “que no de ben sa ber”.

La res pues ta opo si to ra a mi ar gu men to
acer ca del de re cho de la mu jer que en -
tre ga a la cria tu ra  sue le ser: “¡Pe ro el
be bé se sien te aban do na do!”. Efec ti va -
men te. Pe ro quie nes es cri ben los có di -
gos y le gis lan acer ca de adop ción no lo
ha cen te nien do en cuen ta la vi ven cia
del re cién na ci do. Se ría for mi da ble que
se le gis la ra des de esa pers pec ti va y ade -
más re cla ma ría que to da la le gis la ción
re fe ri da a niñ@s es tu vie se re gu la da por
lo que ell@s sien ten. Pe ro las po lí ti cas
pa triar ca les eli gen el vo ca blo  “aban do -
nar” apos tan do a que la ma dre de ori -
gen de ja el be bé en des cam pa do, a mer -
ced de… se gún la eti mo lo gía; cuan do
en rea li dad ella lo de ja en ma nos de ins -
ti tu cio nes (hos pi ta les, ser vi cios so cia les,
tri bu na les y de fen so rías) que ga ran ti -
zan acom pa ña mien to y res guar do, es
de cir, la an tí te sis que la pa la bra aban do -
no eti mo ló gi ca men te sig ni fi ca. 
Así co mo la men ción de la pa la bra ma -
dre con ci ta la una ni mi dad de la es pe -
ran za del cui da do y la ad mi ra ción por
ella.

Es ce na fun da do ra

Cuan do la mu jer se se pa ra, se su po ne
que de fi ni ti va men te de la cria tu ra, in -
cor po ra lo que Le gen dre lla mo es ce nas
fun da do ras. Di chas es ce nas se or ga ni -
zan ,ha bi tual men te, en re la ción con he -
chos pro hi bi dos. En es te ca so la es ce na
ad quie re vi gen cia por la des me su ra hu -
ma na del he cho: de sen ten der se del ni -
ño. Siem pre que  se man ten ga la de fi ni -
ción de la ma dre co mo aque lla que de -
be ga ran ti zar su per ma nen cia al la do
del hi jo. Pe ro aun sien do una es ce na
fun da do ra pa ra su des ti no y pa ra el del
ni ño, no ne ce sa ria men te di cha se pa ra -
ción -don de se sos tie ne la ca li fi ca ción
de fun da do ras- es tá re gu la da por la
anu la ción del de seo de ma ter nar. De seo
que no es tá ejer ci do con ese ni ño, por
di ver sas ra zo nes, pe ro qui zás ha brá de
en cen der se con otros, se gún lo mues tra
la ex pe rien cia.
Es ta es ce na fun da do ra es aje na al or den
ju rí di co en cuan to a la de ci sión de la
mu jer  que no crea un vín cu lo in trin ca -
do con la cria tu ra. Tam po co es del or -
den ju rí di co des de la pers pec ti va del ni -
ño que es quien pre ci sa sen tir se in trin -
ca do y man te ner se de ese mo do co mo
con ti nua ción de la ex pe rien cia fe tal.
En tan to y cuan to esa cria tu ra que de en
el cui da do de ser vi cios so cia les hos pi ta -
la rios o de otra ín do le, la se pa ra ción de
su ma dre no lo con vier te en aban do na -
do (al go que se de ja caer, al go que se
suel ta) si no en una per so na sub je ti va da
por esa mu jer en el or den de quien pre -
ci sa am pa ro. 
La apli ca ción ju rí di ca de la pa la bra
aban do no in cor po ra un dis cur so ju rí di -
co en una es ce na en la cual la mu jer
ejer ce su de re cho de no asu mir el cui da -
do de ese ni ño y su po si bi li dad de de -
jar lo en el am pa ro de una ins ti tu ción.
En ton ces un ni ño es sub je ti va do por su
ma dre co mo per so na cu ya exis ten cia no
po drá in trin car se con la mu jer que lo
en gen dró, ra zón por la cual que da ra
am pa ra do por las ins ti tu cio nes.
El pun to de in fle xión es el que re sul ta
de la ex tra ñe za que so bre lle va ra esa
cria tu ra al per der el en tor no ín ti mo que
el re ga zo de esa mu jer, co no ci da por
ella, po dría ofre cer le. 
Es tos ni ños, que cons ti tu yen un uni ver -
so, no son cria tu ras aban do na das, de ja -
das caer, co mo los de fi ne el or den ju rí -
di co al ha blar de aban do no, si no cria tu -
ras se pa ra das de su pro pia me mo ria in -
trau te ri na o fe tal, que es pe ra o an ti ci pa
con ti nuar se con el mis mo en tor no que
lo con tu vo, la ma dre cor po ral ex ter na
de los nue ve me ses que acom pa ña con
la voz, sen sa cio nes cor po ra les y la ti dos
car día cos -ha bi tual men te pro duc to ra
de de seo en re la ción con la cria tu ra.
El dis cur so ju rí di co y el tex to ju rí di co
re dac ta do por va ro nes no con cep tua li -
zan las fun cio nes ma ter nas de acuer do
la eti mo lo gía de la pa la bra aban do no,
si no re mi ten a la de le ga ción so cial de lo
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Si sobre el psicoanálisis -tal vez el último de los metarrelatos que
perduran de la modernidad- recae la responsabilidad de posi-
cionarse frente a los estragos del capitalismo, Silvia Bleichmar
recurre a la teoría, la despoja de los engranajes arrumbados, la
profundiza para ponerla a trabajar de modo tal que, en su
despliegue, arriba a lugares hasta ahora desconocidos.

La subjetividad en Riesgo

Nueva edición ampliada 
con prólogo de Eva Giberti

El desmantelamiento de la 
subjetividad. Estallido del yo.

Silvia Bleichmar

LA HIS TO RIA DE LOS NI ÑOS
CO MO SU JE TO DE 
ABAN DO NO EN CUEN TRA SUS
FUEN TES EN NA RRA TI VAS
PRO VE NIEN TES DE QUIE NES
RE CO GIE RON HIS TO RIAS DE
TIEM POS AR CAI COS

SI AD MI TI MOS QUE NO 
PO DE MOS ASU MIR LA 
EXIS TEN CIA DE UN INS TIN TO
MA TER NAN TE, LO QUE 
TOR NA RÍA EN OBLI GA TO RIO E
INE VI TA BLE EL CUI DA DO DE LA
PRO LE, EN TON CES DE BE MOS
ACEP TAR QUE LA MA TER NI -
DAD ES UNA DE LE GA CIÓN
QUE LA SO CIE DAD HA DE PO -
SI TA DO EN LA MU JER



de ci dió la mu jer (ca si siem pre, pe ro no
siem pre) en el dis cur so ge nea ló gi co de
la con san gui ni dad co mo res pon sa bi li -
dad y obli ga ción. Y sus ci ta una deu da
pa ra con el prin ci pio de ma ter ni dad pa -
triar cal men te im pues to, que al que dar
im pa ga trans for ma el de no mi na do
aban do no en una sen ten cia cul pa bi li -
zan te y san cio na do ra. Al ha blar de
aban do no en adop ción se pro ce de en la
de fen sa del prin ci pio fi lial que se su po -
ne que sea el prin ci pio de la ver dad, lo
cual cons ti tu ye un pun to de in fle xión
por que pa ra el re cién na ci do esa mu jer
es su ver dad con tin gen te aun que en su
ori gen (en gen dra mien to), en tan to ur -
dim bre vi tal, ha ya si do pri mor dial men -
te sus tan ti va.
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To pía le di ce Sí 
a la Igual dad

El día 1 de ju lio To pía es tu vo pre sen te en el even to or ga ni za do por la FALGBT en el sa -
lón “Eva Pe rón” del Se na do de la Na ción con el fin de apo yar la apro ba ción de la Ley de
ma tri mo nio igualitario. Allí es tu vie ron pre sen tes in ves ti ga do res del Co ni cet, psi có lo gos,
psi coa na lis tas, psi quia tras y pro fe sio na les de di ver sas dis ci pli nas e ins ti tu cio nes ex pli -
can do y ar gu men tan do los mo ti vos por los cua les re sul ta un avan ce en la sa lud men tal
de nues tra so cie dad.
A con ti nua ción re pro du ci mos la po nen cia de Car los Al ber to Bar za ni que par ti ci pó de la
ac ti vi dad re pre sen tan do a To pía. En www .to pia .co m.ar se pue de ac ce der a las pre sen -
ta cio nes de otr*s pro fe sio na les.

Bue nas no ches, en pri mer lu gar que ría se ña lar un he cho que bien po dría mos to -
mar lo co mo un ana li za dor; ob ser va ba y co men ta ba con la Lic. Gra cie la Ba les tra
la pre sen cia de co le gas de di fe ren tes dis ci pli nas y lí neas teó ri cas con los cua les
po le mi za mos en cuan to a di ver sas te má ti cas que atra vie san el cam po de la sa -
lud men tal, sin em bar go, hoy es ta mos de acuer do en es tar tod*s aquí, apo yan -
do la apro ba ción de es ta ley.
Uno de los es ló ga nes uti li za dos por los opo si to res a es ta Ley es con si de rar que
las re la cio nes se xua les en tre per so nas del mis mo se xo son “an ti na tu ra les”, que
se tra ta ría de con duc tas que son des via das res pec to del “or den de la na tu ra le -
za”. Es te ar gu men to par te de con si de rar sin prue ba cien tí fi ca al gu na, que el fin
de la ac ti vi dad se xual es el de la re pro duc ción de la es pe cie. 
La rea li dad es que el ob je ti vo de la re pro duc ción ca si nun ca cons ti tu ye el mo ti -
vo de la ac ti vi dad se xual. De cir que lo que un ser hu ma no bus ca en una re la -
ción se xual es pro crear es re du cir el vas to aba ni co del ero tis mo y de seo hu ma -
nos.
Ha ce ya más de un si glo, allá por el año 1905, el crea dor del psi coa ná li sis se ña -
la en sus “Tres en sa yos de teo ría se xual” que la pul sión se xual no vie ne abro -
cha da a nin gún ob je to ade cua do pa ra su sa tis fac ción y que “el in te rés se xual del
hom bre por la mu jer no es al go ob vio, si no un pro ble ma que re quie re es cla re ci -
mien to”. 
La pre gun ta que se nos im po ne es: ¿có mo es to que es ideo lo gía se cons ti tu ye en
lo “na tu ral”?
Los es tu dios so cio his tó ri cos y an tro po ló gi cos nos mues tran que con cep tos co -
mo el de “mas cu li no” y “fe me ni no” que pa re cen tan “na tu ra les” e in mu ta bles,
va rían se gún la so cie dad y la épo ca de que se tra te. Lo mis mo ocu rre con el mo -
de lo pa triar cal de fa mi lia que es una fi gu ra his tó ri ca ba sa da en la au to ri dad y
do mi na ción so bre la mu jer y los hi jos por par te del hom bre adul to he te ro se xual
que es con si de ra do el je fe de fa mi lia. Es de cir, que es te mo de lo de crian za no es
uni ver sal, si no que es es pe cí fi co de una épo ca par ti cu lar de oc ci den te y de cier -
tos sec to res so cia les.
Es ta “na tu ra li dad” se lo gra a tra vés de la rei te ra ción de la mis ma tra ma ar gu -
men tal con pe que ñas va ria cio nes des de di fe ren tes es fe ras:
Por ejem plo:
-el dis cur so re li gio so más con ser va dor pre go na que las prác ti cas se xua les que
no tie nen co mo fin la pro crea ción son “pe ca do” ex pul san do a la ti nie blas de lo
pe ca mi no so la ma yor par te de los en cuen tros se xua les en tre se res hu ma nos.
-Si guien do la mis ma lí nea cier to dis cur so pre ten di da men te cien tí fi co -que tie ne
su raíz en la se gun da mi tad del si glo XIX- dis fra za de cien tí fi cas las prác ti cas
que pa ra ese dis cur so re li gio so son pe ca do y les apli ca el mo te de “per ver sas”.
Es evi den te có mo en es te dis cur so “cien tí fi co” se fil tran las creen cias re li gio sas
y los pre jui cios. Re cor de mos que has ta no ha ce mu cho tiem po con si de ra ban el
ac to de la mas tur ba ción co mo “per ver so” y pro duc tor de en fer me da des. Por
otro la do, cuan do se afir ma que las prác ti cas ho mo se xua les son una des via ción
de la na tu ra le za, se pa sa por al to al go fun da men tal, que la se xua li dad hu ma na
es en sí mis ma an ti na tu ral. Si nues tra “na tu ra le za” fue ra la ani mal, de be ría mos
co mer los ali men tos cru dos y no ves tir nos, ya que na ci mos “na tu ral men te” des -
nu dos.
Com pro ba mos en ton ces, una re pe ti ción in sis ten te de ese dis cur so des de di fe -
ren tes ór bi tas: re li gio sa, mé di ca-psi quiá tri ca, re for za das por el bom bar deo a
tra vés de los mass me dia. El mo de lo de fa mi lia pa triar cal ha si do el ideal es pe ra -
ble, tan to de las te le no ve las, co mo de los cuen tos in fan ti les y li bros de lec tu ra
es co la res, don de la clá si ca fo to mues tra al pa pá vien do la te le o en el tra ba jo y
la ma má co ci nan do o ha cien do los que ha ce res do més ti cos.
¿Cuán tas fa mi lias en tran en es te pa trón tan re du ci do?
No só lo que dan por fue ra las fa mi lias con dos pa pás y/o dos ma más -que ya
exis ten- si no las fa mi lias cu ya ca be za pue den ser una ma dre sol te ra o viu da,
una abue la, un tío, un her ma no ma yor, etc. Es tas son las fa mi lias con las que nos
en con tra mos los psi coa na lis tas en nues tra prác ti ca clí ni ca y co mu ni ta ria. Es
des de es ta ex pe rien cia que po de mos sos te ner que la con for ma ción sa lu da ble
del psi quis mo de un in fan te no de pen de -de nin gún mo do- del se xo o gé ne ro
de quie nes lo crían, si no de la ca pa ci dad de cum plir con las fun cio nes de so por -
te y de re co no ci mien to in ter sub je ti vo y la crea ción de un vec tor que apun te a la
exo ga mia. De be mos ser ca te gó ri cos en es to: de lo que se tra ta es que esas fun -
cio nes es tén pre sen tes, no de las per so nas con cre tas que las lle van ade lan te.
La dis yun ti va que se les abre a los se na do res es cla ra, la de ci sión que to men,
tam bién lo es: o una le gis la ción in clu si va y que ga ran ti ce la igual dad y equi dad
efec ti va de los de re chos pa ra el con jun to di ver so de l*s ciu da dan*s que con for -
man nues tra so cie dad o bien, una le gis la ción se gún el mo de lo del apart heid que
ins ti tu ye ciu da da nos de pri me ra y de se gun da, y que en su men sa je apun ta a la
adap ta ción de las per so nas a una so cie dad re pre so ra y ho mo ge nei zan te que no
da lu gar a la di ver si dad de per so nas y de fa mi lias.
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ma ter no se gún los cri te rios afec ti vis tas
que re cla man, de man dan la ga ran tía de
que to da mu jer de be amar a sus hi jos. O
que las mu je res aman a sus hi jos.
El tex to ju rí di co tam po co con sul tó las
pro pias fuen tes na cio na les que hu bie -
ran per mi ti do re co no cer la his to ria de
los aban do nos en Bue nos Ai res, (1880-
1914)11 : “Du ran te el si glo XIX el nú me -
ro de ni ños aban do na dos en so cie da des
mo der nas con gran des po bla cio nes ca -
tó li cas al can zó pro por cio nes alar man -
tes. La re cién in de pen di za da Re pú bli ca
Ar gen ti na en fren tó cir cuns tan cias si mi -
la res. Des de fi nes del si glo XVIII en
ade lan te el aban do no de ni ños en Bue -
nos Ai res fue no ta ble (…) El he cho se
agu di zó de ma ne ra im por tan te des pués
del año 1883 cuan do por pri me ra vez
en el lap so de un año 500 cria tu ras fue -
ron de ja das en la Ca sa de Ex pó si tos de
la ciu dad. (…) El por cen ta je de hi jos ile -
gí ti mos lle gó a mil por año en 1879 y
lle ga dos a 2. 798 o al 12.6 por cien to de
to dos los na ci mien tos en 1889.”
¿Có mo sos te ner la idea re fe ri da al ins -
tin to ma ter no? Y en pa ra le lo ¿có mo
pen sar en ma dres des na tu ra li za das ca -
pa ces de “aban do nar” a sus hi jos sin un
me ti cu lo so exa men de la si tua ción his -
tó ri ca de aque lla Bue nos Ai res? Sin em -
bar go re sul tó más ope ra ti vo pa ra la
pers pec ti va pa triar cal le gis lar ci ñen do
el aban do no a la fi gu ra ma ter nal, con
ex clu sión del co-re pro duc tor y en la
his to ria de Bue nos Ai res, sin eva luar los
al ti ba jos de las in mi gra cio nes ins ta la -
das y las que re tor na ban a sus paí ses.
Pu do exis tir qui zás al gún aná li sis cui -
da do so del te ma, pe ro la sín te sis ca li fi -
ca da re mi te a los ni ños aban do na dos,
aso cia dos con la adop ción y con la fi gu -
ra de la mu jer  res pon sa ble por el aban -
do no.
Es ta idea de aban do no es per se cu to ria
pa ra aque llos que por ex ten sión que -
dan po si cio na dos en el lu gar de los
aban do na dos, y es per se cu to ria en tan -
to acu sa to ria pa ra la mu jer que se ría la
aban do nan te. Con lo cual de sem bo ca
en una des crip ción dis cri mi na to ria que
ade más ex clu ye del aná li sis la fi gu ra
del co rres pon sa ble por la con cep ción, el
va rón que apor tó su ga me ta. Es una
apli ca ción lin güís ti ca y se mán ti ca que
no to ma en cuen ta los di ver sos mo men -
tos de la se pa ra ción mu jer-cría que in -
clu ye  la es ce na fun dan te. 
Aban do no ins cri be la se pa ra ción que

DOSSIER / La crisis del patriarcado

CARACOL
A Caracol lo que le importa es
la emoción, pero precisamente
ubicada en su original fraseo y
no en los gestos ampulosos.
Su voz tiene el candor de la
pasión y la confesión íntima
de una declaración de amor.
Así lo demuestra en su nuevo
trabajo “Manzi por Caracol”
junto al Maestro Tato Finocchi.

HETEROGÉNESIS
REVISTA DE ARTES

VISUALES 
(SUECIA)

Los lunes de 19:00 a 21:00
por FM La Boca (90.1)

EL  RELOJ
Porque el tiempo no para y la

verdad no se puede ocultar
El 1er. y 3er. lunes de cada mes

a las 20 hs, escuche la columna de
César Hazaki



mu je res no cir cun ci da das por que “no
son cor te ses y tie nen la se xua li dad exa -
cer ba da”. El Cen tro de De re chos Le ga -
les y Hu ma nos in ves ti gó un ca so, don -
de tres ni ñas se es ca pa ron de su pa dre
en un es fuer zo de ses pe ra do por sal var -
se de tal prác ti ca. Hu ye ron a una igle -
sia lo cal en bus ca de pro tec ción: las lle -
va ron a la co mi sa ría, la po li cía arres tó a
uno de los pas to res jun to con su es po -
sa, acu sán do los de ha ber to ma do cus -
to dia ile gí ti ma de las víc ti mas. El pas -
tor fue gol pea do gra ve men te y se le
exi gió que con fe sa ra que ha bía vio la do
a las ni ñas. Las tres fue ron con du ci das
al hos pi tal pa ra ser exa mi na das, don de
se con fir mó que no ha bían si do abu sa -
das se xual men te. La po li cía las de vol -
vió a su pa dre, que las hi zo cir cun ci dar
al día si guien te y las ca só in me dia ta -
men te, una de ellas co mo ter cer es po sa.
Las ni ñas te nían 13 y 14 años en ese
mo men to, una ya es ma dre. Cuan do el
Cen tro de De re chos Le ga les y Hu ma -
nos en tre vis tó a las jó ve nes, ma ni fes ta -
ron cuan pe no so les re sul ta ba que ni si -
quie ra la po li cía y los tri bu na les las hu -
bie ran ayu da do a sal var se de la mu ti la -
ción ge ni tal. Sin em bar go cuan do es te
mis mo Cen tro pre sen tó una de nun cia
for mal so bre el in ci den te, cam bia ron su
ver sión de los he chos y di je ron que no
de sea ban acu sar a su pa dre. 
La MGF asu me dis tin tas for mas en paí -
ses di fe ren tes: ex tir pa ción par cial o to -
tal del clí to ris “cli to ri dec to mía”, ex tir -
pa ción de to do el clí to ris y cor te de los
la bios me no res “es ci sión” o, en la for -
ma más ex tre ma, la ex tir pa ción de to -
dos los ge ni ta les ex ter nos, unién do se
por me dio de cos tu ra am bos la dos de
la vul va a la vez que se de ja so la men te
una aber tu ra va gi nal muy pe que ña
“in fi bu la ción”. Se es ti ma que en el
mun do hay más de 130 mi llo nes de ni -
ñas y mu je res que han si do so me ti das a
MGF. To dos los años, por lo me nos 2
mi llo nes de ni ñas, 6000 por día, se en -
cuen tran en ries go de su frir se me jan te
atro pe llo. La am pu ta ción ge ne ral men te
se ha ce sin anes te sia, tie ne con se cuen -
cias de vi da so bre la sa lud, in clu yen do
in fec ción cró ni ca, do lor agu do al ori -
nar, du ran te la mens trua ción, el coi to o

el par to y trau ma psi co ló gi co. Al gu nas
ni ñas, mue ren co mo re sul ta do del cor te
por de san gra mien to o in fec ción. 
Po de mos con cluir en ton ces: Le gal y Le -
gí ti mo son di rec ta men te pro por cio na -
les a la sub je ti vi dad del gru po que los
prac ti ca. No hay de fi ni cio nes con clu -
yen tes des de la ley ni des de la sub je ti -
vi dad de la prác ti ca. La ley ava la lo que
es tá con te ni do en ella y le gi ti ma su
prác ti ca. Lo ile gí ti mo, es tá fue ra de la
pa la bra de la ley. Des de el con sen so
sub je ti vo gru pal lo le gí ti mo es tá ava la -
do por el mis mo con sen so y es ta ble ce
sus pro pias le yes. Aque llo que no es tá
ex pre sa men te pro hi bi do por ley, es tá
per mi ti do. Quien ejer ce lo que no es tá
ex pre sa men te pro hi bi do por ley, es tá
le gi ti ma do por ella. Le gí ti mo y Le gal
no ne ce sa ria men te re sul tan así pa ra la
sub je ti vi dad del gru po. Se gún las cir -
cuns tan cias, Le gí ti mo im pli ca Le ga li -
dad. En Ar gen ti na te ne mos tal prác ti ca
en la tris te men te de no mi na da “Aten -
ción Pri ma ria en Ni ño s/as con Se xua li -
dad Am bi gua”, tí tu lo ine xac to, don de
un clí to ris con cen tí me tros no acep ta -
dos por las du das car te sia nas de l*s ci -
ru jan*s de tur no son ex tir pa dos. Es ca pa
a l*s pro fe sio na les de tur no que son
Crí me nes con la Hu ma ni dad, In cum -
pli mien to de De be res de Fun cio na rio
Pú bli co, Ma la Pra xis, Par ti ci pa ción en
Tor tu ra, Apre mios Ile ga les y Abu so Se -
xual Agra va do. Cla ro: de to do es to no
se ha bla, es lo no di cho, en lo di cho del
de cir.
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Uno de los as pec tos del do ble dis cur so
en la so cie dad y en po lí ti ca, se en fa ti za
cuan do usos y cos tum bres pue den le gi -
ti mar si tua cio nes, he chos, ac tos no con -
tem pla dos en una nor ma le gal. Di cho
de otro mo do, ha bla mos del mo men to o
tiem po pa ra la prác ti ca ha bi tual de una
co sa que ha ad qui ri do fuer za de uso,
que au ten ti ca co mo cier ta y/o ver da de -
ra la rea li za ción de al go, ema na do de la
vo lun tad y ra zón: pro du ce. Cuán do el
há bi to trans for ma co mo cier to un ac to
con tem pla do o im pe di do por la nor ma,
cuán do usos y cos tum bres le gi ti man ac -
tos ex pre sa men te pro hi bi dos o no con -
tem pla dos por la Ley.
El De re cho Fun da men tal a la Igual dad
ha si do afir ma do y rea fir ma do re pe ti -
da men te por los go bier nos en tra ta dos,
de cla ra cio nes y con fe ren cias in ter na cio -
na les, co mo así tam bién en las cons ti tu -
cio nes na cio na les. Sin em bar go, la dis -
cri mi na ción con tra la mu jer en sus for -
mas más fla gran tes, con ti núa sien do
prac ti ca da en va rios paí ses del mun do.
La Cuar ta Con fe ren cia Mun dial so bre
la Mu jer en Bei jing, adop tó una De cla -
ra ción, rea fir man do su com pro mi so
fun da men tal de “de fen der los de re chos
y la dig ni dad hu ma na in trín se ca de las
mu je res y los hom bres”. Tam bién adop -
ta ron la Pla ta for ma de Ac ción de Bei -
jing, en la que pro me tie ron “ga ran ti zar
la igual dad y la no dis cri mi na ción an te
la ley y en la prác ti ca”, y más es pe cí fi -
ca men te en el Pá rra fo 232 (d), “re vo car
cua les quie ra le yes res tan tes que dis cri -
mi nen por mo ti vos de se xo y eli mi nar
el ses go de gé ne ro en la ad mi nis tra ción
de jus ti cia”. La Asam blea Ge ne ral, re vi -
só la im ple men ta ción de la Pla ta for ma
de Ac ción y los go bier nos pro me tie ron
pa sar re vis ta a la le gis la ción na cio nal
“con mi ras a tra tar de eli mi nar lo an tes
po si ble las dis po si cio nes dis cri mi na to -
rias….”. La fe cha to pe ha pa sa do rá pi -
da men te, sin em bar go, so bre vi ven le -
yes que dis cri mi nan ex plí ci ta men te en
con tra de las mu je res, per ma ne cien do
vi gen tes en mu chos paí ses. Asi mis mo
la adop ción de los Prin ci pios de Yog ya -
kar ta so bre la apli ca ción de la le gis la -
ción in ter na cio nal de De re chos Hu ma -
nos en re la ción con la Orien ta ción Se -
xual y la Iden ti dad de gé ne ro que rea -
fir ma los prin ci pios fun da men ta les de
la no dis cri mi na ción en el De re cho In -
ter na cio nal. 
De mu chas y va ria das ma ne ras, el de re -
cho de las mu je res a la igual dad es om -
ni pre sen te e in vi si ble men te ne ga do e
im pe di do. Su de si gual dad so cial, ofi -
cial men te ra ti fi ca da. Al gu nas cons ti tu -
cio nes, exi men es pe cí fi ca men te de las
ga ran tías de fa mi lia y la he ren cia de
pro pie dad, de de fe ren cia a le yes dis cri -
mi na to rias re li gio sas o con sue tu di na -
rias. La ley, es la ex pre sión más for mal
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Es ta no ve la es una ori gi nal bio gra fía que nos
acer ca por pri me ra vez a un Pi chon Ri vie re
des de aden tro. Ade más in clu ye una se rie de
no tas, lue go de ca da ca pí tu lo, con tex tos, 
diá lo gos iné di tos con Pi chon y re la tos de
quie nes lo co no cie ron.

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

Un texto donde la hermenéutica y la 
semiótica disputan su lugar para dar cuenta 
de cómo la psicología y el psicoanálisis 
transforman al cine y cómo el cine 
transforma la cultura.

de una po lí ti ca de go bier no. Un go bier -
no que ad mi te la per ma nen cia de le yes
dis cri mi na to rias o que “le gi ti man” ac -
tos dis cri mi na to rios, apo ya y pro mue -
ve la de si gual dad. Sin igual dad, las
mu je res ca re cen de re cur sos cuan do se
en fren tan a aque llo que afec ta los as -
pec tos de su vi da, in clu yen do se gu ri -
dad, in te gri dad fí si ca, vi da fa mi liar, es -
ta do co mu ni ta rio, pers pec ti vas po lí ti -
cas, eco nó mi cas y so cia les. Sin du da al -
gu na, la MGF (Mu ti la ción Ge ni tal Fe -
me ni na) ex pli ci ta esa de si gual dad. A
pe sar que las le yes en mu chos paí ses
pro hi ben es ta prác ti ca, ade más co no ci -
da co mo “cir cun ci sión fe me ni na”, se si -
gue prac ti can do abier ta men te. En al gu -
nas zo nas se lle van a ca bo ce re mo nias
co lec ti vas en las que mi les de ni ñas son
so me ti das a la es ci sión de ma ne ra si -
mul tá nea. Mu chas mue ren por com pli -
ca cio nes mé di cas. Se ha lle ga do a di -
fun dir a tra vés del ser vi cio de in for ma -
ción de la igle sia afri ca na, la du ra ción
del ri to y jus ti fi ca do es ta mu ti la ción co -
mo “ri to de tran si ción, cui da do per so -
nal y apren di za je de va lo res cul tu ra -
les”. 

Una cos tum bre pue de le gi ti mar un ac -
to, otor gan do “mar co le gal” a al go ex -
pre sa men te pro hi bi do por ley. En un
so lo año, unas 5000 ni ñas fue ron cir -
cun ci da das y vein te mu rie ron por com -
pli ca cio nes mé di cas. Pe se a los lla ma -
mien tos efec tua dos por va rias or ga ni -
za cio nes tan to del país co mo in ter na -
cio na les, va rios go bier nos han per mi ti -
do que se si ga ade lan te con es tas ce re -
mo nias. El de sa fío pú bli co de las cir -
cun ci do ras, no im pli có la to ma de nin -
gu na me di da pa ra ha cer las res pon sa -
bles an te la ley. Re cien te men te, una cir -
cun ci do ra del dis tri to ru ral Do do ma
(Tan za nia) de 78 años, de fen dió pú bli -
ca men te tal mu ti la ción. En una en tre -
vis ta di fun di da por In ter net, ex pli ci tó
que “el pro ce di mien to lle va de quin ce a
vein te mi nu tos de pen dien do del fi lo
del cu chi llo”, y jus ti fi có el he cho co mo
“un ri to que mar ca la tran si ción de ni ña
a mu jer, el cui da do per so nal y apren di -
za je de los va lo res cul tu ra les que man -
tie nen la es ta bi li dad fa mi liar de la co -
mu ni dad”. Se gún se in for ma, “las mu -
je res de ma yor edad no per mi ti rían que
sus pa rien tes mas cu li nos se ca sen con

JOR GE HO RA CIO 
RAÍ CES MON TE RO*
in fop si co lo gia @ciu dad .co m.ar

Lo no di cho, en lo di cho del de cir
(Mu ti la ción Ge ni tal Fe me ni na)

EN UN SO LO AÑO, UNAS
5000 NI ÑAS FUE RON 
CIR CUN CI DA DAS Y VEIN TE
MU RIE RON POR 
COM PLI CA CIO NES MÉ DI CAS

* An tro pó lo go - Li cen cia do en Psi co lo gía Clí ni ca
In ves ti ga dor en Se xua li dad y Epis te mo lo gía.
Coor di na dor del Dp to. Aca dé mi co de In ves ti ga -
dor y Do cen cia - CHA. Ase sor de la Or ga ni za -
ción In ter na cio nal In ter se xual (OH). Miem bro
del Co mi té World As so cia tion for Se xual Health
(WAS).



Vin cu la cio nes po si bles

No es só lo preo cu pa ción de las van -
guar dias del si glo XX, tam bién des de
épo cas muy an te rio res, el in te rés e in -
ten to de los ar tis tas por en ta blar ana lo -
gías y diá lo gos en tre las dis tin tas ar tes.
Sus mu tuas in fluen cias, com pa ra cio nes
e in ter fe ren cias, por ejem plo en tre los
co lo res en la pin tu ra y los so ni dos de
las pa la bras. La mú si ca y el rit mo pro -
pio de un poe ma, y su pa ra le lis mo con
el mon ta je de un film. Por otro la do te -
ne mos las “afi ni da des elec ti vas” en tre
de ter mi na dos poe tas, mú si cos y pin to -
res con tal o cual di rec tor de ci ne: Ni no
Ro ta-Fe lli ni, Rem brand-Gree na way,
Tar kovs ki y la poe sía de su pa dre. Sha -
kes pea re-Ku ro sa wa, Ei sens tein con
Leo nar do y Bas ho, Pa so li ni con Man -
teg na y Bo cac cio. Guio nes ci ne ma to -
grá fi cos y films que “na cie ron” de un
poe ma: Las alas del de seo de Wen ders,
so bre el tex to de Hand ke. Y a la in ver -
sa, poe mas 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 de ter mi na do film, co mo el poe ma
de Joa quín Gian nuz zi El ar te del ci ne, a
par tir de la Dol ce Vi ta (don de “Mar ce lo
Mas troia ni bus ca una mu jer en la os cu -
ri dad…”, ha cien do re fe ren cia a la mo -
nu men tal Ani ta Ek berg, en la em ble -
má ti ca es ce na de la Fon ta na di Tre vi).
En con tra mos tam bién, la lec tu ra de
poe mas más que sig ni fi ca ti vos den tro
de un film, que am plían y com ple men -
tan el ho ri zon te de ex pec ta ti vas que
des pier ta de ter mi na da se cuen cia: Mar -
lon Bran do le yen do “Los hom bres hue -
cos” de Eliot, so bre el fi nal de Apo calyp -
se Now de Cop po la. O el poe ma Pa ren
los re lo jes de Au den, leí do por John
Han nah en el en tie rro de su aman te, en
el film de Ne well Cua tro bo das y un fu -
ne ral. Ade más, en con tra mos en la his to -
ria del ci ne in nu me ra bles Bio pic y do cu -
men ta les so bre la vi da y la obra de poe -
tas (Rim baud, Lor ca, Pes soa, Ne ru da,
etc.), más las po si bi li da des que ofre cen
las nue vas tec no lo gías, al ser vi cio del

vi deo ar te o del vi deo poe ma, que por
su com ple ji dad y es pe ci fi ci dad exi gi ría
un ar tí cu lo apar te. 
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 ico -
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 al gu nos ci neas tas. Quie nes ven
poe sía en el ci ne y tie nen su con tra par -
ti da en aqué llos que en cuen tran hue llas
de films en la poe sía. Y don de la in ter -
tex tua li dad en tre las imá ge nes poé ti cas
de Da lí y el ci ne de Bu ñuel es una de las
más co no ci das. Pe ro tam bién, en tre las
de Me lies y Lor ca. Re cor de mos que al
ge nial Lang se lo lla mó “el poe ta mo -
der no de la ci ne ma to gra fía”. Y a al gu -
nas de las se cuen cias de su film Me tró -
po lis co mo “una nue va poe sía pa ra los
ojos”.
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 poe sía, ha pres ta do al ci ne
su con di ción me ta fó ri ca, y el ci ne ha ce -
di do par te de sus ele men tos sin tác ti cos.
Ade más el ci ne ha con tri bui do a la
“evo lu ción for mal” de las es té ti cas, sus
cri sis y sus van guar dias, co mo por
ejem plo el su rrea lis mo y el fu tu ris mo.
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.
Sin em bar go, es evi den te que pa ra es ta -
ble cer las re la cio nes o ana lo gías en tre el
ci ne y la poe sía, es ne ce sa rio dis tin guir,
an te to do, las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas
de es tas dos for mas de ar te y co no ci -
mien to, dis tin tas por: la ma te ria ar tís ti -
ca de que se sir ven.  Por la re la ción de
pla cer que se es ta ble ce en tre el pro duc -
to es té ti co y el re cep tor, tan to a ni vel
psi co ló gi co co mo so cio ló gi co. Y por to -
dos los ele men tos gra ma ti ca les y sin -
tác ti cos que se de ri van de es tos fac to -
res. Sin ha blar de la re la ción di fe ren te
de con tac to con el ob je to es té ti co, se gún
la cual el lec tor re ci be el com ple jo de es -
tí mu los cuan do se ha lla en re la ción in -
di vi dual y pri va da con la pá gi na es cri -
ta, mien tras que la re la ción del es pec ta -
dor de ci ne con la obra, se lle va a ca bo
en un ám bi to pú bli co, so cial y co lec ti vo.
Aun que, en la ac tua li dad, ese “ri to so -
cia li zan te”, la men ta ble men te, se va per -
dien do “gra cias” a las nue vas tec no lo -
gías y so por tes, su mi nis tra dos ma si va -
men te por el sis te ma de con su mo ca pi -
ta lis ta.
A pro pó si to, Eco nos ad vier te que con -
vie ne es ta ble cer cier tas ho mo lo gías es -
truc tu ra les: acuer dos, si me trías. Co ne -
xio nes y con cor dan cia de es truc tu ras
sin con si de ra ción a su fun ción. Es tas
equi va len cias u ho mo lo gías que po de -
mos es ta ble cer en tre la poe sía y el ci ne,
son “he rra mien tas” que per mi ten al es -
pec ta dor aten to, ha llar cri te rios ope ra ti -
vos en el ám bi to de un mis mo pro ce so
cul tu ral, pa ra des cri bir los di ver sos fe -
nó me nos y es ta ble cer sus co ne xio nes.
Que no pa san por bus car asi mi la cio nes
de or den me cá ni co, fí si co o fi sio ló gi co
si no en pro mo ver la in da ga ción de los
ele men tos cons ti tu ti vos de las ar tes en
su na tu ra le za esen cial men te ex pre si va,
y en su cua li dad for ma ti va. O co mo

apun ta Gu bern1, a po co que se pien se,
se des cu bren va rias ca te go rías de in te -
rre la ción: la te má ti ca, la nue va ico no -
gra fía, re per to rio vi sual, si tua cio nes y
per so na jes que pro por cio nó el ci ne a los
poe tas. In clu so al gu nos in cor po ra ron a
su poe sía el es ta tu to per cep ti vo, ar tís ti -
co y so cial del ci ne. Tal es el ca so de
poe tas co mo Sa li nas, Al ber ti, Gon zá lez
Tu nón, pa ra quie nes el ci ne tam bién es
am bi ción de poe sía.

La poe sía del ci ne

En la re la ción en tre ci ne y poe sía, pue -
den de ter mi nar se al me nos una ho mo -
lo gía es truc tu ral so bre la que se pue de
in ves ti gar: y es “la cues tión del tiem -
po”. Dos ma ne ras de con den sar lo. Los
es pa cios poé ti cos que po de mos en con -
trar en las es ce nas o se cuen cias de un
film (pen se mos en el fi nal de Muer te en
Ve ne cia, de Vis con ti, la es ce na del pa vo
real en la nie ve en Amar cord de Fe lli ni, o
en los in te rio res va cíos de Ozu) co mo
en un poe ma, es un es pa cio fi ni to li mi -
ta do por un mar co y una du ra ción de -
ter mi na da, pe ro es pre ci so que lo que
re sis te al tiem po es té ahí. Al mar gen de
la tem po ra li dad li neal y ace le ra da del
ci ne me ra men te co mer cial holly woo -
den se. Si no aquél que crea su pro pio
tiem po den tro del tiem po. Aquél que
tra ba ja en los plie gues y las fi su ras del
ci ne pro du ci do por la ló gi ca ca pi ta lis ta,
em pe ña da só lo en el des plie gue ca da
vez más so fis ti ca do y va cío de los efec -
tos es pe cia les. En es te sen ti do, es tos es -
pa cios poé ti cos son con ce bi dos en la
ma yo ría de los ca sos, co mo un “mo do
de re pre sen ta ción al ter na ti va no ins ti tu -
cio nal”. Un me re ci do ejer ci cio de reen -
cuen tro con la be lle za. En ten di da és ta
co mo aque lla for ma que no exi ge nin -
gu na ex pli ca ción. Un dis cur so “fue ra
del tiem po”, pa ra do jal men te un es pa cio
den tro del film “an ti-ci ne ma to grá fi co”.
Y don de se sus pen de, se abre un pa rén -
te sis en la na rra ción li neal y su ce si va,
no pa ra anu lar la, si no pa ra “com ple -
men tar la be lla men te”. Pa ra in tro du cir
una ano ma lía car ga da de in ten si dad,
un “es cán da lo”, que a lo mis mo que las
“epi fa nías” en un poe ma, irrum pen e
in te rrum pen el flu jo “nor mal” de un
film. Su sin ta xis es la del re lám pa go:
aque lla que nos ha ce pen sar el mun do
de lo real -co mo nos in di ca Pa so li ni-,
más allá de la rea li dad del len gua je uti -
li ta rio-con su mis ta. A pro pó si to, es muy
ilus tra ti va la lec tu ra que ha ce Grü ner,
de la fa mo sa po lé mi ca Pier Pao lo Pa so li -
ni con tra Eric Roh mer. Ci ne de poe sía con -
tra ci ne de pro sa, en su en sa yo “Pier Pao -
lo Pa so li ni: La tra ge dia de lo real”: “... lo
real de Pa so li ni, en el sen ti do de que
per mi te pen sar, pro du cir de ter mi na do
pen sa mien to crí ti co, tie ne que ver tam -
bién con el or den de lo pri mi ti vo, lo pri -
ma rio, lo ar cai co, lo pre his tó ri co, di ce
Pa so li ni por allí, in clu so lo bár ba ro. Lo
“bár ba ro” en un sen ti do es tric ta men te
grie go: de aque llo que no se en tien de,
que no se pue de  tra du cir, de aque llo
que me es aje no, in com pren si ble o inin -
te li gi ble. Pa ra Pa so li ni esa bar ba rie es
del or den de lo real, en con flic to con
una rea li dad con tem po rá nea que él in -
ten ta pen sar y pro du cir crí ti ca men te a
tra vés del ci ne. Es te real, de fi ni do de es -
ta ma ne ra, pro du ce en la ima gen, o de -
be ría pro du cir, di ce Pa so li ni, una pro -
fun da de ses ta bi li za ción de los len gua jes
con ven cio na les. Es de cir, de be ría la

ima gen ci ne ma to grá fi ca pro du cir se, ar -
ti cu lar se, de tal ma ne ra que per mi tie ra
la emer gen cia de es ta ma te ria li dad ar -
cai ca, pro fun da. De al go del or den del
re tor no de lo re pri mi do del cual ha bla
el psi coa ná li sis (otra re fe ren cia teó ri ca
fun da men tal pa ra Pa so li ni, por su pues -
to) o de aque llo que no pue de, a pe sar
de las apa rien cias, ser com ple ta men te
re pri mi do o des pla za do por los len gua -
jes, los dis cur sos, las ar ti cu la cio nes sim -
bó li cas, la pro pia cul tu ra o la pro pia ci -
vi li za ción”.2 De ahí que de ter mi na das
se cuen cias o es ce nas de films co mo Edi -
po Rey, Me dea, Ac cat to ne sean esen cial -
men te poé ti cas. Un es pa cio don de “lo
re pri mi do” no pue de ni de be ser do -
mes ti ca do. Tam bién el pro pio Ar taud,
co men tó a pro pó si to del film, me jor di -
cho “poe ma vi sual”, La con cha y el clé ri -
go, que creía al es cri bir el guión, que el
ci ne al igual que la poe sía po seía un ele -
men to pro pio, ver da de ra men te “má gi -
co”. Y que es te ele men to dis tin to de to -
da es pe cie de re pre sen ta ción li ga da a
las imá ge nes, par ti ci pa de la vi bra ción
mis ma y del sur gir in cons cien te, ar cai co
y pro fun do del pen sa mien to. Se gún el
poe ta Ar taud (que ade más fue ac tor de
ci ne) es te ti po de ci ne co mo la poe sía
nos acer ca a esa sus tan cia.3

La con cep ción de que el in cons cien te
se ex pre sa a tra vés de los sue ños en
for ma poé ti ca, tam bién la en con tra mos
en la ges ta ción del guión del film Un pe -
rro an da luz de Bu ñuel-Da lí. El mé to do
del “azar ob je ti vo”, em plea do en el
film, es tá ín ti ma men te re la cio na do con
la afir ma ción poé ti ca de Lau tréa mont:
“Be llo co mo el en cuen tro for tui to de
una má qui na de co ser, y un pa ra guas
so bre una me sa de di sec ción”; o con lo
ex pre sa do por Apo lli nai re, en el pre fa -
cio a su ope re ta poé ti ca, Les ma me lles de
Ti re sias (1917): “Cuan do el hom bre ha
que ri do imi tar la mar cha, ha crea do la
rue da, que no se pa re ce a una pier na.
Ha he cho así su rrea lis mo sin sa ber lo”.
No pa re ce aza ro so que las van guar dias
eu ro peas de las pri me ras dé ca das del
si glo XX ha yan des cu bier to en el ci ne,
un me dio de ex pre sión poé ti co, pri vi le -
gian do sus ex plo ra cio nes so bre la ima -
gen vi sual en el cam po de lo oní ri co. El
sue ño, el ci ne y la poe sía fue ron pa ra
ellos as pec tos de una mis ma ac ti vi dad
cen tral de la crea ción. Y a pro pó si to de
las van guar dias poé ti cas, y de su re la -
ción con el ori gen del dis cur so ci ne ma -
to grá fi co, na da es más ac tual, que la fra -
se de Go dard: el fu tu ro del ci ne es tá en
su pa sa do. No ol vi de mos que és te em -
pie za sien do van guar dia. O sea, lo que
pa ra las otras ar tes es un pun to de lle ga -
da, pa ra el ci ne es su pun to de par ti da.
En es te con tex to, los es pa cios poé ti cos
den tro de de ter mi na dos films, se rían
una re cu pe ra ción de esa mi ra da per di -
da. Mu chos de ellos los po de mos en -
con trar en las obras de Me lies, Coc teau,
Ray, Clair, por ci tar só lo al gu nos pio ne -
ros del ci ne. O di rec to res más cer ca nos
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co mo Eri ce, Linch, Ki ta no, Kia ros ta mi,
So ku rov, Kim Ki-duk en tre otros. En
cu yas obras en con tra mos in nu me ra bles
es ce nas don de ha bi ta la poe sía, fren te a
los em ba tes de un ci ne ca ren te de den -
si dad sig ni fi ca ti va. Des de es ta pers pec -
ti va, es te ti po de ci ne, más in cli na do ha -
cia la re cu pe ra ción y uso de fi gu ras ta -
les co mo la me tá fo ra, la me to ni mia, las
com pa ra cio nes, se ría des de sus co -
mien zos, una ma ne ra de or ga ni zar la
rea li dad, más que de re pre sen tar la. O
co mo un in ten to de re pre sen tar lo irre -
pre sen ta ble, de aque llo que no en tra en
el in ter cam bio con su mis ta. De ahí que
la apa ri ción de “es pa cios poé ti cos” en
un film, no fa ci li ta ría en prin ci pio la vi -
sión del mis mo, si no que lo di fi cul ta ría.
In co mo da ría la mi ra da, pe ro a la vez,
abri ría nue vos ho ri zon tes, múl ti ples
lec tu ras y sen ti dos.

En cuan to a los as pec tos es tric ta men te
for ma les, no ol vi de mos que des de los
co mien zos del ci ne, hu bo vín cu los es -
tre chos con la poe sía. Re cor de mos que
Ei sen tein se con vir tió en el des cu bri dor
de “los pro ce sos poé ti co-ci ne ma to grá fi -
cos”, a tra vés de Leo nar do (Có mo re pre -
sen tar una ba ta lla), o de la lec tu ra del
poe ma Ma ri na de Rim baud, cu ya dis -
po si ción ti po grá fi ca re sal ta ría, en su
opi nión, “la al ter nan cia de dos ac cio nes
pa ra le las”. Tam bién en con tra mos la in -
fluen cia de cier tos hai kús, co mo los del
poe ta ja po nés Bas ho, que le per mi tie -
ron al di rec tor y teó ri co ru so tras la dar
su pro ce di mien to al prin ci pio del
“mon ta je de atrac cio nes”, de fi ni do por
és te co mo el cho que en tre dos imá ge nes
o ele men tos, cu yo re sul ta do no es la su -
ma o la yux ta po si ción, si no el pro duc to
ge ne ra dor de una nue va idea en la
men te del es pec ta dor. 
Otro ru so, el ge nial “poe ta con cá ma -
ra”, Tar kovs ki, re fle xio nó y lle vó a la
prác ti ca, a par tir de sus ideas so bre la
ima gen, las po si bles re la cio nes en tre ci -
ne y poe sía. Es to al mar gen de in cor po -
rar co mo par te de la es truc tu ra ge ne ral
de sus obras, poe mas de su pa dre, por
ejem plo.
Se gún el pro pio Tar kovs ki, la ima gen se
ba sa en el mis mo mun do ma te rial que a
la vez ex pre sa. In de pen dien te men te de
que no po da mos per ci bir el uni ver so en
su to ta li dad, la ima gen es ca paz de ex -
pre sar esa to ta li dad: “La ima gen co mo
ob ser va ción. ¿Quién no vol ve ría a pen -
sar aquí en la poe sía ja po ne sa? ... El
Hai kú “cul ti va” sus imá ge nes de un

mo do que no sig ni fi can na da fue ra de sí
y a la vez sig ni fi can tan to que es im po -
si ble per ci bir su sen ti do úl ti mo. Es de -
cir, una ima gen es tan to más fiel a su
des ti no cuan to me nos se pue de con -
den sar en una fór mu la con cep tual, es -
pe cu la ti va. Co mo ejem plo, sir va es te de
Bas ho: “Pa ra los te ja dos se cor ta ron jun -
cos./ En ca ñas ol vi da das/ se es par ce
nie ve sua ve”. ¡Qué sen ci llez y pre ci sión
en la ob ser va ción! ¡Qué pen sa mien to
más dis ci pli na do y qué ca pa ci dad ima -
gi na ti va más se lec ta! Es tos ver sos son
be llí si mos por el ca rác ter irre pe ti ble del
mo men to que en ellos se cap ta, un mo -
men to que cae en la eter ni dad”.4

En sín te sis

Con vie ne ha cer una úl ti ma acla ra ción:
el diá lo go en tre poe sía y ci ne, no es tá en
el uso de las “be llas pa la bras” o las “be -
llas imá ge nes” o los “be llos so ni dos”,
si no en el uso de los ma te ria les y de la
cá ma ra. En es te sen ti do, la re la ción en -
tre ci ne y poe sía no es el re sul ta do de la
tra duc ción en imá ge nes de un poe ma, o
la tra duc ción en pa la bras de las imá ge -
nes ci ne ma to grá fi cas, si no el efec to au -
tó no mo que de vie ne de una de ter mi na -
da lec tu ra. Más que en con trar co rres -
pon den cias anec dó ti cas en tre es tos dos
dis cur sos, ha bría que bus car co ne xio -
nes for ma les en tre len gua jes y re gis tros
di fe ren tes. Por lo ge ne ral, cuan do es te
vín cu lo se es ta ble ce, ge ne ra una “di fi -
cul tad en ri que ce do ra” un plus de lec tu -
ra al es pec ta dor, que mu chas ve ces es tá
li ga do a la ma ne ra “ins ti tu cio na li za da”
de pen sar la tem po ra li dad. Es cul pir en
el tiem po, al de cir de Tar kovs ki. Es en
la in ser ción de es tas imá ge nes (apa ren -
te men te des pro vis tas de cual quier fun -
ción) en el flu jo na rra ti vo del film, don -
de la obra de es tos gran des di rec to res,
se vuel ve irre duc ti ble men te per so nal.
La irrup ción de la poe sía en es te ti po de
ci ne, “de tie ne” por mo men tos el re la to,
pe ro crea un es pa cio com ple men ta rio
más sig ni fi ca ti vo, don de el tiem po ya
“no es”. El re sul ta do: la apa ri ción de un
ins tan te per ci bi do co mo  “in ter mi na -
ble”. Más aso cia do a la in tui ción poé ti -
ca, que al pen sa mien to ra cio nal y uti li -
ta rio del “tiem po es oro y la ve lo ci dad
es po der”. Gra cias a es tos es pa cios poé -
ti cos el ci ne re cu pe ra “la in tui ción del
ins tan te” de la que nos ha bló Ba che lard:
ese ins tan te poé ti co con ver ti do en un
“pen sa mien to” que ha co me ti do ex ce -
so de ve lo ci dad, y que que da co mo en
una fo to gra fía, de te ni do pa ra re sis tir al
tiem po. Di cho dis po si ti vo pue de re la -
cio nar se con de ter mi na dos as pec tos
esen cia les de la poe sía. A ve ces an te un
poe ma, el lec tor tie ne la mis ma sen sa -
ción: la de un no trans cu rrir, de una
sus pen sión don de las co sas per ma ne -
cen en una es pe cie de “pre sen te con ti -
nuo” que se nie ga a mo rir. El poe ma, las
imá ge nes poé ti ca en el ci ne, son ese
mo men to, úni co e irre pe ti ble en el
tiem po: “Bri sa le ve:/ la som bra de la

gli ci na/ tiem bla ape nas” (Bas ho). Tam -
bién así. Con po cas pa la bras. A par tir
de una his to ria en apa rien cia in sig ni fi -
can te, in si nuan do, ha bla Ki ta no de lo
ina pren si ble en su pe lí cu la Es ce nas fren -
te al mar: “Des de el tí tu lo el di rec tor de -
ci de pa rar se fren te a lo inac ce si ble y ob -
ser var lo, no con una mi ra da abar ca do -
ra que pre ten da re du cir lo a un con jun -
to de imá ge nes, si no bus can do sus si -
nuo si da des, las olas que apa re cen ca da
tan to, pa ra en esas al te ra cio nes que per -
tur ban la uni for mi dad del con jun to en -
con trar las re fe ren cias dis tin ti vas que le
per mi tan al ojo dis cer nir qué es lo que
le in te re sa ver de la to ta li dad.”5 

Es tos es pa cios poé ti cos, que en con tra -
mos en mu chos films a lo lar go de la
his to ria del ci ne, tie nen un ca rác ter sin -
té ti co (“son ri cos por que son po bres. O
sea no son ri cos por lo mu cho que po -
seen, si no por lo po co que ne ce si tan pa -
ra exis tir”). Y que co mo en los hai kús,
cul ti van sus imá ge nes de un mo do que
no sig ni fi can na da fue ra de sí, y a la vez
sig ni fi can tan to que es im po si ble per ci -
bir su sen ti do úl ti mo. Tiem pos apa ren -
te men te “muer tos”, pe ro que son ina -
go ta bles fuen tes re ve la do ras. Al de cir
de Tar kovs ki, lo que ha ce úni co a la
poe sía y al ci ne: es la pre sen ta ción de
he chos in mer sos en él y cam bia dos por

él. Imá ge nes que no só lo vi ven en el
tiem po, si no en los que el tiem po vi ve
den tro de ellos. 
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He es cu cha do lo que los char la ta nes de cían,
la char la
del prin ci pio y del fi nal;
Pe ro yo no ha blo ni del prin ci pio ni del fi nal.
Ja más exis tió otro co mien zo que es te de aho -
ra,
Ni más ju ven tud ni ve jez que la de hoy;
Y ja más exis ti rá otra per fec ción que la de
aho ra,
Ni otro pa raí so ni otro in fier no que es te de
hoy

Walt Whit man “Ho jas de Hier ba”

Re cuer do una char la ima gi na ria con mi
abue lo ima gi na rio. 
Me de cía: -“Los tiem pos han cam bia do,
m’hi jo. Ya to dos sa be mos qué es lo que
te ne mos den tro: que hay es tó ma go, hí -
ga do, co ra zón, chin chu li nes y otras co -
sas de de ta lle, co mo la ve sí cu la y has ta
el pán creas, que quién sa be pa’ qué sir -
ve, pe ro pa re ce que es im por tan te. Ade -
más te ex pli can có mo cu rar te en la te le -
vi sión. Yo que cuan do era jo ven era un
ig no ran te, aho ra sé que si me due le la
ca be za ten go que to mar tal pas ti lla, y
que si me due le la pan za tal otra. Pa ra el
do lor de cin tu ra te re co mien dan va rias,
pa ra el do lor de es pal da tam bién, y ¡has -
ta pa ra las he mo rroi des!, que apa re cen
en un lu gar se cre to si lo hay, y hoy tam -
bién es tán en la te le vi sión. Có mo ha
avan za do la cul tu ra, que has ta los nom -
bres de las pas ti llas te dan, pa ra que
pue das com prar las y cu rar te so lo.”
El hom bre, con sus 75 años, ha bía atra -
ve sa do el si glo y la his to ria; ha bía pa sa -
do de cu rar se con so pa de po llo y un tu -
ra blan ca a vi vir en la ciu dad pa ra co no -
cer el gus to vo mi ti vo a re me dio de la
pri me ra co ca-co la, que re ga la ban du ran -
te años en las ofi ci nas “pa ra que en tre en
el mer ca do”. Ha bía des cu bier to que lo
que creía que era su cuer po, un cuer po,
por el que con sul ta ba al mé di co de la fa -
mi lia cuan do sen tía que al go no an da ba
bien o te nía al gún ac ci den te, aho ra re -
sul ta que era un mon tón de par tes por
las que de bía con sul tar a di fe ren tes es -
pe cia lis tas se gún se plan tee la cues tión.
Es pe cia lis tas que lo man da ban a otros
es pe cia lis tas que se es pe cia li za ban en
per der de vis ta que tra ta ban con un
cuer po, con una per so na, y no con un
mon tón de par tes me cá ni ca men te ave -
ria das. Evi den te men te, re fle xio na ba, la
sa lud era otra co sa de lo que él creía. “Ya
sen tir se bien pa re ce que no es su fi cien te
pa ra es tar sa no y hay otros, que sa ben
más de mí que yo mis mo, que me ex pli -
can lo que es mi sa lud. Sue na in creí ble
pe ro así es: es ta mos en ma nos de otros,
de unos otros que a ve ces ni ros tro tie -
nen, que di fí cil men te me co noz can a mí
co mo me co no cía mi mé di co y ami go, y
que en ci ma me di cen có mo es toy y có -
mo de bo es tar.” ¿Cuál es la exi gen cia y
pa ra quién?

La San ta Tri ni dad

Los Dio ses han cam bia do con la his to -
ria. Esos dio ses que, co mo los del Olim -
po o el Val ha la o des de el Rei no de los
Cie los ob ser van a los hu ma nos y los
guían en sus co ti dia nas exis ten cias, tam -
bién han cam bia do. Es ta mos ba jo el am -
pa ro de la Nue va San ta Tri ni dad: Mer -
ca do, Cien cia y Co mu ni ca ción. Tres dei -
da des po de ro sas que te jen alian zas y
con flic tos, que con ti nua men te lu chan
por el po der de adue ñar se de los des ti -
nos de la hu ma ni dad, pe ro re cu rrien do
siem pre a la com pli ci dad en tre si pa ra
no per der el Con trol del Mun do. El Mer -
ca do apor ta sus fon dos eco nó mi cos a la

Cien cia, que in ves ti ga y de sa rro lla nue -
vos des cu bri mien tos, que al ser di fun di -
dos por to do el or be por la Co mu ni ca -
ción, se trans for man en “pro duc tos” del
Mer ca do, que son ven di dos a los hu ma -
nos, que ade más pa gan por los me dios
de co mu ni ca ción (co mo la te le vi sión)
me dian te los que se en te ran de la exis -
ten cia de es tos pro duc tos que van a
com prar. El Ne go cio es la fe que sos tie -
ne a es ta San ta Tri ni dad y el Mer ca do
ocu pa el cen tro del po der, re par tien do
sus ga nan cias con la Cien cia y la Co mu -
ni ca ción.
La Cien cia ad mi nis tra sus pro pios ne go -
cios sos te ni da por la fe en el fu tu ro y en
la idea de “evo lu ción de la hu ma ni dad”.
Con el dis cur so de me jo rar la ca li dad de
la vi da hu ma na, la Cien cia di ce in ves ti -
gar pa ra pa liar el ham bre, la des nu tri -
ción, pa ra me jo rar la sa lud, dis mi nuir la
mor tan dad in fan til y los pa de ci mien tos
de las en fer me da des hu ma nas. Pe ro ter -
mi na apor tan do pro duc tos de con su mo
que, en ma nos del Mer ca do, son di fun -
di dos por la Co mu ni ca ción y se trans -
for man en nue vos ins tru men tos que au -
men tan los ma les que la Cien cia di ce
tra tar de re pa rar. La me jor me di ci na es
la más ca ra (eco nó mi ca men te ha blan -
do), la ca li dad de vi da me jo ra en las cla -
ses al tas, los me di ca men tos se prue ban
ex pe ri men tan do en po bla cio nes po bres,
se di fun den me di ca men tos de uso “do -
més ti co” que le sio nan la sa lud. Qui zás,
co mo el ta ba co, es tos me di ca men tos de
“ven ta li bre” (pro mo cio na dos hoy y
des car ta dos ma ña na) de be rían te ner im -
pre so “su uso es per ju di cial pa ra la sa -
lud” en un lu gar bien vi si ble. Va ya pa ra -
do ja.
La Co mu ni ca ción ha en con tra do có mo
ha cer su pro pio Ne go cio, crean do una
nue va adic ción: la “In for ma ción”. Con
la más ca ra de man te ner nos a to dos in -
for ma dos  nos in for ma con ti nua men te
de co sas que no que re mos sa ber, sem -
bran do opi nio nes y cri te rios que aún no
nos he mos for ma do, ocu pan do gran
par te de nues tro es pa cio neu ro nal con
ba na li da des y pu bli ci da des del Mer ca -
do. Tam bién la Co mu ni ca ción  di fun de
su pro pio Mer ca do: el Mer ca do de la
Co mu ni ca ción, del que “to dos so mos
par te”, co mo si la con di ción del ser hu -
ma no aho ra fue ra per te ne cer a al gu na
“red so cial” y “es tar co nec ta do”. El vín -
cu lo no de pen de ne ce sa ria men te de un
chip, aun que en el fu tu ro cer ca no, pro -
ba ble men te se ti pi fi que co mo en fer me -
dad no te ner ese chip.
Las per so nas, la gen te, los se res hu ma -
nos, so mos la ha ri na con que se co ci nan
esos pa nes que nun ca sir ven pa ra sa ciar
el ham bre y mu cho me nos pa ra cu rar
nin gún mal, si no más bien pa ra man te -
ner abier tas las bo cas ham brien tas, las
ne ce si da des in sa tis fe chas, y los pro ble -
mas sin re sol ver. Por que co mo muy bien
lo sa be cual quier sa cer do te de la Mer ca -
do tec nia, cuan do las ne ce si da des se sa -
tis fa cen, los pro ble mas se so lu cio nan, y
es en ton ces cuan do se aca ba el Ne go cio.
Si el Ne go cio se aca ba, pro ba ble men te la
gen te pue da ocu par se de asun tos más
im por tan tes que es tar pen dien tes de la
úl ti ma in for ma ción Mun dial, o de com -
prar se un apa ra to más gran de an tes que
su ve ci no, o de con su mir to do lo que
nos ofre ce el Mer ca do pa ra es tar “sa -
nos” y efi cien tes y triun far.  Se rá por eso
que al gu nos ar tis tas son con si de ra dos
mar gi na les, por que se ocu pan de otra
co sa, de pro du cir en lu gar de con su mir
pa si va men te; igual que cier tos gru pos

de jó ve nes, mar gi na les tam bién, que in -
ten tan nue vas for mas de con vi ven cia y
pro duc ción to da vía no ti pi fi ca das por el
Mer ca do pa ra ser en va sa das y ofre ci das
a la ven ta por la Co mu ni ca ción.
El dis cur so del Mer ca do es ofre cer nos lo
que “ne ce si ta mos” pa ra una vi da ple na,
sa na, fe liz y sa tis fac to ria. Su me jor le ma
es: “El di ne ro no ha ce la fe li ci dad, pe ro
la com pra he cha.” Por su pues to que,
tra tán do se de un pro duc to del Mer ca do,
es ta fe li ci dad vie ne en dis tin tos mo de los
y di se ños acor des a las po si bi li da des
eco nó mi cas de quien la ad quie ra, por -
que to do el mun do sa be que las ne ce si -
da des de los po bres y las de los ri cos son
di fe ren tes.

La re pre sen ta ción de la sa lud
Lo mis mo pa sa en re la ción con la sa lud.
Se com pra he cha, plas ti fi ca da, dis fra za -
da de es ta bi li dad y pre de ci bi li dad, de
un bien cons tan te a pe sar del pa so del
tiem po. Co mo si lo que pu die ra com -
prar se ya he cho fue ra el fu tu ro. Sa be -
mos, aun que nos cues te di ge rir lo, que la
con di ción in he ren te a la vi da es la muer -
te, que en al gún mo men to sin du da
acae ce rá. Los ci clos re gu lan la vi da, las
es ta cio nes del año, el mo vi mien to de los
pla ne tas, el par pa deo del Uni ver so. Es
im po si ble abs traer se a los ci clos aun que
re ci ba mos la hos tia del Con su mo y co -
mul gue mos con el dios Mer ca do. La in -
mor ta li dad que nos fal ta no po drá ser
com pra da nun ca. Aun que los ri cos se
con ge len es pe ran do mi la gros del fu tu -
ro, o clo nen sus par tes co mo rea se gu ro
pa ra cu rar sus en fer me da des, o com -
pren ór ga nos pa ra trans plan tes, o ma ni -
pu len ge né ti ca men te las po si bi li da des
in fi ni tas de la tóm bo la de los cro mo so -
mas. Las Em pre sas Con ge la do ras, las
Em pre sas Clo na do ras, las Em pre sas
Ma ni pu la do ras de la Ge né ti ca, es ta rán
su je tas a las le yes del Mer ca do im pre de -
ci ble del fu tu ro, cam bia rán de ma nos y
de nom bres y, so bre to do, cam bia rán de
alia dos pa ra se guir en el Ne go cio, apos -
tan do una vez más a los ne go cios del fu -
tu ro, ya que los de ayer fue ron rea li za -
dos (¡clink!, ca ja) y las ga nan cias in cor -
po ra das. El hi lo se cor ta rá una vez más
por lo más del ga do: las per so nas o lo
que que de de ellas, que que da rán de -
sam pa ra das en su fu tu ro in cier to. Las
Em pre sas se fu sio na rán e in ven ta rán
nue vos ne go cios a la pes ca de nue vos
in cau tos, de más hu ma nos con di ne ro
que in ten ten es ca par inú til men te a las
le yes de la na tu ra le za. Se sal va rán, en
un sen ti do fi gu ra do cla ro es tá, (si es que
es tar con ge la do es ha ber se sal va do),
aque llos que han cons trui do su in mor ta -
li dad co mo Em pre sas Du ra de ras, que
con ti nua rán apor tan do be ne fi cios a las
Em pre sas de la In mor ta li dad, y aun que
de to dos mo dos las Per so nas Fun da do -
ras ha brán de sa pa re ci do, la vi gen cia de
la Em pre sa crea rá la ilu sión de Per ma -
nen cia que in cre men ta rá la prin ci pal ga -
nan cia del Mer ca do, que es la fe que las
per so nas no in mor ta les tie nen en él pa -
ra se guir con su mien do sus pro duc tos y
man te ner la ilu sión de Eter ni dad.
En el Ca pi ta lis mo, la Sa lud de ja de ser
un de re cho pa ra ser un ar tí cu lo más de
la lar ga lis ta de “bie nes de con su mo”.
En la ma yo ría de los ca sos, tra ba jar pa ra
com prar esa sa lud, es in sa lu bre. Tam -
bién com prar la sa lud que ofre ce el Mer -
ca do, a tra vés de in fi ni dad de me di ca -
men tos de “ven ta li bre” y de los otros,
es in sa lu bre. Los es tán da res de sa lud
que nos pro po ne la Co mu ni ca ción, son
in sa lu bres. Y la Cien cia nos de nun cia

co mo or ga nis mos fa li bles plau si bles de
ser me jo ra dos, e ine fi cien tes en com pa -
ra ción con las má qui nas, es ta ble cien do
una exi gen cia in sa lu bre de re gu la ri dad
a pe sar de los ci clos a que es ta mos su je -
tos.
La cons truc ción del dis cur so que enun -
cia al cuer po des de los me dios de co mu -
ni ca ción, des de los cri te rios de nor ma li -
dad que pro po ne el sis te ma so cial ac -
tual, des de las imá ge nes frag men ta das
co mo el ojo de una mos ca que apa re cen
en la te le vi sión, ge ne ra una es pe cie de
Fran kens tein co mo ima gen cor po ral
don de las par tes nun ca con for man un
to do, aun que pre ten dan ven der lo co mo
tal. Es ta mul ti pli ci dad de nor mas es tán
ex pre sa das en la pú bli ca men te de cla ra -
da ne ce si dad de con su mir me di ca men -
tos pa ra “vi vir la vi da”, en las imá ge nes
de los cuer pos “per fec tos” que pro po -
nen las pu bli ci da des, en las po si bi li da -
des que se su po ne po de mos ad qui rir y
que siem pre son ne ga do ras de nues tra
con di ción hu ma na frá gil y cam bian te.
Así es nues tra sa lud: cam bian te y sus -
cep ti ble a las va ria cio nes del cli ma, a los
es ta dos emo cio na les y a nues tra for ma
de ali men ta ción. Tam bién se ve afec ta da
por los ci clos hor mo na les y no pue de
ser la mis ma en las dis tin tas eta pas de la
vi da o en los ajus tes de adap ta ción que
lla ma mos en fer me da des y sus co rres -
pon dien tes con va les cen cias. Es in sa lu -
bre pre ten der plas ti fi car al cuer po mien -
tras es tá vi vo.
Es tos dis cur sos ge ne ran re pre sen ta cio -
nes de las en fer me da des y tam bién re -
pre sen ta cio nes de sus co rres pon dien tes
cu ras, que es tán de acuer do a la re pre -
sen ta ción de la sa lud que se nos im po ne.
Val ga co mo ejem plo el ca so de una mu -
jer ma du ra con se rios pro ble mas en sus
ar ti cu la cio nes, que hi zo un tra ta mien to
con te ra pias ma nua les no tra di cio na les
(ma sa jes, acu pun tu ra y mo vi mien tos
sua ves) du ran te dos me ses, du ran te los
cua les fue ron de sa pa re cien do los do lo -
res. Cuan do al fi nal del tra ta mien to se le
ha ce un test y se com prue ba la re cu pe ra -
ción ca si to tal de la mo vi li dad de sus ar -
ti cu la cio nes, le co men ta al te ra peu ta: “-
Es toy con ten ta, se ve que me hi zo efec to
la pas ti lla que to mé ayer.” ¡Su re pre sen -
ta ción de la cu ra eran las pas ti llas “cien -
tí fi ca men te com pro ba das” y no el tra ba -
jo sos te ni do que ve nía rea li zan do!
En una cul tu ra de las lla ma das “pri mi ti -
vas” el pa cien te no ha bría te ni do nin gu -
na du da: la cu ra es ta ba en las ma nos del
te ra peu ta. La cu ra ción má gi ca en es te
mo men to his tó ri co, es tá en las pas ti llas,
que son pro mo cio na das co mo pa na ceas
in me dia tas pa ra to dos nues tros do lo res.
Má gi ca por que el co mún de la gen te no
sa be có mo fun cio nan esos me di ca men -
tos y la su pues ta cu ra es guia da so la -
men te por el dis cur so pu bli ci ta rio de
com pra, in ges tión y ali vio. No im por ta a
cuán tos ali vie y a cuán tos no, por que to -
dos com pra ron. Ya es tá ins crip ta la re -
pre sen ta ción de la cu ra y de la sa lud y,
so bre to do, del con su mo. La San ta Tri ni -
dad man tie ne su vi gen cia y ge ne ra la
adic ción que jus ti fi ca su per ma nen cia.
El prin ci pal efec to co la te ral de la cu ra
que pro po ne es la pér di da de hu ma ni -
dad y del la zo so cial. La cu ra es en so le -
dad (con la pas ti lla) re co men da da por
un otro vir tual (un me dio de co mu ni ca -
ción) o sin ros tro (la obra so cial), pa ra
evi tar, en la ma yo ría de los ca sos, los re -
sul ta dos del pa so del tiem po.
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Pa trick Cou pe choux es pe rio dis ta, co la bo ra -
dor de Le Mon de Di plo ma ti que. Su úl ti -
mo ar tí cu lo  fue “Fran cia es tig ma ti za a sus
en fer mos men ta les: acer ca del tra ta mien to
por la se gu ri dad so cial de la lo cu ra” (di -
ciem bre del 2009).
Es au tor de va rios li bros so bre la te má ti ca
de la lo cu ra en Fran cia. En tre ellos se des ta -
can: Un mun do de lo cos, acer ca de co -
mo nues tra so cie dad mal tra ta a sus en -
fer mos men ta les (Seuil, 2006) y La de -
pre sión de los opri mi dos, in ves ti ga ción
so bre el su fri mien to psí qui co en Fran -
cia (Seuil, 2009).
El ca pi ta lis mo glo ba li za do ha ge ne ra li za do
la opre sión y el so me ti mien to en el mun do.
Es to no es al go nue vo pa ra nues tros lec to -
res. Pe ro es ne ce sa rio ana li zar las par ti cu la -
ri da des de có mo es to to ma for ma en ca da lu -
gar y en ca da cam po es pe cí fi co. En el si -
guien te tex to po de mos des cu brir có mo su ce -
de es to en Fran cia en el cam po de la Sa lud
Men tal. No hay que ol vi dar, tal co mo lo re -
cuer da el au tor, la tra di ción psi quiá tri ca
fran ce sa pa ra po der di men sio nar có mo
avan za lo que he mos de no mi na do la “con -
tra rre for ma psi quiá tri ca” en dis tin tos lu ga -
res del mun do. 
El si guien te tex to es iné di to y fue es cri to es -
pe cial men te pa ra To pía Re vis ta. 

El 20 de fe bre ro del 2009, dos pa cien tes
jó ve nes, in ter na dos por or den ju di cial,
sa lie ron sin au to ri za ción del hos pi tal
psi quiá tri co de Saint-Avé, en Bre tag ne,
una re gión del oes te de Fran cia. El pre -
fec to, re pre sen tan te del Es ta do, de cre tó
un ver da de ro es ta do de si tio; des ple gó
fuer zas de la po li cía y de la gen dar me -
ría, pe rros amaes tra dos de una Aso cia -
ción de em pre sas de guar dias pri va dos
que en tra ron al Hos pi tal, y al mis mo
tiem po re cu rrió a un he li cóp te ro de la
se gu ri dad ci vil. To do eso re la ta do por
los me dios de co mu ni ca ción do mes ti ca -
dos, ha blan do acer ca de la  per se cu ción
de los “pe li gro sos eva di dos”. Los ex -
per tos en se gu ri dad del Mi nis te rio de
Sa lud, el di rec tor de la ofi ci na del pre -
fec to, un co ro nel de la gen dar me ría se
en tre vis ta ron con la di rec ción del hos -
pi tal. En me nos de 48 ho ras, las per sia -
nas fue ron ce rra das, los pa sa do res fue -
ron se lla dos, y las va llas real za das. El
di rec tor pi dió un pre su pues to  ex cep -
cio nal pa ra co lo car más ba rro tes, es pa -
cios pa ra fu ma do res de má xi ma se gu ri -
dad, ba rre ras in fra rro jas, bra za le tes
elec tró ni cos y nue va vi gi lan cia. Fi nal -
men te los dos “fu gi ti vos” fue ron en -
con tra dos  y sa lie ron po co des pués del
hos pi tal, ya que la me di da ju di cial que
or de nó la in ter na ción era -co mo ca si
siem pre- tem po ra ria.
¿A quié nes qui sie ron ha cer creer que
se me jan te des plie gue es ta ba jus ti fi ca -

do? Des de el pun to de vis ta del ries go
que re pre sen ta ban esos pa cien tes, a na -
die. En rea li dad el ob je ti vo iba más allá:
de mos trar que los en fer mos men ta les
son for zo sa men te pe li gro sos y mos trar
a la po bla ción preo cu pa da que el go -
bier no “se ocu pa”. No fue por ca sua li -
dad que es te he cho ocu rrie ra al gu nas
se ma nas des pués de un dis cur so del
pre si den te de la Re pú bli ca, Ni co las Sar -
kozy, de di ca do a la en fer me dad men tal.
Tal vez nun ca an tes, des de la ocu pa ción
ale ma na du ran te la se gun da gue rra
mun dial un pre si den te fran cés ha ya es -
tig ma ti za do has ta tal pun to la en fer me -
dad men tal. Pa ra él las co sas son cla ras:
los lo cos son pe li gro sos y el go bier no
tie ne una obli ga ción de re sul ta do en
cuan to a la se gu ri dad de la so cie dad.
Más allá de la de ma go gia de la de cla ra -
ción pre si den cial -el dis cur so tu vo lu gar
al gu nos días des pués de la muer te de
un jo ven en Gre no ble- se tra ta de un gi -
ro ra di cal en la ma te ria: una ver da de ra
em pre sa de cri mi na li za ción de la en fer -
me dad men tal y un re gre so, que ya no
se es con de, al en cie rro: la uti li za ción de
ha bi ta cio nes de ais la mien to en los hos -
pi ta les es ca da vez mas fre cuen te. Una
cri mi na li za ción or ques ta da des de el
más al to ni vel del Es ta do,  lo cual  no es
ano di no.

Pi nel, Kant y He gel

Pa ra com pren der la im por tan cia de es te
gi ro po lí ti co, hay que ir un po co ha cia
atrás. La cues tión de la ex clu sión de los
lo cos y de su en fer me dad re mon ta en
Fran cia a la Edad Me dia y al An ti guo
Ré gi men, es de cir el pe río do an te rior a
la Re vo lu ción fran ce sa. El fi ló so fo Mi -
chel Fou cault, en su His to ria de la lo cu ra
en el pe río do clá si co, des cri be muy bien lo
que fue la si tua ción de los lo cos en ese
pe río do, en ce rra dos en lo que se lla ma -
ba en ton ces “hos pi tal ge ne ral”. Es te fue
crea do en el si glo XVII, no era ni un
hos pi tal, ni una pri sión, y se en ce rra ba
allí a los po bres, las pros ti tu tas, los lo -
cos y los opo si to res al ré gi men real, sin

nin gún pro ce so, con la sim ple “let tre de
ca chet” fir ma da por el Rey. La si tua ción
de la lo cu ra pon drá en aprie tos a los re -
vo lu cio na rios de 1789, que quie ren ter -
mi nar con el hos pi tal ge ne ral -con si de -
ra do por ellos co mo un sím bo lo de ab -
so lu tis mo- pe ro sin sa ber muy bien qué
ha cer con los lo cos, que no pre ten den li -
be rar. Es sin em bar go en es te con tex to
re vo lu cio na rio, du ran te el Te rror, que
va a su ce der un he cho fun da cio nal, la
li be ra ción de los in sen sa tos de Bi cê tre
de sus ca de nas, por Phi lip pe Pi nel, mé -
di co je fe de ese hos pi tal cer ca de Pa rís.
Es te ges to abre sim bó li ca men te un nue -
vo pe río do en el cual Pi nel va a ser, jun -
to con su alum no Es qui rol, el fun da dor
de la psi quia tría que va a ex pan dir se en
el cur so del si glo XIX: en 1838 una ley
im po ne la crea ción de un asi lo por ca da
de par ta men to fran cés. Pe ro la obra de
Pi nel cons ti tu ye so bre to do un cam bio
ra di cal en la per cep ción que se tie ne de
la lo cu ra. Pa ra él sub sis te siem pre una
par te de ra zón en el lo co, in clu so en el
más alie na do de los in sen sa tos, es a esa
ra zón que hay que di ri gir la aten ción
pa ra cu rar los a tra vés de lo que él lla mó
“tra ta mien to mo ral”. 
De he cho, con  Pi nel la lo cu ra se trans -
for ma en una en fer me dad, es ne ce sa rio
con fiar la a los mé di cos y es fi nal men te
la so lu ción que se le brin da a los re vo lu -
cio na rios y sus su ce so res pa ra re gu lar el
pro ble ma sin trai cio nar sus prin ci pios
de li ber tad. Pa ra Mi chel Fou cault, el
sur gi mien to de lo que él de no mi na el
“per so na je mé di co” y la crea ción del
asi lo cons ti tu yen, en ton ces, una  ver -
sión nue va de la do mes ti ca ción de la in -
sen sa tez por la ra zón. Y es cier to que el
asi lo cons ti tui rá un te rri ble lu gar de en -
fer me dad y de alie na ción. Pe ro Pi nel no
es so la men te el pa dre del asi lo, es tam -
bién quien reu bi ca la lo cu ra den tro de
la di men sión hu ma na: si que da al go de
ra zón en ca da lo co, es por que el lo co si -
gue sien do un ser hu ma no. He gel va a
teo ri zar la  pers pec ti va de Pi nel. Pa ra él
la lo cu ra es “una sim ple per tur ba ción,
una sim ple con tra dic ción en lo pro fun -
do de la ra zón, que to da vía es tá pre sen -
te”. El hom bre, se gún él, “tie ne por así
de cir, el pri vi le gio de la lo cu ra”, en ton -
ces al hom bre so la men te, “le es da do
pen sar se en un es ta do de com ple ta abs -
trac ción de sí”. Pa ra me dir la im por tan -
cia del pa so que es to sig ni fi ca, hay que
sa ber que es te aná li sis es tá le jos de ser
com par ti do por los pen sa do res de la
épo ca, in clu so de los ilu mi nis tas. Pa ra
Kant, por ejem plo, la lo cu ra es lo cu ra
com ple ta. Si tua da por fue ra de la ra zón,
con cuer da con la im po si bi li dad de to da
te ra péu ti ca, y el en cie rro es su úni co
des ti no. “Co mo las fuer zas del su je to”,
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LA PSI QUIA TRÍA EN FRAN CIA: ne ga ción
de la lo cu ra y do mes ti ca ción del su je to

ex pli ca él, “a di fe ren cia de lo que pa sa
en las en fer me da des fí si cas, no par ti ci -
pan en la cu ra ción, y que és ta no pue de
ser con se gui da si no con el uso del en -
ten di mien to del su je to, to dos los mé to -
dos te ra péu ti cos son ine fi ca ces”.
En fin, la idea de Pi nel de un lu gar des -
ti na do úni ca men te al tra ta mien to de las
en fer me da des men ta les con tie ne en
ger men la con vic ción que pa ra cu rar al
lo co, hay que abor dar pri me ro la ins ti -
tu ción. Una idea que se rá de sa rro lla da
en el si glo XX por los de sa lie nis tas de la
“psi co te ra pia Ins ti tu cio nal”. En cuan to
al fa mo so “tra ta mien to mo ral”, pue de
ser con si de ra do co mo una pri me ra ten -
ta ti va de te ner en cuen ta el psi quis mo
de los en fer mos, un psi quis mo es cin di -
do en tre ra zón e in sen sa tez que pre fi gu -
ra la vi sión de Freud: “Po de mos pro ba -
ble men te ad mi tir”, es cri bió “que to do
aque llo que su ce de en ta les es ta dos
con sis te en un cli va je psí qui co. En lu gar
de una úni ca ap ti tud psí qui ca, te ne mos
dos: una, la nor mal, tie ne en cuen ta la
rea li dad, mien tras que la otra, ba jo in -
fluen cia de las pul sio nes, ale ja al yo
(moi) de és ta úl ti ma. Las dos coe xis ten,
pe ro el re sul ta do de pen de de su po der
re la ti vo”. Freud re si túa de es te mo do la
lo cu ra en lo más pro fun do del su je to
hu ma no.
Pi nel me re ce pro ba ble men te el lu gar
que ocu pa en la his to ria de la psi quia -
tría fran ce sa. Aun que sus he re de ros
crea ron con el asi lo y su uti li za ción la
he rra mien ta que per mi tió ais lar a la lo -
cu ra una vez más. Rá pi da men te, en el
cur so del si glo XIX, se crea ron enor mes
con cen tra cio nes asi la res en las cua les se
va a en ce rrar a la gen te, a ve ces de por
vi da. Pa ra ima gi nar en lo que de ven drá
el asi lo en al gu nas dé ca das, hay que es -
cu char la psi quia tra Da niè le Sa bou rin
Si va don, en 1975, a pro pó si to de su ex -
pe rien cia en uno de los gran des asi los
de la re gión pa ri si na: “En Mai son Blan -
che me ocu pé del pa be llón de los cró ni -
cos: unas se sen ta mu je res, en la ca ma
to do el día; la mi tad de ellas, su je tas a
sus ca mas con bra za le tes. To do lo que
po día mos ha cer era lim piar. Re nun cié
co mo re si den te, te mía vol ver me lo ca.
No se po día su bir a los pi sos, por que
apes ta ban los se ni les, des pe dían un
olor in creí ble, to do olía a mier da. Cuan -
do leí las his to rias clí ni cas, que dé es -
pan ta da, eran mu je res que es ta ban allí
des de ha cía 30 ó 40 años, en las con clu -
sio nes anua les, se leía “es ta ble, mis mo
tra ta mien to”. Cuan do el mé di co re vi sa -
ba la his to ria clí ni ca no veía al en fer mo,
re dac ta ba las con clu sio nes des de su
con sul to rio, y así to dos los años. 
Los re la tos, siem pre con el mis mo len -
gua je: “en fer mo tran qui lo, que duer me
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bien… o por el con tra rio: en fer mo su -
cio, in con ti nen te… No ha bía nun ca na -
da acer ca de lo que los en fer mos po dían
pen sar, de cir, era te rri ble. Y to do  se ter -
mi na ba un día con el cer ti fi ca do de de -
fun ción”.
A pe sar de al gu nas ex pe rien cias de ser -
vi cios de puer tas abier tas, en par ti cu lar
en el hos pi tal de Sain te-An ne de Pa rís, y
de al gu nas ten ta ti vas de hu ma ni za ción
du ran te el pe río do de la iz quier da en el
po der, con el Fren te po pu lar en 1936, tal
es la si tua ción al fi nal de los años 30, en
vís pe ras  de la se gun da gue rra mun -
dial. El cli ma tien de a la ex clu sión y
des de fi nes del si glo pre ce den te flo re -
cen teo rías acer ca de la de ge ne ra ción de
la ra za y la eu ge ne sia. Los lo cos son de
he cho acu sa dos de ser una de las cau sas
de esa de ge ne ra ción. En 1932, un mé di -
co cé le bre, Ale xis Ca rrel, pre mio No bel
de Me di ci na en 1912, pu bli ca un li bro
que va a vol ver se best-se ller: El hom bre,
ese des co no ci do, en el cual es cri be: “Los
anor ma les im pi den el de sa rro llo de los
nor ma les, […] El con di cio na mien to de
los cri mi na les me nos pe li gro sos por el
lá ti go, o por  cual quier otro me dio más
cien tí fi co, se gui do de una cor ta es ta día
en el hos pi tal, bas ta ría, pro ba ble men te,
pa ra ase gu rar el or den. En cuan to a los
otros, los que han ma ta do, quie nes han
ro ba do a ma no ar ma da, que se cues tra -
ron ni ños, que han ro ba do a los po bres,
que han trai cio na do la con fian za de la
so cie dad, un es ta ble ci mien to eu ta ná si -
co, pro vis to de gas apro pia do, per mi ti -
ría eli mi nar los de ma ne ra hu ma na y
eco nó mi ca. El mis mo tra ta mien to, no
po dría ser apli ca do a los lo cos que co -
me ten ac tos cri mi na les”. En el pre fa cio
de la edi ción ale ma na de su li bro, Ca rrel
no aho rra fe li ci ta cio nes al can ci ller Hi -
tler por su po lí ti ca res pec to de los en fer -
mos men ta les. Se sa be que és ta con sis -
tió en ex ter mi nar, a par tir de 1933,
70.000 de ellos. En Fran cia du ran te los
cua tro años que du ró la ocu pa ción na zi,
se de ja rá mo rir a 45.000 en fer mos men -
ta les de ham bre den tro de los asi los.

Na ci mien to de la psi quia tría

En es te con tex to va a sur gir el mo vi -
mien to de sa lie nis ta1 que da rá na ci -
mien to a lo que se lla mó la “psi quia tría
de sec tor” des pués de la li be ra ción. El
mo vi mien to apa re ce en el co ra zón de la
re sis ten cia, en la ocu pa ción ale ma na.
Uno de los lu ga res des ta ca dos de es ta
re vo lu ción en psi quia tría se en cuen tra
en una de las re gio nes me nos po bla das
del país, en el sur de Fran cia, en el pue -
blo de Sain t–Al ban. Es te pue blo cuen ta
con un asi lo, que fue di ri gi do du ran te
mu cho tiem po por mon jas. En ese mo -
men to el di rec tor es un psi quia tra, Paul
Bal vet, quien hi zo una in ter ven ción
des ta ca da en el con gre so de psi quia tría
en 1942. De nun ció el alie nis mo y anun -
ció lo que la nue va psi quia tría de fen de -
ría: “el  es ta ble ci mien to que de sea mos,
di jo él no es so la men te un hos pi tal pa ra

en fer me da des del ce re bro o pa ra pro -
ble mas ner vio sos de ori gen bi liar. Si el
hos pi tal ge ne ral pa ra en fer mos agu dos,
pue de ser con si de ra do tal vez, co mo un
‘ta ller de re pa ra ción’ aquí, por el con -
tra rio, es ta mos obli ga dos a con si de rar
la to ta li dad de la per so na”. 
En 1939, Bal vet re clu ta a un per so na je
cu rio so, un psi quia tra y psi coa na lis ta
ca ta lán. Se lla ma Fran çois Tos que lles
que com ba tió en las fi las de la Re pú bli -
ca es pa ño la. An tes del con flic to, fue psi -
quia tra en un ins ti tu to muy re nom bra -
do, Ins ti tu to Pe re Ma ta, en Reus, cer ca
de Ta rra go na, di ri gi do por Mi ra i Ló -
pez, hom bre de gran cul tu ra, ena mo ra -
do del psi coa ná li sis. En 1936, cuan do
es ta lla la  gue rra ci vil, Tos que lles se en -
cuen tra en Ara gón. Lue go es nom bra do
mé di co je fe de  los ser vi cios de sa lud de
la ar ma da re pu bli ca na. For mó par te del
es ta do ma yor, don de se ocu pó de los
pro ble mas de la hi gie ne men tal. Pa ra
re clu tar su per so nal, evi tó los psi quia -
tras que, se gún él, tie nen una ver da de -
ra fo bia a la lo cu ra. “La pri me ra co sa
que hi ce fue ele gir por mí. La ca ri dad
bien en ten di da em pie za por ca sa. Ele gí
abo ga dos que te mían la gue rra pe ro
que nun ca ha bían tra ta do un lo co, pin -
to res, hom bres de le tras, pu tas. ¡En se -
rio! Ame na cé con ce rrar las ca sas de ci -
tas (ya pro hi bi das, pe ro que fun cio na -
ban por to dos la dos), sal vo que se en -
cuen tren tres o cua tro pu tas que co noz -
can bien a los hom bres y que pre fie ran
con ver tir se en en fer me ras -a con di ción
de no acos tar se con los en fer mos-. Yo
les ga ran ti cé de no ce rrar sus ca sas y si
po día, en viar les sol da dos. Esas ca sas de
pros ti tu ción de ven drán ane xos de los
ser vi cios de psi quia tría. Al gu nas de
esas pu tas se con vir tie ron en en fer me -
ras fa bu lo sas. Es ex traor di na rio, ¿no? Y
co mo por su prác ti ca con los hom bres,
ellas sa ben que to dos son lo cos -in clu so
los hom bres que van con las pu tas- su
for ma ción pro fe sio nal es rá pi da. En un
mes una pros ti tu ta, un abo ga do, o un
cu ra se vol vía ex traor di na rio”. Es te es el
hom bre que Bal vet re ci bió en Saint-Al -
ban en 1939.
De he cho es te hom bre, más allá de su
ex plo si va per so na li dad tra jo con él una
vi sión nue va de la en fer me dad men tal.
En prin ci pio por que en Es pa ña hay una
tra di ción psi quiá tri ca muy fuer te, pro -
ba ble men te he re da da de los ára bes -en
el mun do Ára be,  prin ci pal men te en
Bag dad, se han crea do tem pra na men te,
an tes que en Oc ci den te, es ta ble ci mien -
tos des ti na dos a tra tar a los lo cos-.
Reus, por ejem plo, fue “pi lar  de avan -
za da en psi quia tría”. Lue go vi no la ex -
pe rien cia de la Re pú bli ca y de la gue rra
ci vil es pa ño la. Un po co co mo lo que su -
ce dió en Saint-Al ban, al gu nos años más
tar de, la his to ria se vol ve rá, por la fuer -
za de las  cir cuns tan cias, fuen te de ex -
pe rien cias nue vas, dan do a luz una
nue va mi ra da acer ca de la lo cu ra. Por
ejem plo, Tos que lles ex pli ca que en Ca -
ta lun ya, en 1934 gra cias a la Ge ne ra li -
dad -go bier no au tó no mo- exis tió la po -

si bi li dad, con Mi ra y otros, de or ga ni zar
con una li ber tad de ac ción to tal un ser -
vi cio de sa lud. La ba se de esa or ga ni za -
ción fue la “co mar ca”. La Co mar ca, ex -
pli ca Tos que lles, es una pe que ña re -
gión, y ha bla mos de or ga ni za ción “co -
mar cal de la psi quia tría”. Una pre con fi -
gu ra ción de lo que se rá lue go el “sec -
tor”.
Tos que lles apor ta en su equi pa je el li bro
de un psi quia tra ale mán, Her mann Si -
mon, ti tu la do Por una cu ra más ac ti va en
el hos pi tal. La idea cen tral de Si mon -
muy in fluen cia do por Bleu ler y la es -
cue la de Zu rich lo mis mo que por
Freud- es la de una psi co te ra pia co lec ti -
va. Pa ra él la apli ca ción a una vi da co -
lec ti va ac ti va y or de na da es la me jor
for ma de ob te ner la cu ra sin to má ti ca.
Tres ma les ame na zan se gún él la en fer -
me dad en el hos pi tal: “la inac ción, el
am bien te des fa vo ra ble del hos pi tal y el
pre jui cio de irres pon sa bi li dad res pec to
de los en fer mos”. Si mon pro po ne or ga -
ni zar la cu ra te ra péu ti ca en tres mo -
men tos: la li ber tad, que no de be ser
con fun di da con “lais ser fai re, lais ser
aller”, la res pon sa bi li za ción por la vía
de una te ra péu ti ca ac ti va y el tra ba jo so -
bre el “am bien te”, vía el es tu dio de las
re sis ten cias que ema nan del per so nal
del hos pi tal. Es ta es una de las ba ses de
la psi co te ra pia ins ti tu cio nal que fue de -
sa rro lla da por Tos que lles y por el psi -
quia tra Jean Oury en su clí ni ca de La
Bor de en el cen tro de Fran cia (en tre
otros). En sín te sis, pa ra tra tar la en fer -
me dad, hay que tra tar tam bién la ins ti -
tu ción.
Si la psi quia tría nue va que na ce rá des -
pués de la Li be ra ción de be mu cho a Es -
pa ña, de be mu cho tam bién a las cir -
cuns tan cias his tó ri cas ex cep cio na les de
la Re sis ten cia fran ce sa. El asi lo de Saint-
Al ban se en cuen tra le jos de Pa rís y de
Vichy -la pe que ña ciu dad  bal nea ria del
cen tro de Fran cia don de se ins ta ló el go -
bier no co la bo ra cio nis ta- ais la da, si se
pue de de cir, del res to del mun do, en
ple na mon ta ña. A par tir de  ju nio de
1940, en ple na de ba cle, el asi lo re ci bió
los re fu gia dos. El hos pi tal abre en ton -
ces sus puer tas, por la fuer za de las cir -
cuns tan cias. “El ha ber re ci bi do a los re -
fu gia dos, ex pli ca Tos que lles, tra jo al go
de la vi da ex te rior, vi da bu lli cio sa, at -
mós fe ra de ca tás tro fe y de uni ver sa li za -
ción del su fri mien to, que tor na ba el he -
cho de la lo cu ra ca si irri so rio, fren te al
pá ni co ge ne ral”. La lo cu ra se en cuen tra
de pron to ca si re la ti vi za da… Lue go,
con el pa so del tiem po, el asi lo se con -
ver ti rá en una se de de la re sis ten cia,
muy ac ti va en la re gión. Se en ro la ron
los mé di cos re si den tes. El psi quia tra
Lu cien Bon na fé, nom bra do mé di co je fe
en 1943, fue quien man tu vo el vín cu lo
con los in te lec tua les de la re sis ten cia
na cio nal. Mu chí si mos re sis ten tes hi cie -
ron ba se en Saint Al ban, en tre ellos los
poe tas su rrea lis tas Tris tan Tza ra y Paul
Eluard. Saint-Al ban es el reen cuen tro
en ple na gue rra, del mar xis mo -Bon na -
fé, Eluard son miem bros del par ti do co -

mu nis ta, Tos que lles fue mi li tan te del
POUM du ran te la gue rra de Es pa ña-
del psi coa ná li sis y del su rrea lis mo.
Por otra par te, co mo lo re mar có Tos que -
lles, “los pa cien tes mis mos es tán con -
fron ta dos a la rea li dad de la gue rra y sa -
bían que en el ter cer pi so se es con dían
los re sis ten tes”. La cues tión de la su per -
vi ven cia jue ga un rol te ra péu ti co. Saint-
Al ban es uno de los po cos asi los que no
su frió en ton ces de ham bru na. Los mé -
di cos, las en fer me ras, los em plea dos
ad mi nis tra ti vos, man te nían la lu cha
con tra el ham bre, y por en ton ces, ellos
sa lían del hos pi tal, iban a lo de los pai -
sa nos pa ra bus car co mi da a cam bio de
al gu nos tra ba jos. ¡Y los en fer mos tam -
bién!”. Los pa cien tes se con fron ta ron al
ex te rior, no pa ra ir a la gue rra si no al
mer ca do ne gro, pro si gue Tos que lles, or -
ga ni za mos ex po si cio nes de hon gos pa -
ra en se ñar les a re co ger los…”
Fi nal men te el hos pi tal se abre al ex te -
rior, a la vi da, “que un lu gar sea abier to
o ce rra do, di ce Tos que lles, no de pen de
úni ca men te de las pa re des”. Pe ro es ta
aper tu ra no se de be so la men te a las cir -
cuns tan cias. En Saint-Al ban se da en
for ma per ma nen te una re fle xión teó ri ca
in ten sa. “Nues tras reu nio nes (mé di cos
y otros) eran ca si per ma nen tes, cuen ta
Tos que lles, ha bía que es pe rar por ejem -
plo, las ar mas en pa ra cai das o un vi si -
tan te clan des ti no, en ton ces ha blá ba mos
de psi quia tría. Esos en cuen tros diur nos
o noc tur nos le lla má ba mos con Bon na fé
‘la so cie dad del  Gé vau dan’... Pa ra pre -
pa rar un fu tu ro me jor, ha blá ba mos de
psi quia tría, re vi sá ba mos de ma ne ra crí -
ti ca los con cep tos de ba se y los ti pos de
ac ción po si bles. Se ana li za ba tam bién el
hos pi tal psi quiá tri co, y de cía mos, en tre
bro mas y en se rio, que era un mar que -
sa do, el te rri to rio de un mar qués, la es -
truc tu ra del mé di co-je fe era co mo la del
no ble, con los en fer me ros y los en fer -
mos co mo va sa llos…”. Es ta re fle xión
con du ce a un tra ba jo con cre to acer ca de
la ins ti tu ción. Se crea ron, por ejem plo,
por pri me ra vez los “Clu bes te ra péu ti -
cos” con la idea de que los en fer mos or -
ga ni cen ellos mis mos su vi da. Ver da de -
ras “ins ti tu cio nes” muy que ri das por
Tos que lles, crea das den tro del hos pi tal,
que vi nie ron a sus ti tuir la or ga ni za ción
tra di cio nal. Por pri me ra vez los en fer -
mos tie nen la pa la bra. En el club, los en -
cuen tros se pro du cen por fue ra de to da
re la ción je rár qui ca, de un mo do “de mo -
crá ti co”, en tre los pro fe sio na les y los
pa cien tes, al re de dor de si tua cio nes con -
cre tas, li ga das a la or ga ni za ción de la
vi da en el hos pi tal. El club es a la vez un
lu gar de ob ser va ción de los pa cien tes
en si tua ción real, y un lu gar de for ma -
ción de los equi pos, una nue va aper tu -
ra al ex te rior. Es lo que des ta ca el psi -
quia tra Jean Oury a pro pó si to del club:
“Gra cias al cues tio na mien to del es ti lo
de vi da al in te rior del hos pi tal, los clu -
bes se abren al mun do cir cun dan te. Pa -
ra do jal men te, se vuel ven ver da de ros
cen tros cul tu ra les, re fun dan do la vi da
co lec ti va so bre una tra di ción au tén ti ca;
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el fe nó me no de la lo cu ra reen cuen tra su
dig ni dad por su for ma de cues tio na -
mien to con ti nuo a nues tras re glas de vi -
da”. El club no pue de exis tir si los en -
fer mos no tie nen una “li ber tad de cir cu -
la ción” co mo la de ir de un lu gar a otro,
ya que co mo di ce Tos que lles, “des de el
co mien zo hay que se pa rar se de un lu -
gar pa ra ir más le jos”, és te es un “sis te -
ma au to ges ti vo”…U na  de sus ac ti vi da -
des prin ci pa les fue la co mi sión de re -
dac ción del dia rio, que se lla mó ‘Lí nea
de unión’. “En Sain t–Al ban, ex pli ca
Tos que lles, no hu bo un so lo en fer mo
agi ta do en 1950 […] a pe sar de que no
exis tían me di ca men tos con tra la agi ta -
ción. […] Des gra cia da men te en tre 1950
y 1960, se des cu brie ron lo que se lla ma
tran qui li zan tes, o al go así. A par tir de
ese mo men to los psi quia tras di je ron:
‘¡Que suer te! no ne ce si ta mos preo cu -
par nos más de la re la ción, del nar ci sis -
mo, del ero tis mo’ […]. ¡Es su fi cien te
con dar la píl do ra!”. 

Es ta re fle xión -y es ta ac ción- so bre el
fun cio na mien to mis mo de la ins ti tu ción
lle va na tu ral men te a los pro fe sio na les
de Saint-Al ban a re con si de rar el tra ba jo
en equi po. No so la men te co mo un
even to “de mo crá ti co” -lo que no es ta ría
na da mal- si no por que se con si de ra que
el equi po en su con jun to es el ope ra dor
de la te ra pia, que for ma par te de la ins -
ti tu ción, y que de be cons tan te men te in -
te rro gar se, cues tio nar se, ana li zar sus re -
sis ten cias, las re la cio nes con los pa cien -
tes, sin fin… Los en fer me ros de jan así
de ser ma to nes de cár cel pa ra vol ver se
ac to res de su prác ti ca… Lu cien Bon na fé
ha bla de “La mu ta ción del yo ha cia el
no so tros del equi po te ra péu ti co”. Más
ade lan te di rá en una de sus fór mu las
pre fe ri das: “nos he mos per mi ti do ser
los ase si nos del yo”.
Es ta ac ción, lle va da a ca bo den tro del
hos pi tal, no ex clu ye la que se rea li za
fue ra del hos pi tal. Las dos es tán ín ti ma -
men te li ga das. “El tra ba jo de de sa lie na -
ción del sis te ma hos pi ta la rio va de
aden tro ha cia afue ra del hos pi tal, cuen -
ta Lu cien Bon na fé, de sa rro llar las con -
sul tas, de sa rro llar las re la cio nes mé di co
pe da gó gi cas, una es pe cie de tra ba jo mi -
gran te que se ha lla ma do la geo-psi quia -
tría”. Los la zos con la po bla ción lo cal se
han de mos tra do muy fe cun dos: “se tra -
ta, di jo Bon na fé, de uti li zar el po ten cial
te ra péu ti co del pue blo”. Se va a bus car
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a los en fer mos a sus ca sas. ”Va mos en
equi po y apro ve cha mos pa ra ha cer la
post-cu ra am bu la to ria, pa ra mos en la
gran ja don de ha bía un en fer mo que sa -
lió ha ce un mes ó dos pa ra co mer al go
jun tos y con ver sar. Hu bo to do un tra -
ba jo de con tac to con el en fer mo en su
pro pia ca sa”. Por otra par te, Tos que lles
cuen ta cuan to ha fa vo re ci do es ta re la -
ción ex cep cio nal con la po bla ción de
Saint-Al ban, el es pí ri tu del sec tor. “Es
evi den te que los su ce sos de la gue rra
han fa vo re ci do mu cho el en rai za mien to
de es ta idea en Saint-Al ban: el tra ba jo
con los cam pe si nos, con los po li cías…
Hu bo mu chos po li cías que par ti ci pa ron
en la re sis ten cia, que com plo ta ron jun -
tos; ni ha blar de los pro fe so res, in clu so
de al gu nos sa cer do tes, es cri ba nos… Se
tra ba jó tam bién con los mé di cos de los
pue blos, los ci nes y los ci ne-clubs, las
fa mi lias, se hi cie ron vi si tas a do mi ci lio.
Por ejem plo yo hi ce cur sos pa ra los po -
li cías. Hu bo un je fe de po li cía  que des -
cu brió que el ar tí cu lo pri me ro del re -
gla men to de cía que es un cuer po crea -
do pa ra evi tar la va gan cia de los lo cos,
si guien do la tra di ción de los ‘ar que ros
de los por dio se ros’2. Es tu vo muy con -
mo vi do por el te ma y me hi zo ir pa ra
tra tar de evi tar la ac ti tud sis te má ti ca de
re pre sión… en ton ces yo me en tre vis ta -
ba con los po li cías…”. Aquí en con tra -
mos una ilus tra ción de lo que fue la
esen cia y el pun to de par ti da del sec tor
y de la psi co te ra pia ins ti tu cio nal, que
con sis te en no opo ner el tra ba jo den tro
y fue ra del hos pi tal.
El su rrea lis mo, se gún lo ex pli ca Tos -
que lles, ha ju ga do un rol im por tan te en
es te pro ce so. “Uno de los es ló ga nes del
su rrea lis mo, ex pli ca , es de lle gar a po -
ner una má qui na de co ser en un cam po
de tri go. […] El pro ble ma es sa ber có -
mo in te grar la lo cu ra en la ciu dad; es
evi den te que la lo cu ra cons ti tu ye au to -
má ti ca men te, un fe nó me no de ex clu -
sión, no so la men te de re pre sión so cial,
pe ro ca si di ría, pa ra fra sean do a Freud,
de re pre sión pri ma ria”. 
Pa ra  en ca rar es to hay que, en prin ci -
pio, con si de rar la lo cu ra co mo for man -
do par te de la na tu ra le za hu ma na, y no
so la men te cir cuns crip ta al lu gar don de
que re mos en ce rrar la. “Si el mé di co de ja
el hos pi tal pa ra de jar la lo cu ra, se en ga -
ña…”. “No que re mos de cir, pro si gue,
que to dos los hom bres son lo cos de atar
ó de in ter nar, pe ro sí que la lo cu ra es
cons ti tu ti va del hom bre ». Los lo cos
que lla ma mos en fer mos son per so nas
que, por mo ti vos muy di ver sos, no
« tie nen éxi to » en su pro pia lo cu ra. Sin
es te aná li sis pre vio de la lo cu ra, la po lí -
ti ca del sec tor o, pa ra uti li zar el bla bla
an glo sa jón, la psi quia tría co mu ni ta ria,
en ca ra el pro ble ma co mo una sim ple
me cá ni ca del aden tro y del afue ra; es to
me pa re ce muy po co ope ra to rio, y has -
ta pe li gro so; pa ra mí es có mi co que se
pue da ha blar de psi co te ra pia ins ti tu -
cio nal co mo una vo lun tad de con ser var
a los lo cos en ce rra dos”. Fra se pre mo ni -
to ria cuan do al gu nos con fun den hos pi -

tal e ins ti tu ción con con fi na mien to, y
sa li da del hos pi tal con aban do no… Se
in ten ta opo ner así sec tor y psi co te ra pia
ins ti tu cio nal, el pri me ro en ten di do co -
mo ha cia “el ex te rior”, y la se gun da ha -
cia “el in te rior”.
Es ta con cep ción de la psi quia tría se va
a im po ner -di fí cil men te- en los años
que si guen a la li be ra ción de Fran cia en
1945. Lle va rá a la crea ción  de la psi -
quia tría de “sec tor”, fun da da so bre
cier tos prin ci pios: el cues tio na mien to
del rol del psi quia tra -“el de sa lie nis ta,
di jo Lu cien Bon na fé, es quien ha bien do
su pe ra do la po si ción del alie nis ta, se
pre sen ta en la pla za pú bli ca di cien do:
¿En que pue do ser vir le?”. La afir ma -
ción del rol cen tral del equi po -ca da
uno tie ne un rol de te ra péu ti co a asu -
mir-, la con ti nui dad del tra ta mien to -
den tro y fue ra del hos pi tal, du ran te to -
da la vi da-, los vín cu los ex ter nos con la
co mu ni dad; to do ello or ga ni za do en
sec to res geo grá fi cos (en aque lla épo ca
se tra ta ba de sec to res de 70.000 ha bi tan -
tes). En sín te sis, se tra ta de una psi quia -
tría del su je to, hu ma nis ta, he re de ra de
Pi nel y de He gel… Una psi quia tría
cues tio na da  ac tual men te en Fran cia.

Ne ga ción de la lo cu ra

Pa ra re to mar nues tra idea del co mien -
zo, el dis cur so del Pre si den te de la re -
pú bli ca con sa gra do a la en fer me dad
men tal cons ti tu ye una ace le ra ción vio -
len ta, pe ro ló gi ca, de una po lí ti ca de
des man te la mien to pro gre si vo de la psi -
quia tría de sec tor, que ha con du ci do al
aban do no de ca da vez más pa cien tes,
en la cár cel, en la ca lle, en los hos pi ta -
les, don de el tra ta mien to se re su me a
me nu do a la me di ca ción, en el se no de
la pro pia fa mi lia que ya no sa be que ha -
cer. Pe ro más pro fun da men te, se asis tió
a una ver da de ra ne ga ción de la lo cu ra,
que no exis te más en el dis cur so pú bli -
co -me diá ti co, po lí ti co, in te lec tual-. En
el fon do, esa ne ga ción se nu tre de la do -
mi na ción des me su ra da de la psi quia -
tría bio ló gi ca que con si de ra la lo cu ra
co mo una en fer me dad del ce re bro o co -
mo un pro ble ma de ori gen ge né ti co. Es -
ta con cep ción cien ti fi cis ta con vie ne a
los la bo ra to rios far ma céu ti cos -ya que
los me di ca men tos cons ti tu yen, por le -
jos, lo esen cial del “tra ta mien to”- y a
los mer ca de res de las te ra pias “rá pi das
y efi ca ces”. Pe ro por so bre to do, se tra -
ta de “ob je ti var” al pa cien te que no es
más un su je to, si no un ce re bro a es ca -
near, o un ma pa ge né ti co que hay que
des ci frar. Es to per mi te vol ver a po ner la
so lu ción en bra zos de la “cien cia” y de -
sen ten der se del tra ta mien to con cre to:
¿por qué gas tar di ne ro en gen te cu yos
pro ble mas, un día u otro se rá re suel tos
por la in ves ti ga ción? Que da rán pen -
dien tes, que la ac ción so cial se ocu pe.
Ac tual men te en Fran cia, la lo cu ra no es
una po si bi li dad, una ma ne ra de ser de
lo hu ma no, si no una dis ca pa ci dad, un
dé fi cit, que se pue de me dir en re la ción
a una  nor ma li dad so cial, la del mer ca -

do. De he cho, se va a  cons ti tuir una es -
ca la en la que se po drá eva luar la ca pa -
ci dad del dis ca pa ci ta do  a rein ser tar se -
es de cir ser útil al sis te ma-. Pa ra ser más
cla ros, bas ta con re fe rir se a la de fi ni ción
de dis ca pa ci dad pa ra la OMS, que dis -
tin gue tres mo da li da des: la de fi cien cia
de sig na las al te ra cio nes re fe ri das al or -
ga nis mo, la in ca pa ci dad co rres pon de a
la re duc ción de cier tas gran des fun cio -
nes del cuer po y la des ven ta ja re gis tra
el im pac to glo bal de las in ca pa ci da des
so bre la vi da so cial de los in di vi duos.
Una de fi ni ción que to ma co mo re fe ren -
cia úni ca la ne ce si dad de rein ser ción y
que, so bre to do,  cla si fi ca a las per so nas
en fun ción de es te ob je ti vo. Así, a lo al -
to de la es ca la po de mos en con trar aque -
llos que tie nen el co ra je y la po si bi li dad
in di vi dual de sa lir, más aba jo aque llos
que no pue den ha cer lo y que dan li bra -
dos al aban do no y la ex clu sión. En
cuan to a la psi quia tría -muy li ga da his -
tó ri ca men te a la lo cu ra- de be ce der el
lu gar a un nue vo “pa ra dig ma”: la “sa -
lud men tal”. 
Es te con cep to ha si do re cu pe ra do por el
sis te ma -el del ca pi ta lis mo neo li be ral,
hay que de cir lo cla ra men te- pa ra ha cer
fren te a una pro ble má ti ca nue va, tal es
la del su fri mien to psí qui co de ma sa. Pa -
ra con ven cer nos de es to, es su fi cien te
pen sar un po qui to en lo que pa sa hoy
en las em pre sas en las que las exi gen -
cias de ren ta bi li dad, de com pe ten cia, de
so me ti mien to a las le yes de las fi nan zas
de jan a hom bres y mu je res ais la dos y
obli ga dos a com pe tir. Es tas per so nas
ter mi nan en los con sul to rios de los te ra -
peu tas en el me jor de los ca sos, o a ve -
ces se sui ci dan.

Se gún la Co mi sión In ter na cio nal del
Tra ba jo, los pro ble mas li ga dos al ma les -
tar en el tra ba jo, re pre sen tan, ac tual -
men te, el 3% del PBI de los paí ses in -
dus tria li za dos. Fren te a es te fe nó me no
preo cu pan te -cues ta ca ro y a la lar ga  se
apro ve cha la ma qui na ria- el sis te ma tie -
ne una ac ti tud am bi gua. De be por su -
pues to ha cer fren te, a fin que el com por -
ta mien to so cial no sea pues to en cues -
tión, pe ro al mis mo tiem po esa si tua -
ción le sir ve al sis te ma: una per so na me -
di ca da con an ti de pre si vos aho ga da en
sus pro ble mas, no se in te rro ga es pon tá -
nea men te so bre las cau sas de su ma les -
tar. Por el con tra rio, tie ne ten den cia a
per so na li zar los, a in te rio ri zar los. Los
pro fe sio na les que re ci ben a los pa cien -
tes en con sul tas de su fri mien to del tra -
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ba jo es tán to dos de acuer do so bre es te
pun to: en prin ci pio se tra ta de des cul -
pa bi li zar los. Ha cer fren te y evi tar la to -
ma de con cien cia, es el di le ma en el cual
el sis te ma se en cuen tra y su res pues ta,
por una par te es pon tá nea, por otro la do
muy pen sa da, con sis te en la me di ca li -
za ción e in di vi dua li za ción de los pro -
ble mas so cia les.
Por otro la do, si se su fre en el tra ba jo, es
por que se es tá com pro me ti do -eso es tá
bien- en ton ces pon dre mos en es ce na
psi có lo gos y mé di cos pa ra ayu dar lo,
en se ña re mos la di fe ren cia en tre el mal y
buen es trés -ese que hay que “sa ber ma -
ne jar” pa ra ser vi cio de la em pre sa-. Si
us ted es un de so cu pa do de lar ga da ta,
es pro ba ble men te por que for ma par te
de los “más frá gi les” -po co im por ta si
su em pre sa ha si do re lo ca li za da y si no
hay tra ba jo en su re gión-. Us ted de be -
ría, tal vez, con sul tar. De ahí a de cir que
la po bre za es una en fer me dad, en la tra -
di ción hi gie nis ta, no hay más que un
pa so. De ahí a pen sar que los ge nes son
res pon sa bles de to do -y la vi sión cien ti -
fi cis ta  do mi nan te ayu da- no hay igual -
men te más que un pa so que dio li ge ra -
men te el Pre si den te Ni co lás Sar kozy.
Du ran te un diá lo go con un fi ló so fo, pu -
bli ca do por una re vis ta, de cla ró: “Me
in cli na ré a pen sar, por mi par te, que se
na ce pe dó fi lo, y es real men te un pro ble -
ma que no se pa mos  cu rar esa pa to lo -
gía”.

Un nue vo mo do de ges tión de los
in di vi duos

Las sa las de es pe ra de los psi quia tras,
de los psi có lo gos y mé di cos ge ne ra lis -
tas -pri me ros pres crip to res de psi co tró -
pi cos-, es tán des bor da das de gen te que
no pue de más y tie nen co mo úl ti mo re -
cur so la me di ci na y la psi quia tría. En
rea li dad, es ta me di ca li za ción no es so la -
men te un mal me nor, res pues ta in me -
dia ta a un ries go in mi nen te. Cons ti tu ye
to do un sis te ma mon ta do al re de dor de
una con cep ción de la me di ci na fun da da
so bre la pre ven ción -la má qui na eco nó -
mi ca y so cial de be fun cio nar a ple no,
ha bría que pre ve nir an tes que cu rar- y
so bre la per so na que de be ser ac tor res -
pon sa ble de su sa lud y de sus ac tos. Y
los “ex per tos” -muy le jos del  “co lo quio
sin gu lar” en tre el mé di co y su pa cien te-
es tán ahí pa ra ayu dar lo: no tie ne que
fu mar, no tie ne que be ber, de be rá ha cer
de por te, y co mer cin co fru tas y ver du -
ras por día y si es obe so, no es por que
sea po bre y se ali men te con co mi da cha -
ta rra, si no por que no sa be “ma ne jar” el
so bre pe so y por lo tan to, su vi da. Se sa -
be que en ca da ver sión del fa mo so
DSM, el ma nual mun dial de la psi quia -
tría, ela bo ra do por la aso cia ción de psi -
quia tras ame ri ca nos, de ce nas de “pa to -
lo gías nue vas” han he cho apa ri ción. En
otras pa la bras, pa ra las ne ce si da des de
la in dus tria far ma céu ti ca y las com pa -
ñías de se gu ro, el DSM con tri bu ye a ha -
cer que un nú me ro cre cien te de he chos
de la vi da se trans for men en pa to lo gías
que hay que tra tar. Se tra ta de “in ven to -
res de la en fer me dad”, se gún la ex pre -
sión del pe rio dis ta ale mán Jörg Blech.
El DSM es la me di ca li za ción de la exis -
ten cia ins crip ta en el már mol. En rea li -
dad se tra ta pa ra el sis te ma, de do mi nar
al  in di vi duo en lo más in ti mo de su ser.   
A par tir de aquí, si nos in te rro ga mos
acer ca de la “sa lud men tal” en tér mi nos
“po si ti vos”, nos em pan ta na mos, por -
que es ca si im po si ble de de fi nir con pre -
ci sión lo que es el fa mo so con cep to que
es una bol sa de ga tos ideo ló gi ca. Pe ro si
se con si de ra que la “sa lud men tal” es
an te to do un mo do de ges tión de los in -
di vi duos en un con tex to de cri sis pro -
fun da del sis te ma -en par ti cu lar en lo

re fe ren te a la di men sión hu ma na- se
com pren de me jor por que la di cha “sa -
lud men tal” ha to ma do tan ta im por tan -
cia en el cur so de es tos úl ti mos años. La
sa lud men tal no es la bús que da del fa -
mo so “bie nes tar” del cual tan to se nos
ha bla. Es a la vez  la res pues ta al “ma -
les tar” ge ne ra li za do del cual se em pie -
za ape nas a ha blar, y la res pues ta a la
exi gen cia ca da vez más ti rá ni ca de la
per for man ce y de la com pe ti ti vi dad
(co mo di ce un so ció lo go, Alain  Eh ren -
berg, vi vi mos en una “so cie dad del do -
ping”). Po de mos pre gun tar nos: ¿por
qué la sa lud men tal de ja de la do a los
lo cos? Un pri mer pa so pa ra la res pues -
ta vie ne da da por un pro fe sio nal po de -
ro so de la psi quia tría ofi cial fran ce sa,
Phi lip pe Cléry-Me lin. En un in for me
es cri to en 2003 al Mi nis te rio de la Sa lud,
in di có que el Es ta do no pue de -por ra -
zo nes eco nó mi cas- ocu par se a la vez del
psi có ti co y de la ma dre de fa mi lia de -
pri mi da y que se de be prio ri zar es ta úl -
ti ma. Es cier to que el su fri mien to psí -
qui co de ma sa cons ti tu ye un pro ble ma
mu cho más acu cian te po lí ti ca men te
que el des ti no de al gu nos cen te na res de
mi les de psi có ti cos.

En rea li dad la psi quia tría es ca ra por -
que re po sa en la pre sen cia hu ma na de
los equi pos. Lo que es in so por ta ble al
sis te ma que con si de ra a los en fer mos
men ta les co mo inú ti les de fi ni ti vos, es
de cir, que no po drían nun ca ser re cu pe -
ra dos por la má qui na eco nó mi ca. Di cho
de otro mo do, la psi quia tría -cuan do se
ocu pa de la lo cu ra- no cons ti tu ye, a sus
ojos, una in ver sión. Se han su pri mi do
mi les de ca mas, pe ro no se han or ga ni -
za do los me dios su fi cien tes pa ra ge ne -
rar es truc tu ras des cen tra li za das. Se
cues tio na la psi quia tría de sec tor y se
quie re ins ta lar en su lu gar un sis te ma
en dos tiem pos, el hos pi tal pa ra ges tio -
nar la cri sis y el sec tor mé di co-so cial -y
ca da vez más lo so cial y la ca ri dad- pa -
ra ha cer fren te a la cro ni ci dad. La con se -
cuen cia de es ta po lí ti ca es el aban do no
del tra ta mien to. Se im po ne a los equi -
pos, que no pue den más, las re glas de
ma ne jo de una em pre sa, y se les im pi de
ha cer su tra ba jo -lo que cons ti tu ye una
for ma de so me ter el «tra ba jo vi vo», o
di cho de otro mo do, lo más vi tal del tra -
ba jo-, re du cien do lo más po si ble su ver -
da de ra fun ción, y cues tio nan do la psi -
quia tría cen tra da en el su je to. La elec -
ción de los po de res su ce si vos es en ton -
ces ge ren cial y fi nan cie ra. Es to es, des de
ya, la aper tu ra de una vía rá pi da pa ra
una con cep ción de la “psi quia tría co mo
ne go cio”, de la cual el se ñor Cléry-Me -
lin es uno de los fe li ces sos te ne do res.
Cléry-Me lin es pro pie ta rio de seis clí ni -
cas re ser va das a esos fran ce ses que
“pue den pa gar por su sa lud”, co mo él
di ce, o sea los más ri cos. Exis ten en ton -
ces lo que el psi quia tra Pie rre Bailly-Sa -
lin -una de las fi gu ras del de sa lie nis mo-
lla ma ”dos psi quia trías: una pa ra los
no bles, y la otra pa ra los in no bles”.

La lo cu ra co mo  la bo ra to rio

Pe ro si  se ha ce un aná li sis más pro fun -
do, nos da mos cuen ta de que la lo cu ra
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de be de sa pa re cer por que no con vie ne.
Siem pre mo les tó, o al me nos, siem pre
se la vio de ese mo do. Co mo siem pre, el
tra ta mien to que se le re ser va cons ti tu ye
un sín to ma de lo más pro fun do y ocul -
to del fun cio na mien to so cial. Pe ro, ¿a
qué asis ti mos ac tual men te? A la pues ta
en mar cha de una dic ta du ra sua ve -pe -
ro cuán efi caz- del mer ca do ac tual. El
mer ca do que de man da a los in di vi duos
no trans for mar el mun do en el que ha -
bi ta si no “adap tar se” per ma nen te men -
te.  De es te mo do el sis te ma es tá cons ti -
tu yen do un mo de lo de in di vi duo, un
“hom bre eco nó mi co” adap ta ble in fi ni -
ta men te, au to cons trui do, au tó no mo,
com pe ti ti vo, mó vil, fle xi ble, con su mi -
dor y pro duc tor,  úni co con ta dor de sus
éxi tos y fra ca sos (fra ca sos a par tir de los
cua les se lo pue de ex cluir). Un in di vi -
duo ca paz de “ges tio nar su vi da” co mo
una em pre sa o un ca pi tal, li mi ta do a re -
la cio nes mer can ti les y con trac tua les
con otros que no exis ten si no pa ra sa tis -
fa cer sus pro pios de seos y su go ce. Un
in di vi duo que no se rá un su je to, si no
un “re cur so hu ma no”. De allí la des hu -
ma ni za ción preo cu pan te a la cual se
asis te en las em pre sas y la so cie dad to -
da.
La lo cu ra no pue de en trar en es te es -
que ma to ta li ta rio. En prin ci pio, por que
el lo co no pue de pri var se den tro de una
re la ción real, au tén ti ca, él no se pue de
ple gar a la re la ción mer can til y con trac -
tual do mi nan te. In clu so si se lo obli ga:
él tam bién de be te ner un “pro yec to de
sa li da”: ape nas in ter na do, a ve ces de li -
ran te, en una ins ti tu ción psi quiá tri ca, es
con si de ra do co mo un ciu da da no su -
frien te, ac tor de su tra ta mien to, tam -
bién de be “rein ser tar se” lo más rá pi do
po si ble… (y se cuen ta pa ra ello con los
me di ca men tos y las te ra pias com por ta -
men ta les). Pe ro la ma yor par te del
tiem po, es to no fun cio na, en ton ces se lo
aban do na, se lo nie ga, se lo cri mi na li za,
se le nie ga la con di ción hu ma na, se lo
fuer za a no ser lo co. Se vuel ve un pro -
ble ma que hay que re sol ver, neu tra li -
zar. Se lo en cie rra nue va men te. En el
fon do hay mu cho en jue go: la lo cu ra
mues tra per ma nen te men te, a aque llos
que to da vía quie ren in te re sar se en ella,
que un in di vi duo es más que un re cur -
so hu ma no eva lua do, re du ci do a ci fras,
cur vas e “in di ca do res”. Que hay en él
una irre duc ti ble par te de mis te rio, de
ín ti mo, de ines pe ra do (no es ca sua li dad
que du ran te la ocu pa ción, en el asi lo de
Saint-Al ban, los su rrea lis tas con tri bu -
ye ron a la crea ción de la nue va psi quia -
tría) que es ca pa a la es pan to sa “trans -
pa ren cia” neo li be ral. 
Es por es to que hay que ha cer la de sa pa -
re cer. Pe ro de trás del lo co es tá lo hu ma -
no. En otros tér mi nos la lo cu ra cons ti tu -
ye una es pe cie de la bo ra to rio: si se bus -
ca re du cir la, es por que se quie re re du cir
el su je to, do mes ti car lo, ha cer lo de sa pa -
re cer. ”Sin el re co no ci mien to del va lor
hu ma no de la lo cu ra, di jo Fran çois Tos -
que lles, es el hom bre mis mo que de sa -
pa re ce”.

Tra duc ción del fran cés: Ma ría Cris ti na
Ló pez Li zun dia
Re vi sión téc ni ca: Lu cia na Vol co

No tas

1. Así se nom bró a los psi quia tras que qui -
sie ron po ner fin a los asi los y al alie nis mo
(No ta del Au tor). 
2. En el si glo XVII, los «ar que ros de los por -
dio se ros » de bían cap tu rar los men di gos y
los lo cos pa ra lle var los al hos pi tal ge ne ral.
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de un aná li sis. A es te ca mi no apun ta ban
las pa la bras de Fe renc zi y de mu chos
otros ana lis tas que es cri bie ron so bre el
te ma. Lue go de Freud se mul ti pli ca ron
y com ple ji za ron los re qui si tos de fin de
aná li sis: ma yor in te gra ción, te ner un yo
plás ti co y fuer te a la vez, lle gar a la po -
si ción de pre si va, des te tar se, atra ve sar
el fan tas ma, de ve nir ana lis ta, se pul tar
el Edi po, di sol ver to do res to de trans fe -
ren cia con el ana lis ta… y al gu nos otros
“pa raí sos ana lí ti cos” en los cua les el pa -
cien te lle ga ría a una su pues ta ple ni tud
de su exis ten cia, y el ana lis ta al or gas -
mo de su fun ción. Ana lis tas y pa cien tes
nos sen ti mos ten ta dos a to mar di chos
ca mi nos en pos de ob te ner esa utó pi ca
“al ta” que in clu ya un cer ti fi ca do de sa -
lud men tal has ta “el in fi ni to y más
allá”. 
Pe ro, mien tras las teo rías fue ron por di -
chos la res (siem pre con una vi ñe ta clí ni -
ca que con fir me sus ideas), los ca mi nos
de la te ra pia psi coa na lí ti ca van por otro
la do. Lo po de mos com pro bar de dis tin -
tas ma ne ras.
Por un la do, los chis tes y el hu mor. Vea -
mos uno de ellos. Un pa cien te, lue go de
mu chos años y se sio nes de di ván, pro -
po ne ter mi nar su aná li sis. Lo fun da -
men ta con los lo gros al can za dos. Lue go
del re la to el ana lis ta le di ce “to da vía
no”. Lue go de un tiem po, el pa cien te
vuel ve a la car ga con nue vos fun da -
men tos: con las in ter pre ta cio nes de los
úl ti mos sue ños que ha blan de nue vos
co mien zos, nue vos ho ri zon tes. El ana -
lis ta di ce, “to da vía no”. Lue go de un
tiem po pru den cial (otros me ses y se sio -
nes), el pa cien te in sis te con que son ya
mu chos años de tra ba jo. No co no ce a
mu cha gen te que ha ya es ta do quin ce
años en aná li sis. Sa be que va al fra ca so,

pe ro quie re que el ana lis ta le otor gue el
fin de aná li sis. El ana lis ta re pi te “to da -
vía no”. Fi nal men te el pa cien te de sis te
de su in ten to y em pie za a con si de rar in -
ter na men te que el aná li sis es pa ra to da
la vi da, y que es al go así co mo pa gar un
im pues to a sen tir se bien. Le di ce al ana -
lis ta que le es tá to man do el gus to en
traer sue ños, ac tos fa lli dos, etc. En ton -
ces el ana lis ta le di ce “aho ra sí”.
Por otro la do, la pro pia ex pe rien cia de
ca da uno tran si tan do por dis tin tos dis -
po si ti vos. No las uto pías no al can za das,
si no lo que efec ti va men te ha ce mos co -
mo ana lis tas y co mo pa cien tes. Có mo
ter mi na mos efec ti va men te los tra ta -
mien tos. Allí ve re mos que nues tra pra -
xis se acer ca mu cho más a la pro pues ta
de Freud que a los man da mien tos utó -
pi cos. Los tra ta mien tos ter mi nan de al -
gu na ma ne ra de acuer do a su pro pio
ca mi no re co rri do. Y eso, co mo la vi da,
no es nin gu na ga ran tía. In vi to al lec to -
r/a a que re me mo re su pro pia ex pe -
rien cia, sea o no ana lis ta. Em pie ce por
Ud. mis mo, to me su pro pio ca mi no co -
mo pa cien te. Lue go to me sus his to rias
clí ni cas, agen da, ami gos y co no ci dos.
¿Cuán tos pa cien tes ter mi na ron su aná -
li sis con di cho utó pi co fi nal? ¿Cuán tos
ter mi na ron de otras for mas? Y se pue de
agre gar to man do los tra ta mien tos en
cur so, ¿cuán tos ya ha bían in te rrum pi do
o con clui do tra ta mien tos ana lí ti cos an -
te rio res? Pue de ha cer las cuen tas y lue -
go es cri bir me si la ex pe rien cia se acer ca
a di cha uto pía o bien si la uto pía fa vo -
re ce un sa bor agrio en ex pe rien cias va -
lio sas que no al can za ron lo que las ilu -
sio nes pro me tían. Y ade más lle va a que
se ca ta lo guen co mo “in te rrup cio nes”
mu chos tra ta mien tos que to ca ron su lí -
mi te sin po der eva luar co mo exi to so un
pro ce so de en tre vis tas, una con sul ta
pun tual o la re so lu ción de una cri sis.5
Evi den te men te, es tas uto pías tie nen su
fuer za pa ra man te ner se vi vas a pe sar
de las ideas de Freud. Su fuen te es el
nar ci sis mo de ana lis tas y pa cien tes, que
co bi ja las ilu sio nes de lle gar al pa raí so
per di do (o al cie lo) por otro ca mi no: el
psi coa ná li sis. Des de ya, es te pa raí so
nun ca se rea li za. 
Y tie ne una fun ción po lí ti ca. La uto pía
del “fin de aná li sis” ha si do y es un ex -
ce len te ins tru men to de las ins ti tu cio -
nes psi coa na lí ti cas pa ra nor ma li zar a
los psi coa na lis tas. Es to im pli ca de fi nir
va rias cues tio nes: qué es un aná li sis
efec ti vo y es pe ra ble, qué es ter mi nar
(bien) un aná li sis, y qué ti po de ana lis -
ta re quie re “for mar”, qué es y qué no es
psi coa ná li sis. Los ins tru men tos que
efec ti vi zan es to se en cuen tran en los
dis po si ti vos de “for ma ción” ins ti tu cio -

na li za dos: des de el aná li sis del ana lis ta
-sea “di dác ti co” o con “pa se”- a las di -
ver sas su per vi sio nes y cur sos que
orien tan más que a la pro duc ción de
ana lis tas a la re pro duc ción de la pro pia
ins ti tu ción.
El no tan dis cre to en can to de es ta uto -
pía im pi de avan zar en las ter mi na cio -
nes con cre tas y efec ti vas. Nos ata a exi -
gen cias utó pi cas im po si bles que lle van
a de si lu sio nes. Es el pre cio de no re co -
no cer los lí mi tes del psi coa ná li sis y los
psi coa na lis tas. Re co no cer los nos per mi -
te avan zar en al gu nas cues tio nes: 
1- El aná li sis es in ter mi na ble ya que la
vi da no de ja de te ner con flic tos que se
ex pre san en in hi bi cio nes, sín to mas, an -
gus tia, sue ños, etc. Na die pue de es ca -
par a ellos. Por eso Freud pro po nía que
un ana lis ta pu die ra rea li zar aná li sis su -
ce si vos ca da 5 años. Fer nan do Ulloa
am plia ba el pa no ra ma cuan do pro po -
nía la ca te go ría de “pro pio aná li sis” pa -
ra ese aná li sis in ter mi na ble lue go de ha -
ber ter mi na do el aná li sis per so nal del
ana lis ta.6
2- El tra ba jo con la pro pia con tra trans fe -
ren cia (que mu cho tie ne de “pro pio
aná li sis”) se rá me du lar en có mo eva -
luar ca da ter mi na ción. Con si de rar la
con tra trans fe ren cia en sen ti do am plio,
co mo sub je ti vi dad del ana lis ta, nos per -
mi te ver có mo in ci de, en tre otras cues -
tio nes, en los cri te rios de ter mi na ción.
La sub je ti vi dad del ana lis ta ta lla da en
sus pro pios aná li sis, las su per vi sio nes,
los gru pos de tra ba jo y sus di ver sas ex -
pe rien cias clí ni cas y de vi da son los
mol des que for jan nues tras ideas, tam -
bién las de las ter mi na cio nes. Y di cho
tra ba jo con la pro pia con tra trans fe ren -
cia es nues tra brú ju la .7
3- No hay un “pro ce so psi coa na lí ti co”
mo de lo ni me nos fi na les com pa ra bles.
Los aná li sis ter mi nan de dis tin tas ma -
ne ras de acuer do a ca da mo ti vo de con -
sul ta, si tua ción, pa to lo gía, edad del pa -
cien te y dis po si ti vo ele gi do en cues tión.
Es to abre las di fe ren tes hue llas ana lí ti -
cas en ca da cu ra. Un vie jo afo ris mo clí -
ni co nos en se ña más que tan tos li bros
idea les so bre las ge nui nas ter mi na cio -
nes: “al gu nos pa cien tes ter mi nan su
aná li sis por los mis mos mo ti vos que
otros lo em pie zan”. Si un pa cien te con -
sul ta en me dio de una cri sis de pa re ja y
lue go de re suel tas al gu nas cues tio nes

p / 19

La po si ción de Freud so bre el fin de
aná li sis es cla ra. 
Al co men zar Aná li sis ter mi na ble e in ter -
mi na ble Freud to ma ba dos con di cio nes
pa ra po ner fin a un aná li sis: no pa de cer
a cau sa de sus sín to mas, su pe ran do an -
gus tias e in hi bi cio nes y “que el ana lis ta
juz gue ha ber he cho con cien te en el en -
fer mo tan to de lo re pri mi do, es cla re ci -
do tan to de lo in com pren si ble, eli mi na -
do tan to de la re sis ten cia in te rior, que
ya no que pa te mer que se re pi tan los
pro ce sos pa to ló gi cos en cues tión. Y si
es tá im pe di do de al can zar es ta me ta
por di fi cul ta des ex ter nas, me jor se ha -
bla rá de un aná li sis im per fec to que de
uno ter mi na do.”1 A lo lar go del tex to
mo di fi ca es tos pre su pues tos pa ra lle gar
a una con clu sión di fe ren te so bre el fi nal
de aná li sis. El aná li sis co mo tal es in -
ter mi na ble, pe ro los tra ta mien tos ter -
mi nan: “la ter mi na ción del aná li sis es,
opi no yo, un asun to prác ti co… (En los
aná li sis del ca rác ter) no se po drá pre ver
fá cil men te un tér mi no na tu ral, por más
que uno evi te ex pec ta ti vas exa ge ra das
y no pi da del aná li sis unas ta reas ex tre -
mas. Uno no se pro pon drá co mo me ta
li mi tar to das las pe cu lia ri da des hu ma -
nas a fa vor de una nor ma li dad es que -
má ti ca, ni de man da rá que los ‘ana li za -
dos a fon do’ no re gis tren pa sio nes ni
pue dan de sa rro llar con flic tos in ter nos
de nin gu na ín do le”.2
Las pa la bras de Freud in ten ta ban ce rrar
la puer ta a una fuer te ten den cia de los
psi coa na lis tas y pa cien tes que re fle ja ba
el ini cio de su tra ba jo: la bús que da de
un psi coa ná li sis ideal, un “aná li sis per -
fec to” por el cual ni si quie ra “te me -
mos” que se re pi tan pro ce sos pa to ló gi -
cos. Y el pun to don de es ta idea li za ción
del aná li sis se po nía en jue go era en los
fi na les. Has ta el pro pio Fe renc zi ar gu -
men ta ba que “con su fi cien te ha bi li dad
y pa cien cia del ana lis ta, pue de lle gar se
a un fin na tu ral. Si me pre gun ta ra si
pue do se ña lar mu chos de ta les aná li sis
fe li ces, mi res pues ta ten dría que ser
no… Es toy fir me men te con ven ci do de
que, cuan do ha ya mos apren di do lo su -
fi cien te de nues tros erro res y equi vo ca -
cio nes, cuan do ha ya mos apren di do
gra dual men te a to mar en cuen ta los
pun tos dé bi les en nues tra pro pia per so -
na li dad au men ta rá el nú me ro de ca sos to -
tal men te ana li za do s.”3

Po de mos par tir de Freud y avan zar
pos tu lan do que di cho fin de aná li sis es
una uto pía. La uto pía es ese “no lu gar”,
que tam bién pue de ser en ten di do co mo
“lu gar per fec to”. Po de mos ubi car lo en
la tra ma nar ci sis ta del su je to.4 Es ta
idea li za ción pue de ha bi tar el cam po del
nar ci sis mo de ana lis tas y pa cien tes. Es
po si ble que es con da la re cu pe ra ción del
ideal nar ci sis ta in fan til: la lle ga da a un
pa raí so per di do pues to en el ho ri zon te
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de ci de ter mi nar di cho tra ba jo po de mos
dar nos por sa tis fe chos. Sal vo que ten -
ga mos el fan tas ma utó pi co del “su pe ra -
ná li sis” (co mo lo lla ma ba Ba lint) y que -
ra mos im po nér se lo a al guien que no lo
quie re. Un pa cien te fron te ri zo o psi có ti -
co ten drá otra cla se de ter mi na ción que
po co tie ne que ver con el tra ta mien to de
un pa cien te con sin to ma to lo gía neu ró ti -
ca. La am plia ción del cam po de tra ba jo
del psi coa ná li sis, tal co mo Freud vis -
lum bra en 1937 con las ca rac te ro pa tías,
lle vó a esos “nue vos ca mi nos de la te ra -
pia psi coa na lí ti ca” que vis lum bra ba
Freud. Ca da cual cul mi na en otro lu gar,
a ve ces con un ana lis ta, a ve ces con to -
do un equi po. Pe ro en to pías ape nas so -
ña das ha ce cien años.

¿La caí da de la uto pía del fin de aná li sis
des ca li fi ca el tra ba jo ana lí ti co? To do lo
con tra rio. Nue vos ca mi nos son nue vos
te rri to rios con quis ta dos. La idea li za -
ción del fin de aná li sis es un ins tru men -
to de ins ti tu cio nes psi coa na lí ti cas pa ra
pro po ner se co mo el “ver da de ro gran
tra ta mien to”. Es to lle va des ca li fi car a
otros tra ba jos clí ni cos -y has ta de otras
es cue las psi coa na lí ti cas-, ya que se ins -
ti tu ye co mo “la ver dad” re ve la da. Los
mo ti vos son di ver sos: no son pro fun -
dos, no mo di fi can al su je to, etc. La uto -
pía de la gran trans for ma ción sub je ti va
se mo de la a tra vés de con sig nas ade -
cua das a ca da mo men to his tó ri co .8
Va le só lo ana li zar có mo se no mi na ron a
lo lar go de la his to ria al gu nos tra ta -
mien tos pa ra ver la uto pía pues ta en el
psi coa ná li sis: “psi co te ra pia de ob je ti vos
y tiem pos li mi ta dos”. ¿Qué dis po si ti vo
no tie ne ni tiem po ni ob je ti vos li mi ta -
dos? Un psi coa ná li sis utó pi co que se
pro po ne co mo una lar ga y len ta es ca le -
ra al cie lo de nues tra sub je ti vi dad. 
La uto pía del fin de aná li sis de ja de la -
do los lí mi tes. És tos se ña lan lo que no
po de mos, pe ro so bre to do lo que sí po -
de mos a más de un si glo del psi coa ná li -
sis: el tra ba jo con pa to lo gías que van
más allá de las neu ro sis de trans fe ren -
cia; el tra ba jo con dis tin tos gru pos eta -
rios; tra ba jos gru pa les, fa mi lia res, ins ti -
tu cio na les y co mu ni ta rios. In cluir nos
en equi pos de tra ba jo pa ra abor dar si -
tua cio nes y pa to lo gías don de pre do mi -
na lo ne ga ti vo. 
Si con ti nua mos con las ilu sio nes utó pi -
cas pe na re mos por no lle gar a di cho pa -
raí so. Si asu mi mos la par cia li dad de
nues tro tra ba jo clí ni co, acep ta re mos los
de sa fíos de los nue vos ca mi nos de la te -

ra pia psi coa na lí ti ca en ca da ca so, en ca -
da dis po si ti vo y en ca da si tua ción. 
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Mi le yen do a Vai ner

Su per vi san do en el Hos pi tal de Ni ños
me re fie ro a la con tra trans fe ren cia. Me
co men ta ron un ar tí cu lo de To pía1. Al
mi rar lo me da pla cer en con trar me con
Vai ner.
Por que la lec tu ra -al me nos la en ten di -
da por mí co mo tal- im pli ca un en cuen -
tro. Lec tu ra en la cual me de ten go -de -
ten go mis ideas, pen sa mien tos, con cep -
tos, pre jui cios- pa ra es cu char, a la vez
que ca da tan to -co mo ocu rre en una
con ver sa ción- de ten go la lec tu ra, o atre -
vi da men te la in te rrum po, pa ra rea li zar
mi ca mi no a par tir de lo leí do, que es di -
fe ren te a lo es cri to. Vuel vo al leer, y di -
fe ren cio allí en tre el ver leer y el mi leer. El
pri me ro po ne en jue go una ac ción ne ce -
sa ria y ló gi ca men te pri me ra -no cro no -
ló gi ca- que es el ver; ór ga no de la vi -
sión, la vis ta en jue go po si bi li ta ver le -
yen do el tex to. Pue do ha cer es to sin es -
tar im pli ca do, pue do fa go ci tar lo es cri to
por otro y con ex ce len te me mo ria vi -
sual, re pe tir lo tal cual. De he cho de no -
mi na mos re pe tir a la in ges ta de co mi da
no con clui da, no ela bo ra da, di cien do: -
Es toy re pi tien do los ra vio les, la car ne; o
ca llan do, es toy re pi tien do el tex to de
otro (sea la O -de o/O tro- gran de o chi -
qui ta).
El mi leer, neo lo gis mo que re fie re a la
lec tu ra im pli ca da, con lle va la mi ra da
(mi) he cha por una per so na que se
apro pia de di cha lec tu ra (mi lec tu ra) y
que es un se gun do mo vi mien to ló gi co -
mi rar- di fe ren te del ver. Igual que no
de be mos con fun dir oír con es cu char, y
a la vez que pa ra es cu char hay un oír
pre vio -aún si fue ran los gri tos del si -
len cio-, otro tan to ocu rre con el ver y el
mi rar.
Re to man do el en cuen tro con Vai ner, al
leer, al mi leer su es cri to, dia lo go con él
(con lo es cri to por él). Diá lo go, acuer -
dos, in te rrup cio nes, fu gas, en cuen tros.
Es tas lí neas es bo zan dar cuen ta del en -
cuen tro del do min go a la tar de, a tres
días de la su per vi sión.

Coin ci do con vos, Ale jan dro, res pec to al
uso de la trans fe ren cia del ana lis ta, esa
que po lí ti ca men te Pi chon-Ri viè re de no -
mi na en un tex to2 trans fe ren cia re cí pro -

trans fe ren cia del ana lis ta pue de apor tar
ma te rial y vín cu lo que de otra ma ne ra
se gui ría en las som bras; siem pre y cuan -
do -co mo de cís más ade lan te- pue da
dis cri mi nar, ver qué hay del pa cien te y
qué del pro pio ana lis ta.

Si, Ale, la trans fe ren cia es un obs tá cu lo,
y co mo tal, ine vi ta ble. E in vier to tu fór -
mu la, “a ve ces obs tá cu lo, siem pre he rra -
mien ta de tra ba jo”, por siem pre obs tá -
cu lo, pues co mo tal apa re ce, de ve ni da
en re sis ten cia, ofre cien do opor tu ni dad.
Si se tra ba ja -si, y só lo si se tra ba ja- pue -
de ser -pues a se gu ro lo lle va ron pre so,
de cían de chi co-, pue de de ve nir en he -
rra mien ta de tra ba jo.
De ve nir im pli ca un que ha cer que trans -
for ma el has ta en ton ces obs tá cu lo en
otra co sa. Pro pon go el neo lo gis mo op tá -
cu lo, al que de fi no co mo un obs tá cu lo -y
co mo to do obs tá cu lo es una opor tu ni -
dad- y al ser tra ba ja da di cha opor tu ni -
dad abre op cio nes di fe ren tes, de vi nien -
do en op tá cu lo.

La de ri va de mi me mo ria me trae el re -
cuer do de una si tua ción en la cual el en -
tre vis ta do -de ga llar do as pec to- plan tea -
ba un pro ble ma y ac to se gui do re la ta ba
có mo lo ha bía re suel to. Va rias en tre vis -
tas con idén ti co es que ma, en una si tua -
ción ins ti tu cio nal en la cual ha bía que
de ter mi nar si se le brin da ba un es pa cio
te ra péu ti co o no, agre ga do a ve nir de ri -
va do por otra ins ti tu ción de for ma ción
pro fe sio nal. Sen ti mien to de mar ca da
im po ten cia del equi po co te ra péu ti co
que iba in cres cen do. En la úl ti ma en tre -
vis ta -y tal vez co mo úl ti mo re cur so- le
pre gun to a bo ca de ja rro, pe ca do de ju -
ven tud me dian te: -De la im po ten cia,
¿có mo an da mos?
El cuer po del in ter pe la do se des plo ma
so bre la si lla, la ca ra se le trans for ma y
su ga llar día de vie ne en llo ro sa y cas ca da
voz, con la que em pie za a re la tar su irre -
suel to pa de cer. En tra da en aná li sis.

Tu de sa rro llo del pun to IV es im pe ca ble,
elo gio que no sé si co rres pon de es cri bir
en es te ar tí cu lo, a la vez que ten go cla ro
el ser to tal men te per ti nen te en el diá lo -
go que ten go con vos, pues tú sa bes que
los re co no ci mien tos no son lo co rrien te
en tre nues tros her ma nos psi.
A la vez que rea li zas pre gun tas a des me -
nu zar, dis cri mi nan do pen sa mien to clí -
ni co de lo trans fe ren cial, me sur ge de -
par tir con ti go res pec to a las vi ci si tu des
de lo que lla mé trans fe ren cia in ter pó si -
ta per so na. Es to es lo que le ocu rre al pa -
cien te con al guien de su en tor no -re ves -
ti do trans fe ren cial men te- que es traí do
rei te ra da men te al aná li sis co mo en car -
na du ra de lo que le acon te ce al pa cien te
con és te, en lu gar de con el ana lis ta. To -
man do es te de sa rro llo -y el de tu es cri to
de por me dio- me cues tio na ba por la
teo ría y tam bién las per te nen cias a de -
ter mi na do gru po teó ri co co mo una
trans fe ren cia del ana lis ta in ter pó si ta
per so na con su pa cien te.

Re cuer do un ca so en el cual an te una pa -
cien te que ma ni fes ta ba te ner sus ma nos
ro tas, al to mar sus ma nos con las mías,
ima gi nar a Freud y La can to mán do me
fo tos di cien do: -¡Te aga rré in fra gan ti de -
li to!7

El pun to V me pa re ce de una to tal ri que -
za, tan to en lo que el ana lis ta di ce de sí
y po ne en jue go al mos trar se -al mos -
trar se co mo una de ci sión-, co mo aquel
que in ten ta de no da da men te no de cir de
sí, no mos trar se, no ofre cer se co mo ob je -

Carta de Lectores p / 21

ca en lu gar de con tra trans fe ren cia -y
me re fie ro acá a la po lí ti ca en el cam po
psi coa na lí ti co, co mo res pues ta a los
ma les y abu sos de su épo ca res pec to al
con cep to de con tra trans fe ren cia-. Te si -
go en la de fi ni ción que das de la trans -
fe ren cia, en una acep ción que es lla ma -
da ex ten sa, pa ra di fe ren ciar la de la
trans fe ren cia en sen ti do es tric to, de fi ni -
da por La plan che y Pon ta lis co mo
aqué lla que “de sig na, en psi coa ná li sis
el pro ce so en vir tud del cual los de seos
in cons cien tes se ac tua li zan so bre cier -
tos ob je tos, den tro de un de ter mi na do
ti po de re la ción es ta ble ci da con ellos…
Se tra ta de una re pe ti ción de pro to ti pos
in fan ti les, vi vi do con un mar ca do sen ti -
mien to de ac tua li dad”3.
Y apor to que si es to es así, ha bría que
di fe ren ciar los as pec tos trans fe ren cia les
del ana lis ta -re vi ven cia sin con cien cia
pa ra él de si tua cio nes pa sa das con otros
en y so bre la fi gu ra de de ter mi na do pa -
cien te- de otros me ca nis mos po si bles
de ser ju ga dos con él, co mo pro yec ción4

-de po si ta ción de as pec tos pro pios en el
pa cien te-, iden ti fi ca ción -sea és ta de se -
gun da o de ter ce ra fuen te-, ca tec ti za -
ción -pues pue de des per tar nues tros
de seos aun que es to no sea lo “co rrec -
to”-, etc.
Tal co mo de cís ci tan do al vie nés, ca da
ana lis ta só lo lle ga don de lo pro pio re -
sis te al aná li sis. Y el fran cés vie ne a ter -
ciar en nues tra char la di cien do que la
re sis ten cia es siem pre del ana lis ta; ¿o es
es pe ra ble al go di fe ren te a que el pa -
cien te re sis ta?
Ha ce unos años es cri bía en una te si na:
“Pa cien te di fí cil con te ra peu ta di fi cul ta -
do, es una di fi cul tad al cua dra do. Por
ello ha ce fal ta un cam bio de raíz, ne ce -
sa rio pa ra qui tar la po ten cia ción del
obs tá cu lo”5.
Me pa re ce ri co, Ale jan dro, re cu pe rar la
his to ria -y no pue do ol vi dar tus ras -
treos his to rio grá fi cos por el psi coa ná li -
sis ar gen ti no 6- y re con si de rar los de sa -
rro llos klei nia nos en las dos ver tien tes
que lo ha cés, a la vez que tu agu da de -
nun cia de la su pues ta ob je ti vi dad en
am bos. Su pues to que ha bla de su-pues -
to, o sea de lo pues to, de la po si ción del
ana lis ta en am bos ca sos. Pien so a mi
vez, que re nun cian do a esa pre mi sa, la

to trans fe ren cial, lo gran do ser lo ba jo
ese for ma to ocul tan te… que sin du da
de él ha bla.
Ade más la idea de reac ción o res pues ta,
ade más de la ima gen de ana lis ta es pe jo,
evi ta leer el dia lo go, el ida y vuel ta, en
to da la ri que za que la pro duc ción y la
cir cu la ción trans fe ren cial tie ne, pues al
fin y al ca bo lo que cu ra -si al go cu ra- es
el vín cu lo.

Cla ro Ale jan dro que la neu tra li dad es
im po si ble; y el su pues to de su po si bi li -
dad co mo elo gia ble fin es su peor ex -
pre sión, pues no só lo no lo gra evi tar
que acon tez can, si no que ade más cae
fue ra de lo tra ba ja ble, pues ni si quie ra
son re co no ci dos sus efec tos co mo ta les
en fun ción del lu gar del muer to bus ca -
do. Pun tos cie gos nue va men te.

Pun to que en la ce gue ra con fun de neu -
tra li dad con abs ti nen cia, cla ra men te di -
fe ren cia do en tu tra ba jo, y que ade más
re cal cas la sub je ti vi dad pues ta en jue go
en ca da pa cien te y aún en ca da si tua -
ción con él. Re si tuar la abs ti nen cia co -
mo con cep to clí ni co y no co mo ob je to
de ri tual es una ar dua ta rea, da do la de -
for ma ción de la for ma ción aca dé mi ca.
La abs ti nen cia re mi te al de seo del ana -
lis ta y no un re li gio so ri tual evi ta ti vo de
con tac to.

Por úl ti mo me re sul tó crea ti va la idea
de pen sar que en ca da ana lis ta se pro -
du ce una se di men ta ción, a la ma ne ra
del li mo an te el pa so del río con tra -
trans fe ren cial por las ri be ras de la pra -
xis, cons tru yen do un sue lo de de ter mi -
na da fer ti li dad que de no mi nas el “es ti -
lo” de ca da ana lis ta.
Te agra dez co la flui dez de tu es cri to
que me per mi tió sos te ner el diá lo go con
él, con ti go. Pa ra fra sean do a Freud en su
es cri to de Sch re ber, que da rá al lec tor de
es tas lí neas di ri mir cuan to de lo es cri to
es con cep tual y cuan to trans fe ren cial…
O sea, co mo siem pre. Un abra zo,

Ri car do Klein

No tas

1. Vai ner, A. (2010). Con tra trans fe ren cia y
sub je ti vi dad del ana lis ta Cien años des -
pués. En Re vis ta To pía, Año XX, N 58,
abril-ju lio 2010.
2. Pi chon-Ri vie re, E. (1982). Trans fe ren cia
y con tra trans fe ren cia en la si tua ción ana lí -
ti ca. En El pro ce so gru pal. Bue nos Ai res:
Nue va Vi sión.
3. La plan che, J. & Pon ta lis, J.B. (1971).
Dic cio na rio de Psi coa ná li sis. Bar ce lo na:
La bor.
4. Pa ra una pro fun di za ción de es te te ma,
leer Klein, R. (2004). Una vuel ta de tuer ca
a las re la cio nes en tre te lé y trans fe ren cia.
En El tra ba jo gru pal. Cuan do pen sar es ha -
cer. Bue nos Ai res: Lu gar.
5. Klein, R. (1992). Del di ván al col chón,
acon te ce res de una tra ve sía. Te si na iné di ta
en el Cen tro de Es tu dios Bioe ner gé ti cos. 
6. Me re fie ro a los ex ce len tes li bros Las
hue llas de la me mo ria; Psi coa ná li sis y Sa -
lud Men tal en la Ar gen ti na de los ´60 y
´70, To mos I y II, es cri tos por En ri que Car -
pin te ro y Ale jan dro Vai ner (2004 y 2005),
Bue nos Ai res: To pía.
7. Un de sa rro llo del po lé mi co con cep to de
abs ti nen cia se ha lla en Klein, R. (2004).
Diá lo go en tre la Sra. Con ti nen cia y la Sri -
ta. Abs ti nen cia (es cu cha do en el ca fé de la
Im pli can cia, si tua do en la ca lle Vín cu lo en -
tre las ca lles Em pa tía y Sim pa tía). En El tra -
ba jo gru pal. Cuan do pen sar es ha cer. Bue -
nos Ai res: Lu gar.

El si guien te tex to fue en via do a nues tra re dac ción y to ma co mo pun -
to de par ti da el ar tí cu lo “Con tra trans fe ren cia y sub je ti vi dad del ana -
lis ta. Cien años des pués” de Ale jan dro Vai ner pu bli ca do en nues tro
nú me ro an te rior.

La inter-
Hospitalaria

PUBLICACION BIMESTRAL
EDITADA POR LA 

ASOCIACION SINDICAL DE 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES

OTRA SALUD ES POSIBLE Y
NECESARIA AHORA EN

ARGENTINA!!!

WWW.CICOP.ORG.AR

ESCUELA 
DE PSICODRAMA

- Coordinador en Psicodrama
- Psicodramatista

Formación en Psicodrama Individual
Diplomatura en Psicodrama y

Corporeidad
Formaciones oficiales

Semanales - Quincenales -
Mensuales Cada 3 meses

Instituto de la Máscara

E-mail: buma@webar.com - Site:
www.mascarainstituto.com.ar

Tel: 4775-3135/5424



Los llamados trastornos del compor-
tamiento alimentario plantean el
interesante problema de la con-
frontación entre la nosografía fenome-
nológico/descriptiva de la psiquiatría
(i.e. DSM IV) y una probable nosografía
psicoanalítica, menos consensuada
dada su necesaria articulación en el
seno de los diversos modelos teóricos
que coexisten en el psicoanálisis actual.
Una de las dificultades de las clasifica-
ciones puramente descriptivas es que
suelen derivar en indicaciones indifer-
enciadas y masivas -en muchos casos
enfoques terapéuticos conductales y/o
psicofarmacológicos- dirigidos exclusi-
vamente a la remisión de los síntomas,
con alto grado de desestimación de la
problemática emocional específica de
cada paciente.
Como es sabido, el psicoanálisis consid-
era al síntoma como la expresión
fenoménica de conflictos inconscientes
que hay que identificar y sobre los
cuales es necesario operar, no sólo para
la remisión del síntoma sino también
para una indispensable profilaxis en
vista a su probable repetición. Esta
trama interna, si no es diagnosticada y
tratada adecuadamente, llevará no sólo
recidivas sino también a severas pertur-
baciones en el desarrollo de una vida
afectiva plena en personas que -en su
abrumadora mayoría- transitan una
etapa definitoria, como es la adolescen-
cia. La perspectiva psicoanalítica per-
mite ubicar estas afecciones en una
zona de entrecruzamiento entre la psi-
cología individual, las interacciones
familiares, el cuerpo y la cultura, lo que
impone una comprensión y un aborda-
je que respeten esa complejidad. En los
casos más graves el abordaje terapéuti-
co debe estar a cargo de un equipo
interdisciplinario y la psicoterapia indi-
vidual sólo se instala progresivamente,
ya que en los comienzos tienen más
protagonismo las intervenciones médi-
cas y familiares. En el otro extremo,
pueden presentarse como una mani-
festación sintomática más en el curso
del tratamiento psicoanalítico de per-
sonas con un perfil básicamente
neurótico y ser abordadas con los
instrumentos clásicos de nuestra disci-
plina. Es precisamente esta última alter-
nativa la que intentaré ilustrar con una
viñeta clínica.
En la Bulimia (“hambre de buey”), su
nombre no define adecuadamente el
cuadro, que se caracteriza no por el
aumento del apetito sino por un tipo
de conducta compulsiva característica.
Considero que anorexia y bulimia for-
man parte de una misma unidad psico-
patológica y que (basándome en experi-
encia propia y de otros autores 1, 2) a la
llamativa uniformidad que presentan

en el nivel descriptivo-fenomenológico,
se corresponde -en lo que hace a las
personalidades de base- una no menos
llamativa diversidad de estructuras:
histeria, fobias, obsesionalidad, border-
line, personalidades narcisistas.
Los que las mancomuna es cierto
tratamiento de una problemática narci-
sista característica de la adolescencia
que gira en torno al eje
dependencia/independencia. 
Por otro lado, la personalidad de base
nos da una clave importante desde el
punto de vista pronóstico: tienen mejor
evolución aquellas estructuras en que
predomina el neurotismo por sobre el
psicotismo. En orden al esclarecimien-
to psicoanalítico de estos cuadros, dos
enfoques me han interesado especial-
mente. Uno es el de Phillipe Jeammet3

a partir de desarrollos teórico-clínicos
de Andre Green. El otro, que -por
razones de espacio- desarrollaré más
está basado en el modelo teórico de
Donald Meltzer. 
Jeammet, en la traza de la clínica de lo
negativo, considera que la vulnerabili-
dad de estos pacientes en cuanto a sus
basamentos narcisistas tendrá como
consecuencia que la investidura de
objeto (la apetencia objetal) sea vivida
como una amenaza narcisista. Esto los
lleva al rechazo de su objeto de necesi-
dad. 
En su concepción del narcisismo,
Meltzer describe una estructura en el
mundo interno -la organización narci-
sista- que compite envidiosamente con
los padres, proponiéndose como una
mejor alternativa que ellos a las partes
infantiles de la personalidad. Sus recur-
sos se basan en la seducción y en la
oferta de una suerte de “protección
mafiosa” contra diferentes tipos de
sufrimiento o dolor mental, cuya inten-
sidad favorece la instalación un sistema
de tiranía/sumisión en el mundo inter-
no. 

La bulimia en análisis

Voy a referir un fragmento del análisis
de una joven paciente que presentó un
“comportamiento bulímico” durante el
t r a t a m i e n t o .  
Mariela reaccionó al divorcio de sus
padres -a sus 15 años- “creciendo de
golpe”, iniciando un noviazgo formal y
asumiendo responsabilidades y acti-
tudes adultas. Ella y su hermana se
hicieron cargo de funciones parentales
ante la crisis de los padres, que
empezaron a actuar “como adoles-
centes”. Meses antes de consultar,
Mariela había entrado en conflicto con
tal estado de cosas, e interrumpido su
prolongado noviazgo. Un desengaño
sentimental posterior la dejó desconso-
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lada y motivó su consulta con vistas a
iniciar un análisis. Asoció sus dificul-
tades con lo que sentía como rechazo
de su padre, con quien su relación actu-
al era distante y cargada de reproches
recíprocos.
Mi impresión fue que esta inteligente
joven no había conseguido consoli-
darse en su seudomadurez, como for-
mación caracterológica4 capaz de obtu-
rar el impacto de la separación de los
padres. Su reciente experiencia senti-
mental -que parecía inscribirse en un
registro histérico- la había enfrentado
con su dificultad para discriminar sus
vínculos respecto de la trama familiar.
Presentaré dos sueños del inicio de su
análisis, para luego detenerme en una
sesión del segundo año en que se ha
presentado el síntoma bulímico.
S1: Estaba con Ariel, que tenía el pelo muy
largo, en su departamento…Luego yo esta-
ba con mis  hermanos en un departamento
que nos había alquilado mi mamá, por un
fin de semana, para que estudiáramos. S2:
había dormido con un compañero del CBC.
Estábamos en mi cama y yo me despertaba
abrazada a él muy románticamente. De
repente, mi madre abría la puerta del dor-
mitorio y el chico se escondía abajo de las
cobijas. Mi mamá me mira, con picardía, y
me dice: “me parece que allí hay dos”.
Asociaciones: 1) Ariel vivía solo y eso la
atraía mucho de él, pero luego tuvo que
dejar ese departamento por que no le
alcanzaba el dinero; 2) el segundo
sueño le recuerda escenas con la madre
en épocas en que, por salir y volver a la
otra mañana, se evidenciaba que se
estaba acostando con Ariel. 

Le dije que volver a analizarse era sen-
tido por ella como perder una indepen-
dencia que había creído alcanzar con el
final de un análisis anterior, como le
pasó a Ariel con su departamento. Ese
Ariel con pelo largo podría representar
un aspecto de ella, la que no pudo
sostener su proyecto de independencia.
En el segundo sueño aparecen sus
resistencias a la dependencia del análi-
sis bajo la forma de una escena pri-
maria invertida: ella está escondiendo
algo bajo las cobijas -que funciona
como su “pareja”- y el analista aparece

representado por esa madre que la des-
cubre y debe sufrir por la exclusión. 
Del período de tratamiento que va de
ésta a la sesión que resumiré, sólo
consignaré algunos datos que hacen a la
intelección del material: a) transcurrido
un tiempo, refirió conductas compulsi-
vas tipo atracón/vómitos, que no
habían sido mencionadas cuando con-
sultó (¿lo escondido del sueño?) y se
pudo inferir el significado masturbato-
rio y masoquista de las mismas; b) hubo
un acercamiento al padre, a través de
comidas de los domingos; c) inició una
pareja con Tomás.
En una sesión de lunes, surgen quejas
respecto del fin de semana: el novio
estuvo en una reunión de amigos, y el
padre no estaba en Bs. As. Cuando
Tomás volvió fue a casa de él, pero él
puso la tele para ver “Los Simpson”, y
Mariela, enojada, decidió volverse a su
casa. Al rato, por teléfono, reiteró sus
reclamos a Tomás, agregando que el
jueves él no escuchó el portero eléctrico
cuando ella tocó. “Hasta que, en un
momento, me puse a pensar qué estaba
pasando, por qué me había puesto tan
así, y entonces me acordé de eso que
habíamos hablado con vos de que yo
me doy manija y me empecé a calmar”.
Luego reflexionó que había algo de
exagerado en su reacción. Pensó que
también debía estar mal porque el
domingo a la noche es cuando habitual-
mente comen con el padre.
Le sugerí que posiblemente se empezó
a calmar cuando pudo reconectarse
internamente conmigo, recuperando la
posibilidad de pensar. Se había sentido
hostilmente distanciada de mí porque
el jueves yo había dejado de escucharla
y me imaginaba enchufado atendiendo
exclusivamente a mi familia, como
Tomás con los Simpson. 
Mariela siguió diciendo que el domingo
leyó 1984 de Orwell y se angustió
mucho: un mundo dominado por “El
Partido” y la figura del Big Brother, que
manejan toda la información. Nadie
tiene que tener pensamiento propio,
está la “policía del pensamiento”. La
familia no puede existir, ni la intimidad
entre las personas; pueden tener hijos,
pero luego son “educados” por el
Partido. Winston trabaja para el
“Ministerio de la Verdad”, donde se
maneja toda la información y se
establece la “verdad”, pero empieza a
cuestionarse sobre cómo se oculta o
inventa la información. Finalmente es
capturado y lo torturan para que aban-
done sus “pensamientos subversivos”.
O´Brian, el torturador, le dice que no
quisiera que muera sino que no piense.
Luego soñó: “había dos mujeres, y una de
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ellas recibía un mensaje de que tenía que
avisarle a un tercero que corría peligro, que
lo podían agarrar, y tenía que hablarle desde
la oficina. Todo en un clima opresivo y de
persecución política, como en el libro. De
pronto, entraba a esa oficina la otra mujer,
que le preguntaba a la primera a quién esta-
ba llamando por teléfono, y se creaba una
situación de mucho miedo, como que esta
otra mina podía llegar a denunciarla”. 
Lo relacioné con el libro, y también con
cosas que ocurren en la realidad, como
el Proceso. Me referí a la existencia de
una parte de ella que, al hablarme del
libro, estaba tratando de comunicarme,
y a sí misma, -como la que habla por
teléfono en el sueño- acerca de un clima
que parecía regir en muchos momentos
en su realidad interna. Quizás sean los
momentos de “darse manija”, en que
cualquier situación frustrante se  trans-
forma en una tortura. Esta denuncia de
ella, cuestionadora de este régimen,
parecería efectuarse con mucho miedo.
Ya sobre el final refiere algo que había
tenido presente durante toda la sesión,
sin poder decirlo: que el domingo por la
mañana había vomitado. 
Entiendo que se ilustra en esta sesión
un aspecto de Mariela sobre el que se
había estado trabajando en el último
período de análisis: la organización
narcisista (su Big Brother interno) pro-
duce una transformación masoquista:
transforma cualquier frustración en
una tortura. Mariela se identifica con-
cientemente con Winston, desconocien-
do su parte O’Brian. La “confesión”
final acerca del vómito del domingo
por la mañana (que funcionaría como
una masturbación vengativa, sin esper-
ar que los objetos ausentes -Tomás, el
analista, el padre- volvieran y la
repararan), permite aclarar que venía
culposa y perseguida a esta sesión,
quizás con una versión sadomasoquista
del análisis, en que un analista /
O’Brian la podría torturar hasta arran-
carle su “secreto subversivo”. 
Presenté esta viñeta, que obviamente
da para muchas otras líneas de reflex-
ión que las que he desarrollado aquí,
como un ejemplo en que el síntoma
bulímico en una joven con una person-
alidad de base de tipo histerofóbica,
pudo trabajarse psicoanalíticamente.
Su abordaje representó un punto bis-
agra en el proceso de tratamiento y per-
mitió abordar con profundidad los
niveles en que organización narcisista
atentaba contra el desarrollo de Mariela
hacia la adultez.

Notas

1. Jeammet, Phillipe: Conferencia en
APdeBA el 23 de noviembre de 1993.
2. Rimoldi, Rogelio (1995): “Criterios diag-
nósticos sobre anorexia y bulimia”.
Publicado en la “Revista FUNDAIH”, No.8,
1996.
3. En 1994 visité el Servicio de
Adolescencia, dirigido por Jeammet en el
Hospital Internacional, en la Ciudad
Universitaria de París, intercambiando con
este investigador de gran experiencia e
impresionante casuística en el campo de los
trastornos del comportamiento alimenta-
rio.
4. Me refiero aquí a la descripción de
Meltzer de una formación caracterológica
basada en la identificación proyectiva en
objetos internos, que denominó seudo-
madurez. A través de este tipo de identifi-
cación proyectiva, se anulan -en la fan-
tasía- las diferencias entre el self y sus obje-
tos de dependencia y se cree poseer todas
aquellas cualidades de tales objetos que
resultan necesarias y deseadas.

Des de ha ce más de 40 años Co lom bia su fre
un con flic to en tre di fe ren tes gru pos ar ma -
dos.  Se cal cu la que uno de ca da cua tro com -
ba tien tes es me nor de 18 años y que jun to al
des pla za mien to in ter no de víc ti mas de es ta
gue rra sin fin, mi les de co lom bia nos hu yen
a paí ses li mí tro fes en con di cio nes de vul ne -
ra bi li dad ex tre ma. Sien do una psi coa na lis ta
ar gen ti na, y vi vien do en Ar gen ti na, di ri gí
en tre el año 2003-2010 el Pro gra ma de
Asis ten cia psi co so cial y hu ma ni ta ria a los
so li ci tan tes de re fu gio y re fu gia dos co lom -
bia nos en Ecua dor (2003), Ve ne zue la
(2007) y re fu gia dos rea sen ta dos en la Ar -
gen ti na (2005).
To do em pe zó en ma yo del 2003. Lle ga -
mos a Ecua dor con el di rec tor de HIAS
(Aso cia ción He brea de Ayu da a In mi -
gran tes y Re fu gia dos) pa ra Amé ri ca la -
ti na, con el pro gra ma de asis ten cia psi -
co so cial, que em pe zó en ese país y aún
con ti núa. AC NUR (Al to Co mi sio na do
de las Na cio nes Uni das pa ra los Re fu -
gia dos) nos abrió las puer tas, y al tiem -
po de cons truir jun tos y ba jo su Man da -
to, HIAS se con vir tió co mo en otros lu -
ga res del mun do, en agen cia so cia de
AC NUR.
Yo te nía po si bi li dad de to mar dos me -
ses pa ra la for ma ción y la ca pa ci ta ción
del equi po. En el pri mer via je co no cí el
te rre no, me em pa pé del te ma del re fu -
gio. Me en te ré de qué era el Ecua dor y
pre sen té un pri mer an te pro yec to que
aún se man tie ne. Se fue ron mo di fi can -
do los dis po si ti vos; los cri te rios éti cos y
con cep tua les son los mis mos. La ca pa ci -
ta ción y su per vi sión es per ma nen te pa -
ra to dos los fun cio na rios de HIAS. 
En mi se gun do via je de ci dí en tre vis tar
gen te y se lec cio nar a 4 psi có lo gos. Em -
pe za mos en ju lio del 2003 en La go
Agrio1. Te nía mos un pre su pues to aco -
ta dí si mo que fue cre cien do a me di da
que el Pro gra ma fue ad qui rien do sig ni -
fi ca ción pa ra los asis ti dos y pa ra los Es -
ta dos que otor gan el re fu gio. 
Ac tual men te en los tres paí ses abar ca -
mos 17 lo ca li da des que in clu yen: asis -
ten cia en ta lle res de re fle xión y con ten -
ción en sa las de es pe ra y otros lu ga res
co mo, por ejem plo, en las es cue las don -
de asis ten ni ños co lom bia nos, ta lle res
de jue go in fan til, asis ten cia te ra péu ti ca
in di vi dual, gru pal y fa mi liar, ta lle res de
al fa be ti za ción pa ra adul tos, ta lle res de
ca pa ci ta ción pa ra el per so nal de AC -
NUR, otras ONGs y or ga nis mos de Es -
ta do que tra ba jan en re la ción al te ma
del re fu gio, vi si tas del equi po a las vi -
vien das, orien ta ción la bo ral y le gal, for -
ma ción de pro mo to res co mu ni ta rios,
etc. En es pe cial en Ecua dor a par tir del
2007 que HIAS to ma ba jo su res pon sa -
bi li dad el Pro gra ma de Asis ten cia Hu -
ma ni ta ria, así co mo la pro pia di ná mi ca
de cre ci mien to pa ra cu brir to dos los as -
pec tos que ha cen a la in te gra ción y a la
re cu pe ra ción de una vi da dig na pa ra
los asis ti dos, im pli có el de sa rro llo de
ma ne ra sig ni fi ca ti va de to dos los dis po -
si ti vos de aten ción en to das las lo ca li da -
des.
Des de No viem bre 2005, el mis mo pro -
gra ma se en cuen tra de sa rro llán do se en
nues tro país. El equi po de tra ba jo (con -
for ma do por psi có lo gas, asis ten tes so -
cia les y maes tros) asis te a fa mi lias co -
lom bia nas que so li ci ta ron re fu gio en
Ecua dor y Cos ta Ri ca. Lue go de cier to
tiem po y fren te a nue vas ame na zas por

par te de gru pos ar ma dos se vie ron for -
za das a rea sen tar se en otros paí ses, en -
tre ellos Ar gen ti na. El pro gra ma se ha ce
car go de ins tru men tar la asis ten cia que
brin da AC NUR y el Es ta do ar gen ti no.
Hoy, al mo men to de ter mi nar mi ta rea,
hay 128 per so nas tra ba jan do en los tres
paí ses. 
El ob je ti vo del pro gra ma es que las víc -
ti mas de la vio len cia de jen de ser víc ti -
mas, que de jen de su frir pa si va men te
las con se cuen cias de la vio len cia o evi -
tar que ac ti va men te las re pi tan con tra sí
mis mos o con tra otros. Hoy pue do de -
cir que se lo gra, den tro de lo hu ma na -
men te al can za ble. Los sín to mas pro pios
de las víc ti mas no son con si de ra dos
cua dros psi co pa to ló gi cos, no se tra ta de
pa cien tes: son los pa de ci mien tos que
cual quier ser hu ma no en esas cir cuns -
tan cias va a su frir. Es más, si al guien
vie ne y nos cuen ta que no tie ne pe sa di -
llas, que no tie ne in som nio, que no tie -
ne tras tor nos psi co so má ti cos, que no
su fre de an gus tia, que no llo ra y se de -
pri me, etc., nos preo cu pa, por que im -
pli can gra dos de di so cia ción psí qui ca
muy pro fun dos. La au sen cia de sín to -
mas o de al gún gra do de su fri mien to
psí qui co es lo que nos tie ne que preo cu -
par. 
El Pro gra ma in clu ye a so li ci tan tes de re -
fu gio, re fu gia dos, po bla ción re cep to ra y
fun cio na rios que tra ba jan con ellos. Es -
tos úl ti mos es tán tam bién afec ta dos por
las con se cuen cias de la vio len cia, el te -
rror, la tor tu ra, el se cues tro, el re clu ta -
mien to for za do de me no res y de jó ve -
nes, etc.; así co mo las po bla cio nes re -
cep to ras en ge ne ral com par ten las con -
di cio nes de ex clu sión y de po bre za con
los re fu gia dos. En la me di da de lo po si -
ble en mu chas de las ac ti vi da des in vi ta -
mos a par ti ci par a ecua to ria nos y ve ne -
zo la nos a los di fe ren tes dis po si ti vos,
por ejem plo, a los ta lle res de for ma ción
de pro mo to res co mu ni ta rios.
No so tros no va mos a ha blar ni de in ter -
ven ción en cri sis ni de es trés pos trau -
má ti co. Eso ser vi rá si al guien tu vo un
ac ci den te de trán si to, si le ro ba ron o si -
mi lar. No es lo mis mo que un pro ce so
de des truc ción y tor tu ra du ran te más
de 40 años que abar ca tres ge ne ra cio -
nes.
Es to no es una “cri sis”, 40 años de vio -
len cia te rro rí fi ca es otra co sa, el Te rro -
ris mo de Es ta do es otra co sa, gue rra de
Mal vi nas o de Irak o la que fue re es otra
co sa. No se pue de equi pa rar. Hay que
re de fi nir, re pun tua li zar y re cua li fi car el
trau ma. Si guien do a Pie ra Au lag nier,

quien plan tea 3 as pec tos cen tra les (só lo
pa ra men cio nar una di men sión que im -
pli ca re pen sar lo trau má ti co en las ca -
tás tro fes so cio-his tó ri cas): uno es la si -
tua ción emo cio nal o psí qui ca pre via al
pro ce so trau má ti co, otro es la cua li dad
ma te rial de las ex pe rien cias trau má ti -
cas y por úl ti mo lo que de las mis mas
se di ce, có mo que dan ins crip tas mi cro
y ma cro so cial men te. Y una cuar ta: si la
so cie dad asu mió una po lí ti ca de la me -
mo ria, la ver dad y la jus ti cia. Las cua tro
lí neas de ter mi nan tes de un pro ce so
trau má ti co son las de ci si vas pa ra pen -
sar y ac cio nar una ta rea re pa ra to ria
has ta don de es po si ble. Por el gra do de
des truc ción y cruel dad es ta mos fren te a
si tua cio nes de vio len cia muy dis tin tas.
Es tán com pro me ti das ins tan cias sim -
bó li cas, ma te ria les y so cia les dis tin tas.
Te ne mos que ser cui da do sos en no sim -
pli fi car las co sas. Los dis po si ti vos o
mo dos de abor da je im pli ca pen sar qué
tie ne de es pe cí fi ca una si tua ción, qué
his to ria y qué pro ble má ti ca la sus ten ta
y así se po si bi li tan in ter ven cio nes ade -
cua das y efi ca ces, siem pre den tro del
cui da do de ha cer lo éti ca y con cep tual -
men te con se rie dad.
Hay que par tir de la ba se de que hay
una con cep ción teó ri ca y éti ca. Teó ri ca
en re la ción a có mo pien sa el psi coa ná li -
sis, con los apor tes de la fi lo so fía, la so -
cio lo gía, la his to ria, la li te ra tu ra, un
mo do de for mu la ción que con si de ra la
sin gu la ri dad sub je ti va in di vi dual y co -
lec ti va pro du ci da y pro duc to ra del de -
ve nir mi cro y ma cro so cio-his tó ri co.
Ne ce si ta mos de otras dis ci pli nas que
nos per mi tan pen sar  la com ple ji dad de
la sub je ti vi dad. La otra ba se es el com -
pro mi so con la de fen sa de los de re chos
hu ma nos y la jus ti cia. Quie nes par ti ci -
pan, tra ba jan do en el Pro gra ma, de ben
es tar dis pues tos a una ca pa ci ta ción y
su per vi sión per ma nen te pa ra apren der
y pro fun di zar es tas ba ses teó ri cas y éti -
cas, así co mo la dis po si ción a un tra ba -
jo en equi po re fle xi vo, so li da rio y en -
fren tan do los di fe ren tes con flic tos y
pro ble má ti cas con el ma yor cui da do de
sí mis mos y de los de más. 
La otra cues tión que es im por tan te, es
que hay di fe ren cias de au to ri dad y de
li de raz go en re la ción a có mo se ins tru -
men ta el pro gra ma, pe ro la au to ri dad y
los li de raz gos no im pli can je rar quía
(que tam bién es al go que hay que tra -
ba jar to do el tiem po). En to do ca so la
di fe ren cia de li de raz go o au to ri dad, es
por que hay ma yo res o me no res res pon -
sa bi li da des o di fe ren tes ti pos de res -
pon sa bi li da des; en al gún sen ti do ma -
yor y en otro sen ti do di fe ren te, pe ro eso
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ni ños.
Otro dis po si ti vo es, acom pa ñar a AC -
NUR en las mi sio nes que ellos ha cen
pa ra po si bi li tar el ac ce so a la pro tec -
ción le gal in ter na cio nal de to da la po -
bla ción. Re gis trar los, que co mien cen el
pro ce so de so li ci tud de re fu gio, etc. El
re fu gio siem pre lo da el Es ta do, no es
que lo da AC NUR, pe ro AC NUR fa ci li -
ta el pro ce so y co la bo ra con el Es ta do.
Es un tra ba jo ar duo por que hay que di -
fe ren ciar mi gra ción eco nó mi ca, y que a
ve ces bus can le ga li zar se a tra vés del re -
fu gio pe ro no lo son. Hay que res pe tar
la con ven ción de Gi ne bra so bre el re fu -
gio a la que ad hie ren los Es ta dos.
El otro dis po si ti vo, son los ta lle res con
maes tros y di rec to res de es cue la don -
de van chi cos re fu gia dos, pa ra pa dres
y alum nos. El tra ba jo en las co mu ni da -
des, don de se ha cen es pe cial men te es -
tos ta lle res de for ma ción de pro mo to -
res co mu ni ta rios en con jun to con el
AC NUR, don de la cues tión es in vi tar al
li de raz go y a su vez co mo lí de res in vi -
tar a otros, a for mar a otros. Se han al -
can za do mu chos lo gros en to das las lo -
ca li da des. Por ejem plo, en una co mu ni -
dad  se or ga ni za ron y rea li za ron des de
cam pa ñas de agua lim pia, re pin tar la
es cue la, re cla mar an te el in ten den te
que re suel va el te ma  del ac ce so de los
chi cos a la es cue la que pa sa ban por un
lu gar pe li gro so y se re sol vió. Pe ro eso
lo hi cie ron a par tir de un co lec ti vo, a
par tir de es tos ta lle res de pro mo to res.
La co mu ni dad pue de ha cer, de fen der y
pe lear por sus ne ce si da des y en con trar
re so lu ción. Se es ta ble ce otro mo do de
la zo so cial, no sig na do por la vio len cia
o por esa otra for ma de vio len cia que es
la re sig na ción y el ais la mien to. 
Es im por tan te des ta car la de ci si va me -
jo ría de las per so nas so bre vi vien tes de
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no im pli ca nin gu na je rar qui za ción. 
Hay una aler ta ro ja siem pre pre sen te,
no so tros po de mos ser el úl ti mo es la bón
de una ca de na de vio len cia, y sa be mos
que las ins ti tu cio nes tien den a reins ta -
lar en su pro pia di ná mi ca in ter na las
pro ble má ti cas con las cua les tra ba jan.
En es te sen ti do hay mo dos muy su ti les
de re-vic ti mi zar o vio len tar al otro, o
per mi tir ser vio len ta do.
Só lo se atien de en in di vi dual a so bre vi -
vien tes de tor tu ra, de pre sio nes gra ves o
cri sis de an gus tia gra ves y pro ble mas
de ri va dos de la vio len cia in tra fa mi liar,
que im pli ca in clu sión en el mo men to
ade cua do de un miem bro o to da la fa -

mi lia en ese mar co.
Las no mi na cio nes pro pias de la psi co -
pa to lo gía las en cua dra mos co mo ma ni -
fes ta cio nes del su fri mien to. ¿Por qué?
Por que las víc ti mas son víc ti mas, no
son en fer mos, no son pa cien tes. Nues -
tro ob je ti vo es po si bi li tar les, en la me di -
da de lo po si ble, di fe ren tes ins tru men -
tos pa ra que ellos de jen de ser víc ti mas
y se in te gren en la so cie dad ecua to ria -
na, ve ne zo la na y ar gen ti na los re fu gia -
dos rea sen ta dos, co mo ciu da da nos su -
je tos de de re cho y en con di cio nes de vi -
vir una vi da dig na y no que dar atra pa -
dos en una iden ti dad de so bre vi vien tes
o de víc ti mas.
Lo que he mos ob ser va do es que la in ci -
den cia de si tua cio nes que ame ri tan la
in ter con sul ta con psi quia tría son ba jí si -
mas, me nos del uno por cien to, y es toy
re fi rién do me a mi les de per so nas que
son asis ti das ca da año.
Los psi có lo gos por for ma ción tien den
rá pi da men te a tra ba jar con te ra pia in di -
vi dual; con  lo cual el pri mer tra ba jo
que hu bo que ha cer en es tos años fue
em pe zar a ayu dar los a que ellos pue -
dan ven cer las re sis ten cias y va yan
apren dien do a tra ba jar en dis po si ti vos
gru pa les. Al gu nos de los dis po si ti vos
que fui mos des ple gan do, han sur gi do y
se han con so li da do en la di ná mi ca pro -
pia de ca da rea li dad, en ca da lo ca li dad
se gún una com bi na to ria de ne ce si da des
y po si bi li da des ins ti tu cio na les e ini cia -
ti vas de ca da uno de los sub-equi pos en
ca da país. Siem pre son re vi sa dos y ac -
tua li za dos so bre la ba se de la eva lua -
ción per ma nen te y ase gu ran do que la
me to do lo gía sos ten ga en ca da ac ción
los ob je ti vos y las ba ses éti cas y teó ri -
cas. En la co he ren cia en tre me dios y fi -
nes re la ta ré al gu nos de los mis mos:
Los gru pos de re cién lle ga dos, tra je ron
muy bue nos re sul ta dos. Sur gió co mo
ne ce si dad, a par tir de que se ha bía em -
pe za do a ar mar una lis ta de es pe ra de
de ri va ción al pro gra ma. Y co mo es una
vio len cia la lis ta de es pe ra, yo pro pu se
que mien tras no se pue da asis tir a to dos
los que ne ce si tan te ra pia in di vi dual se
tra ba je en gru pos, to man do la ex pe rien -
cia nues tra, los gru pos de ad mi sión,
que tra ba jen en gru pos de ad mi sión y
que tal vez ter mi nen sien do gru pos te -
ra péu ti cos, o de re fle xión, o lo que sur -
ja del pro pio gru po. Y tal vez de to do
eso, qui zás al gu no ne ce si te te ra pia in di -
vi dual, pe ro qui zás no. A ellos les cos tó
mu chí si mo, pe ro fi nal men te ter mi na -
ron lla mán do los gru pos de re cién lle ga -

dos. En ton ces, lo hi cie ron a par tir de
una te má ti ca, no se ani ma ron a ser gru -
pos de ad mi sión don de la te má ti ca sur -
gie ra li bre men te. Pro po nían te má ti cas y
re sul tó fan tás ti co por que la gen te asis ti -
da su pe ró la te má ti ca pre fi ja da. Los psi -
có lo gos se re fu gia ban en la te má ti ca, se
re fu gia ban por que era lo que po dían
ha cer y el gru po de par ti ci pan tes su pe -
ra ba la te má ti ca, por que traían sus his -
to rias, traían sus pro ble mas, sus que jas,
lo que les pa sa ba. 
En es tos gru pos co mo en otros, la coor -
di na ción es tá a car go de un/a psi có lo -
go/a, un tra ba ja dor so cial o un so ció lo -
go. 
Se han he cho mu chos gru pos de mu je -
res, por que el pro ble ma de gé ne ro en
Cen troa mé ri ca es mu cho más gra ve que
acá, por lo me nos que en Ar gen ti na y
Uru guay. Por la his to ria de es tas po bla -
cio nes la vio len cia es tá na tu ra li za da,
en ton ces el gru po de mu je res es muy
im por tan te y a ve ces se com bi na el gru -
po de mu je res que apren den un ofi cio, y
des pués se que dan en un ta ller de re fle -
xión o en un ta ller te má ti co, de pen de. 
El otro dis po si ti vo es el rin cón in fan til,
así co mo hay sa la de es pe ra de los adul -
tos, hay un lu gar don de los chi cos pue -
den ir to dos los días; pue den ir, ve nir,
que dar se, no es una guar de ría, pue den
ve nir, es tar un ra to. Es un lu gar don de
se jue ga, se pin ta, se bai la, se ven pe lí -
cu las in fan ti les. Es cri bi mos y es tán edi -
ta dos tres cuen tos in fan ti les en re la ción
a la te má ti ca del re fu gio que fue ron
muy sig ni fi ca ti vos. To dos re la cio na dos
con la te má ti ca del re fu gio, el exi lio, la
dis cri mi na ción; y un cuen to pa ra ado -
les cen tes. En Ve ne zue la AC NUR tra du -
jo uno de es tos cuen tos in fan ti les a un
idio ma in dí ge na. Tam bién los adul tos
leen es tos cuen tos y par ti ci pan con los

tor tu ra di rec ta o in di rec ta, adul tos y ni -
ños. Fue y es un di fí cil tra ba jo pa ra los
psi có lo go s/as que son to dos muy jó ve -
nes, y lo es tán ha cien do con es pe cial su -
per vi sión y se gui mien to.
No es po si ble re la tar y ex pli car con pro -
fun di dad to do el tra ba jo que se vie ne
rea li zan do y to dos los apren di za jes y
de sa fíos que ca da vez se plan tean en el
es pa cio de es te ar tí cu lo, pe ro he mos
des cu bier to que los mo dos de in ter ven -
ción clí ni ca en los lí mi tes del su fri mien -
to hu ma no si guen sien do una ta rea in -
sos la ya ble pa ra la pra xis psi coa na lí ti ca y
su po ten cial de trans for ma ción nue va -
men te ha si do cons ta ta da.

No ta

1. La go Agrio es tá a 14 mi nu tos de la fron -
te ra, es un pue blo de fron te ra en una zo na
ru ral y de ex plo ta ción pe tro lí fe ra.
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mi na do DSM-I. Fue reem pla za do por el
DSM-II en 1968, por el DSM-III en 1980,
por el DSM-III-R en 1983 y por el DSM-
IV en 1994. La edi ción cas te lla na es de
1995. En Es ta dos Uni dos ya ha si do edi -
ta do el DSM-V.

El in ten to de cla si fi car las en fer me da -
des tie ne una lar ga his to ria que se ini ció
con los grie gos y po si ble men te an tes
aún. El an te ce den te del DSM po de mos
si tuar lo en la de ci sión de ob te ner da tos
de ti po es ta dís ti co en re la ción a las en -
fer me da des men ta les en la con fec ción
del cen so de 1880 de los EE. UU. En el
año 1893 se reu nió en Chi ca go el Con -
gre so del Ins ti tu to In ter na cio nal de Es -
ta dís ti ca y apro bó la Pri me ra Cla si fi ca -
ción In ter na cio nal de En fer me da des y
Cau sas de De fun ción, ba sa da en una
lis ta de en fer me da des pre pa ra da por
Jac ques Ber ti llon; la que pos te rior men te
se lla ma ría la CIE-1. La Con fe ren cia de
Chi ca go re co men dó que se re vi sa ra la
cla si fi ca ción ca da 10 años, pa ra man te -
ner la ac tua li za da. Es ta cla si fi ca ción se
fue re pro du cien do, con mo di fi ca cio nes
in tro du ci das en las re vi sio nes de ce na -
les, has ta 1948. A par tir de ese año la
Co mi sión Pro vi so ria de la Or ga ni za ción
Mun dial de Sa lud (OMS) se hi zo car go
de la pu bli ca ción de la CIE-6 y edi cio -
nes pos te rio res. El cam bio sus tan cial en
la or ga ni za ción in ter na de la cla si fi ca -
ción, se pro du jo, en lo que a nues tro in -
te rés res pec ta, al ser le in cor po ra do un
ca pí tu lo de di ca do a los tras tor nos men -
ta les. A par tir de 1955 la OMS pro du jo
las CIE-7, 8 y 9. Es tas no in tro du je ron
mo di fi ca cio nes im por tan tes en la es -
truc tu ra bá si ca, aun que a la CIE-9 se le
agre gó un glo sa rio de tér mi nos em plea -
dos en el ca pí tu lo so bre los tras tor nos
men ta les, lo cual con tri bu yó a su ma yor
uni for mi za ción. En 1992 se pu bli có la
CIE 10 ac tual men te vi gen te. No se apre -
cian en la CIE cri te rios muy dis tin tos a
los que pro po ne el DSM-IV, en cu yas
edi cio nes, al la do de su pro pia nu me ra -
ción diag nós ti ca, in clu ye la del CIE 10.

A me dia dos del si glo XX la Ame ri can
Psy chia tric As so cia tion y la New York Aca -
demy of Me di ci ne tra ba ja ban en la ela bo -
ra ción de una no men cla tu ra co mún,
que pu die ra ser acep ta da por los pro fe -
sio na les sa ni ta rios de to do el país y que
in clu ye ra a los con si de ra dos pa cien tes
con en fer me da des psi quiá tri cas y neu -
ro ló gi cas, El re sul ta do de ese tra ba jo fue
la re dac ción del tex to del de no mi na do
DSM-I pu bli ca do en 1952 y vi gen te has -

p / 25

La me di ca li za ción de la in fan cia es un
pro ce so con tem po rá neo. Ac tual men te
en Es pa ña, don de no se ela bo ran mu -
chas es ta dís ti cas ni muy fia bles, se cal -
cu la que un 20 % de la po bla ción in fan -
til po dría es tar sien do me di ca da con
me til fe ni da to, an ti de pre si vos, an tip si -
có ti cos, an tie pi lép ti cos y otras dro gas
si mi la res co mo con se cuen cia de diag -
nós ti cos fun da men ta dos en el DSM-IV.
Sin con tar con que la OMS, pa ra dó ji ca -
men te, ad vier te per ma nen te men te a las
au to ri da des sa ni ta rias es pa ño las acer ca
del ex ce so de con su mo de an ti bió ti cos y
an ti his ta mí ni cos. Mi llo nes de ni ños “hi -
pe rac ti vos” de ge ne ra cio nes an te rio res,
sa nos, pe ro que dá ba mos más tra ba jo a
los adul tos por nues tra cu rio si dad,
nues tro in te rés y la in ten si dad de nues -
tra ac ti vi dad, nos he mos sal va do de ser
diag nos ti ca dos y dro ga dos por que el
DSM no apa re ció, afor tu na da men te
has ta 1952.
Se gún de nun cia el Bri tish Me di cal Jour -
nal, to dos los pro ce sos nor ma les de la
vi da, na ci mien to, en ve je ci mien to, se -
xua li dad, tris te za, in fe li ci dad y muer te,
es tán sien do so me ti dos a per ma nen te
me di ca ción.

Es te fe nó me no ha si do de sig na do co mo
di sea se mon ge ring, es de cir “pro mo ción
de en fer me da des”. El can san cio, el mal
hu mor, la des ga na, la fal ta de con cen -
tra ción, la ti mi dez, la ina pe ten cia se -
xual, la im pa cien cia, las di fi cul ta des pa -
ra re la cio nar se con la gen te, in ter net, las
con so las, la plays ta tion, pue den re ci bir
una des crip ción ter mi no ló gi ca mé di ca
y ser diag nos ti ca das co mo en fer me da -
des pa ra las cua les exis te el co rres pon -
dien te fár ma co.
La com ple ji dad de es ta ble cer el lí mi te
en tre lo nor mal y lo anor mal uti li zan do
el DSM se ha he cho ca da vez más di fí cil
y se pres ta ca da vez más a una ar bi tra -
rie dad diag nós ti ca pe li gro sa. Los ame -
ri ca nos han de cla ra do “tras tor no” la
adic ción a la com pu ta do ra, al chat, a la
ci ru gía es té ti ca, sin po ner se lí mi tes en
diag nos ti car com por ta mien tos, por que
se ha cons ti tui do en un ne go cio muy lu -
cra ti vo del cual for man par te im por tan -
te los se gu ros mé di cos. El man te ni -
mien to y la pro li fe ra ción de cri te rios ya
no son obra de con sa gra dos y re co no ci -
dos es pe cia lis tas, si no de los gru pos de
po der eco nó mi co, pro pie ta rios de las
mul ti na cio na les far ma céu ti cas, que exi -
gen diag nós ti cos, la in di ca ción de sus
fár ma cos y ofre cen cur sos de ca pa ci ta -
ción pa ra que cual quie ra pue da lle var -
los a ca bo.

Los orí ge nes del DSM-IV

DSM son las si glas in gle sas con las que
se co no ce al Ma nual diag nós ti co y es ta dís -
ti co de los tras tor nos men ta les apro ba do
por la Aso cia ción Nor tea me ri ca na de
Psi quia tría, pu bli ca do en 1952 y de no -

ta 1968, año en que se es ta ble ce una
nue va edi ción que de sa rro lla nue vas
ca te go rías diag nós ti cas, y que se va a
de no mi nar DSM-II. Es tas dos pri me ras
ver sio nes re fle ja ron, muy cla ra men te,
la in fluen cia que ejer cía en aque lla épo -
ca Adolf Me yer en la psi quia tría ame ri -
ca na y tam bién su per se ve ran te in ten to
de pro du cir un com pro mi so en tre los
psi coa na lis tas freu dia nos y las con cep -
cio nes psi co bio lo gis tas que co men za -
ban a co brar fuer za y pree mi nen cia. En
1980 se pu bli ca una nue va ver sión que
va a re fle jar ya la pér di da to tal de in -
fluen cia de los psi coa na lis tas en su ela -
bo ra ción y el pro gre si vo au ge de las
neu ro cien cias. El DSM-III cons ti tu yó
una rup tu ra tan fron tal y pro vo có reac -
cio nes ad ver sas de tal mag ni tud que
con du je ron, en 1983, a la pu bli ca ción de
una re vi sión que re ci bió la de no mi na -
ción DSM-III-R (Re vi sa da). La re vi sión
no mo di fi có sus tan cial men te los cri te -
rios adop ta dos. La ver sión ac tual men te
en uso en len gua cas te lla na es de 1995,
tra duc ción del DSM-IV pu bli ca da en
1994, que man tie ne esa  orien ta ción
com pro me ti da con las te ra pias cog ni ti -
vo con duc tua les y las neu ro cien cias.

EL DSM, ma nual del to ta li ta ris mo

Au to de no mi nán do se el DSM Ma nual
diag nós ti co y es ta dís ti co de los tras tor nos
men ta les, y no exis tien do una de fi ni ción
pre ci sa de es te con cep to, los au to res es -
ta ble cie ron la si guien te: “Un tras tor no
men tal es un sín dro me o un pa trón
com por ta men tal psi co ló gi co de sig ni fi -
ca ción clí ni ca, que apa re ce aso cia do a
un ma les tar, a una dis ca pa ci dad o a un
ries go sig ni fi ca ti va men te au men ta do
de mo rir, su frir do lor, dis ca pa ci dad o
pér di da de li ber tad”. Pa ra dó ji ca men te
es la apli ca ción del DSM la que es tá ac -
tual men te po nien do en ries go la li ber -
tad del su je to y su de re cho al ma les tar.
Por ejem plo su de re cho a de pri mir se
co mo par te del pro ce so pa ra ela bo rar
una pér di da o a dis traer se y no pres tar
aten ción en el co le gio cuan do se sien te
afec ta do por una si tua ción con flic ti va
que lo que re quie re es re so lu ción y no
me di ca ción.

Al de fi nir el tras tor no men tal co mo un
sín dro me com por ta men tal, el DSM se
cons ti tu ye en un ma nual de diag nós ti -
cos y tra ta mien tos de orien ta ción cog -
ni ti vos con duc tua les y me di ca men to -
sos, y ese es el re sul ta do de su apli ca -
ción, el cual ha con du ci do a que en los

Es ta dos Uni dos ac tual men te seis mi llo -
nes de ni ños es tén me di ca dos con me -
til fe ni da to (Ri ta lin-Ru bi fen). El DSM-IV
ha de ja do de ser es tric ta men te el ma -
nual es ta dís ti co y diag nós ti co ini cial pa -
ra cons ti tuir se en el ma nual de psi quia -
tría ge ne ra li za do, no só lo pa ra uso de
psi quia tras si no de mé di cos ge ne ra lis -
tas y de fa mi lia, per so nal sa ni ta rio en
ge ne ral, psi có lo gos y pe da go gos. La so -
cie dad neo li be ral glo ba li za da ne ce si ta
eva luar nos y cuan ti fi car nos en nues tros
ac tos, nues tras con duc tas, nues tros dis -
cur sos, nues tros pen sa mien tos y pa de -
ci mien tos, in fil tran do una ideo lo gía to -
ta li ta ria en nues tras so cie da des de mo -
crá ti cas.
Pa ra ello na da me jor que apro ve char las
no men cla tu ras cla si fi ca to rias del DSM
e ir las am plian do con ti nua men te pa ra
res pon der al sur gi mien to con ti nuo de
fe nó me nos que aún no es tén con tem -
pla dos en las mis mas. El ob je ti vo del
DSM de abar car to do fe nó me no es ex -
plí ci to y así lo es ta ble ce en la pre sen ta -
ción en la que es pe ci fi ca que: “Es im po -
si ble que la no men cla tu ra diag nós ti ca
abar que cual quier si tua ción po si ble.
Por es te mo ti vo, ca da cla se de diag nós -
ti co cuen ta por lo me nos con una ca te -
go ría no es pe ci fi ca da y al gu nas cla ses
en par ti cu lar in clu yen va rias ca te go rías
no es pe ci fi ca das”. Su pon go que con el
muy pro ba ble ob je ti vo de que nin gu na
con duc ta hu ma na, que pu die ra re sul tar
mo les ta al es ta blish ment, es ca pe a la po -
si bi li dad de ser diag nos ti ca da, tra ta da y
me di ca da.
Es te abor da je per mi te a la “fal sa cien -
cia” pres cin dir de to da sin gu la ri dad y
bo rrar to da la sub je ti vi dad del in di vi -
duo so me tién do lo a un cues tio na rio
“pa ra to dos”, en el que de be ha cer cru -
ces en ca si lle ros, pa ra lue go pre ten der
de fi nir la ge ne ra li za ción de su pa de ci -
mien to in di can do por ejem plo: siem pre,
fre cuen te men te, a ve ces, nun ca. Cues -
tio na rio pa ra cu ya lec tu ra no se re quie -
re de su je to al gu no, ya que la pue de
efec tuar el pro pio pro gra ma del or de -
na dor. El su je to es trans for ma do así en
ob je to pa ra ser diag nos ti ca do, e in clu so
me di ca do, por otro ob je to: el or de na -
dor. El ob je ti vo de la “fal sa cien cia” al
ser vi cio del po der es la eli mi na ción de
la sub je ti vi dad. El su je to es trans for ma -
do en ob je to des ti na do a ser diag nos ti -
ca do, cla si fi ca do y me di ca do por otro
ob je to. 
El DSM-I que en 1968 con te nía la des -
crip ción de 119 con duc tas diag nos ti ca -
bles co mo pa to ló gi cas las ha am plia do
en la edi ción del DSM-IV a 886 e in clu -
ye, en tre ellas, al gu nos com por ta mien -
tos tan ge ne ra les que cual quie ra pue de
ser en cua dra do en sus diag nós ti cos y
ser en con se cuen cia me di ca do, in clu so
de por vi da. Es el ca so de la pres crip -
ción de Pro zac y Ru bi fen (Ri ta li na). Tal
es lo que ac tual men te ocu rre con diag -
nós ti cos ta les co mo TDAH o de pre sión,
en tre mu chos otros. Pa ra ello no se re -
quie ren prue bas mé di cas “ob je ti vas” de
nin gu na na tu ra le za. A pe sar de lo cual
mi les de mi llo nes de dó la res en dro gas
psi quiá tri cas son re ce ta das, ca da año,
pa ra “tra tar” ma ni fes ta cio nes co mo és -
tas que in clu yen con duc tas que los psi -
quia tras de la Ame ri can Psy chia tric As so -
cia tion, vo tan pa ra in cluir los en el DSM.
Ello a pe sar de que en una de cla ra ción
de se tiem bre de 2003 la pro pia Ame ri can
Psy chia tric As so cia tion re co no ció que:

EL DSM-I QUE EN 1968 CON -
TE NÍA LA DES CRIP CIÓN DE 119
CON DUC TAS DIAG NOS TI CA -
BLES CO MO PA TO LÓ GI CAS LAS
HA AM PLIA DO EN LA EDI CIÓN
DEL DSM-IV A 886

JUAN PUN DIK
Psi coa na lis ta (ELP-AMP) Ma drid 
jpun di k@a rra ki s.es
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Me di ci na de la Uni ver si dad de Na va -
rra, don de en con tré que de fi ne la en fer -
me dad co mo “Al te ra ción pa to ló gi ca de
uno o va rios ór ga nos, que da lu gar a un
con jun to de sín to mas ca rac te rís ti cos”.
La lec tu ra me tran qui li zó por que ni en
el TDAH, ni en la de pre sión, ni en el
tras tor no bi po lar hay pa to lo gía or gá ni -
ca o fun cio nal cons ta ta da.
Ac tual men te 2,3 mi llo nes de ado les cen -
tes nor tea me ri ca nos con su men me til fe -
ni da to y ben zo dia ce pi nas. En el Rei no
Uni do se ha pa sa do de 3.000 ni ños tra -
ta dos con me til fe ni da to en 1993 a
220.000 en 2002. En Es pa ña el con su mo
de an ti de pre si vos a car go de la Se gu ri -
dad So cial ha pa sa do de 7.285.182 en -
va ses en 1994 a 21.238.858 en va ses en
2003. En 2005 los me di ca men tos más
con su mi dos han si do psi co fár ma cos.
En 1990 ha bía me nos de un mi llón de
diag nós ti cos de hi pe rac ti vi dad en tre
los ni ños de los Es ta dos Uni dos. Ac -
tual men te hay más de cin co mi llo nes.
En tre 1991 y 2003, el nú me ro de pres -
crip cio nes de an fe ta mi nas a los ni ños
au men tó un 500 %. En tre 1995-96 y
2001-2002, la pres crip ción de an tip si có -
ti cos a los ni ños se ha mul ti pli ca do por
cin co, al can zan do 5,7 mi llo nes de pres -
crip cio nes, el 53 % de ellas fue ron re ce -
ta das pa ra pro ble mas de com por ta -
mien to o pro ble mas afec ti vos.
El pros pec to del me til fe ni da to (Ru bi fén
o Ri ta li na) in di ca co mo po si bles efec tos
se cun da rios: se que dad de bo ca, vér ti -
go, do lor de ca be za, in som nio, náu seas,
ner vio sis mo, pal pi ta cio nes, reac cio nes
cu tá neas y al te ra cio nes de la pre sión ar -
te rial. Se gún al gu nos es tu dios, pue de
lle gar a pro du cir la muer te sú bi ta del
ni ño. Un de cha do de vir tu des. El mis -
mo pros pec to in di ca que no de be ad mi -
nis trar se a ni ños me no res de 6 años y
ad vier te a su vez de que su uso pue de
ge ne rar de pen den cia de ti po an fe ta mí -
ni co. El me til fe ni da to, in hi bi dor se lec ti -
vo de la re cap ta ción de do pa mi na, no -
ra dre na li na y se ro to ni na, es tá con si de -
ra do co mo una de las dro gas más adic -
ti vas. La pá gi na web de la Agen cia An -
ti dro ga Nor tea me ri ca na (DEA) in di ca
que las reac cio nes a la co caí na, an fe ta -
mi na o me til fe ni da to cuan do se ad mi -
nis tran de la mis ma ma ne ra a do sis
com pa ra bles pro du cen efec tos ca si
idén ti cos. Los cien tí fi cos crí ti cos con los
en fo ques del TDAH lo de no mi nan co -
caí na pe diá tri ca.

En un ar tí cu lo ti tu la do “Co me tien do
un ase si na to”, Fred Baugh man in for mó
que la Uni ver si dad del Wi lliam B. Ca -
rey de Pennsyl va nia de mos tró que lo
que se des cri be co mo TDAH es un jue -
go de va ria cio nes con duc tua les nor ma -
les sin va li dez diag nós ti ca al gu na y que
una se rie de es tu dios rea li za dos con Re -
so nan cia Mag né ti ca in di ca ron que el
“tra ta mien to” con Ri ta lin y otras an fe -
ta mi nas es ta ba pro vo can do atro fias ce -
re bra les y que el TDAH no cons ti tu ye
en fer me dad des de un cri te rio mé di co.
Baugh man en vió una car ta a la en ton -
ces Fis cal Ge ne ral de Es ta dos Uni dos,
Ja net Re no, de nun cian do que el Tras -
tor no de Dé fi cit de Aten ción con o sin
Hi pe rac ti vi dad (TDAH) se ha bía cons -
ti tui do en el ma yor frau de que se hu -

só lo en los EE. UU. en 2004, las ven tas
de an ti de pre si vos as cen die ron a más de
U$S 20 mil mi llo nes y las de neu ro lép ti -
cos a más de U$S 14 mil mi llo nes. Asi -
mis mo, el es tu dio de nun ció que en 2003
la in dus tria far ma céu ti ca le pa gó a la re -
vis ta de la Ame ri can Psy chia tric As so cia -
tion 7,5 mi llo nes de dó la res en con cep to
de pu bli ci dad, y que esa can ti dad fue
in cre men ta da en un 22% has ta lle gar a
la su ma de 9,1 mi llo nes de dó la res en
2004.

“Neu ro pa tó lo gos, neu ro fi sió lo gos y ra -
dió lo gos coor di na rán su tra ba jo pa ra
me jo rar el diag nós ti co y tra ta mien to de
los en fer mos men ta les en la Uni dad de
Psi co pa to lo gía Neu ro fi sio ló gi ca del
Hos pi tal Ar nau de Vi la no va de Va len -
cia, si guien do el mo de lo del Hos pi tal
de To ron to en Ca na dá. La uni dad con -
ta rá con téc ni cas ins tru men ta les que fa -
ci li ta rán el con trol de al te ra cio nes aso -
cia das a la en fer me dad men tal, co mo la
afec ti vi dad, la aten ción o la me mo ria,
que per mi ten un diag nós ti co más pre ci -
so, orien tar me jor el tra ta mien to y pre -
de cir qué fár ma cos se rán más efi ca ces
pa ra ca da pa cien te. El co di rec tor de la
Uni dad, el psi quia tra Pe pe Sa la zar, an -
ti ci pó que es po si ble que en un par de
años se pue da am pliar es ta uni dad pa -
ra tra ta mien tos in fan ti les. En la nue va
uni dad del sue ño se tra ta rán, en tre
otras pa to lo gías, el sín dro me de pier nas
in quie tas, el de ap nea obs truc ti va, el so -
nam bu lis mo y el in som nio, ade más de
otros tras tor nos pa sa je ros co mo el jet-
lag que se su fre des pués de un lar go
via je en avión o los pro ble mas pro vo ca -
dos por es ti los de vi da que re per cu ten
en el sue ño, co mo son cam bios de tur no
en el tra ba jo”. (ABC 11.09.08)
En 1880 se con si de ra ban ocho ca te go -
rías diag nós ti cas de los ya de no mi na -
dos “tras tor nos men ta les”. En el pri mer
DSM pu bli ca do en 1952 se es ta ble cen
106 ca te go rías diag nós ti cas, en el DSM-
II (1968) pa san a ser 182, en el DSM-III
(1980) a 265 y en el DSM-IV (1994) a
297. Aun que en los len gua jes mé di co,
pro fa no y me diá ti co se ha gan re fe ren -
cias a es tas ca te go rías co mo “en fer me -
da des psi quiá tri cas o men ta les”, los re -
dac to res del DSM han te ni do la in te li -
gen te y su til pre cau ción de man te ner se
en la me nos com pro me ti da de no mi na -
ción de “tras tor nos men ta les”.

EL DSM, un ata que a la sub je ti vi dad

An na Biel sa, pre si den ta de la So cie tat
Ca ta la na de Psi quia tría In fan til en vió
una ai ra da res pues ta a la en tre vis ta que
me hi cie ra La Van guar dia de Bar ce lo na
in ten tan do “pro te ger a los pa dres de ni -
ños con en fer me da des psi quiá tri cas”.
Preo cu pa do por mi ig no ran cia ter mi no -
ló gi ca, re cu rrí al Dic cio na rio Es pa sa de
Me di ci na pu bli ca do por la Fa cul tad de
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“La cien cia del ce re bro no ha avan za do
al ni vel en que los cien tí fi cos o clí ni cos
pue dan se ña lar ya las le sio nes pa to ló -
gi cas o las anor ma li da des ge né ti cas
que en si mis mas sir van co mo bio mar -
ca do res con fia bles de una en fer me dad
men tal da da”. La ine xis ten cia de bio -
mar ca do res de be ría con du cir a la cien -
tí fi ca con clu sión de que esos sín to mas
no tie nen cau sas bio ló gi cas o so má ti -
cas.

EL DSM, un ma nual an ti cien tí fi co,
pa ga do por la in dus tria far ma céu ti ca

La in ves ti ga do ra Nancy Coo ver An -
drea sen, en un li bro edi ta do por Ox ford
Uni ver sity Press, ha ce no tar la am plia
uti li za ción ac tual, en la me di ci na, de
las téc ni cas de imá ge nes ta les co mo re -
so nan cia mag né ti ca nu clear, to mo gra -
fía axial com pu te ri za da y  to mo gra fía
por emi sión de po si tro nes. Y se ña la
que, a pe sar de la pu bli ci dad me diá ti -
ca, en la li te ra tu ra mé di ca pro fe sio nal,
el va lor po ten cial de la in for ma ción por
imá ge nes pa ra de tec tar au tén ti cas le -
sio nes ce re bra les es du do so. Afir ma
que en cien cia neu ro ló gi ca un bio mar -
ca dor pue de ser la fi sio pa to lo gía, la
his to pa to lo gía o la pre sen cia de mi -
croor ga nis mos pa tó ge nos en el sis te ma
ner vio so. Fi nal men te re co no ce que no
se ha po di do de mos trar nin gu no de es -
tos bio mar ca do res en los prin ci pa les
tras tor nos del ma nual DSM. Es te cues -
tio na mien to al va lor cien tí fi co del DSM
ha si do emi ti do por la más pres ti gio sa
neu ró lo ga, Pre si den ta de la Aca de mia
Na cio nal de las Cien cias (USA), Me da -
lla Na cio nal de las Cien cias (USA) y Je -
fa de Re dac ción del Ame ri can Jour nal of
Psy chiatry.
Pe ro los in te re ses eco nó mi cos y la co -
rrup ción tie nen to tal men te in va di do el
cam po. Un es tu dio pu bli ca do en abril
de 2006 en Psy chot he rapy and Psy cho so -
ma tics re ve ló la re la ción en tre los la bo -
ra to rios y el DSM. Li sa Cos gro ve, psi -
có lo ga de la Uni ver si dad de Mas sa -
chus sets y Shel don Krimsky, pro fe sor
en la Uni ver si dad Tufts, rea li za ron un
es tu dio pu bli ca do ba jo el tí tu lo de Ne -
xos Fi nan cie ros en tre los Miem bros del Pa -
nel del DSM-IV y la In dus tria Far ma céu -
ti ca. El es tu dio re ve ló que más de la mi -
tad de los 170 miem bros del pa nel de
res pon sa bles del DSM te nían ne xos fi -
nan cie ros ocul tos con los la bo ra to rios.
Y más alar man te aún, que el 100 por
cien to de los “ex per tos” del pa nel so bre
tras tor nos de la per so na li dad del DSM
te nían vín cu los eco nó mi cos-fi nan cie -
ros con la in dus tria far ma céu ti ca. 
Se gún ese es tu dio los “tras tor nos de la
per so na li dad”, en tre los cua les in clu -
yen la “de pre sión”, el tras tor no “bi po -
lar” y la “es qui zo fre nia” son tra ta dos
con un vo lu men tal de fár ma cos que,

bie ra co me ti do en el cui da do de la sa -
lud de la in fan cia, en la his to ria ame ri -
ca na, al ser diag nos ti ca da co mo si fue ra
una en fer me dad real y es tar con du cien -
do a la dro ga dic ción a mi llo nes de ni -
ños nor ma les.
El TDAH es un enor me ne go cio pa ra las
far ma céu ti cas. El va lor bru to de la pro -
duc ción anual de me til fe di na to en 2005
se ha mul ti pli ca do al me nos die ci sie te
ve ces com pa ra do con el co rres pon dien -
te a 1990, pa san do en ese pe río do de
me nos de 2 to ne la das anua les a más de
30. El Na tio nal Cen ter on Ad dic tion and
Subs tan ce Abu se, de los Es ta dos Uni dos,
emi tió un in for me se gún el cual 15 mi -
llo nes de nor tea me ri ca nos es ta ban to -
man do me di ca men tos anal gé si cos y
dro gas psi quiá tri cas ta les co mo Xa na-x,
Ri ta lin y Ad de rall abu san do de es tas
dro gas más que de la co caí na, la he roí -
na y las me tan fe ta mi nas com bi na das, y
que 2,3 mi llo nes de ado les cen tes ha cían
lo mis mo. El in for me con clu yó que el
abu so en la ado les cen cia de es tas dro -
gas mé di ca men te pres crip tas pro du cía
12 ve ces más pro ba bi li da des de con su -
mir he roí na, 14 ve ces más de con su mir
éx ta sis y 21 ve ces más de con su mir co -
caí na.
Pe ter R. Breg gin, mé di co psi quia tra de
Har vard y Di rec tor del Cen tro In ter na -
cio nal pa ra el Es tu dio de Psi quia tría y
Psi co lo gía (ICSPP) ha de nun cia do que:
Mi llo nes de ni ños en Nor tea mé ri ca son
diag nos ti ca dos con Tras tor nos de Dé fi -
cit de Aten ción e Hi pe rac ti vi dad y tra -
ta dos con psi coes ti mu lan tes co mo el
me til fe ni da to, la dex troan fe ta mi na y la
me tan fe ta mi na, que pro du cen una con -
ti nua to xi ci dad en el sis te ma ner vio so
cen tral que em pie za con un au men to de
ener gía, hi pe ra ten ción y so bre fo ca li za -
ción en las ac ti vi da des de la re pe ti ción
y pro gre sa ha cia ac ti vi da des ob se si vo-
com pul si vas o per se ve ra ti vas, in som -
nio, agi ta ción, hi po ma nías, ma nías y
ata ques. Tam bién pro du cen apa tía, re ti -
ro so cial, de pre sión emo cio nal, do ci li -
dad, aban do no fí si co, re cha zo, de pen -
den cia, in hi ben el cre ci mien to y pro du -
cen di ver sos tras tor nos ce re bra les, al gu -
nos de los cua les pue den vol ver se irre -
ver si bles. Breg gin ha de cla ra do an te el
Con gre so de Es ta dos Uni dos so bre los
efec tos del Ri ta lin y ha apo ya do con su
tes ti mo nio cien tí fi co las de man das de
pa dres que con si de ran res pon sa bles de
la muer te de sus hi jos a es te me di ca -
men to. www .ri ta lin death .com es una
web que fue crea da por sus pa dres en
me mo ria de los ni ños que han muer to
co mo con se cuen cia del uso de dro gas
pa ra tra tar el De sor den de Dé fi cit de
Aten ción e Hi pe rac ti vi dad, y de las mu -
chas fa mi lias que que da ron atrás su -
frien do sin en con trar res pon sa bles y cu -
ya con sul ta re co mien do.

Ha cia don de va mos

Co mo en los pla tos de co mi da de las
car tas de los res tau ran tes chi nos, ca da
una de es tas des crip cio nes cla si fi ca to -
rias del DSM tie ne un nú me ro. Así, el
re tra so men tal le ve es un F70.9, el tras -
tor no de la lec tu ra es un F81.0, el tar ta -
mu deo es un F98.5, el tras tor no ne ga ti -
vis ta de sa fian te es un F91.3, el tras tor no
de an sie dad por se pa ra ción es un F93.0,
la de pen den cia a la ni co ti na es un
F17.2x, el de seo se xual hi poac ti vo F52.0,
las pe sa di llas son un F51.9, la si mu la -
ción es un Z91.1, los pro ble mas re li gio -
sos o es pi ri tua les son un Z71.8, los tras -
tor nos del es ta do de áni mo no es pe ci fi -
ca do un F39, fin gir un tras tor no F68.1,
los pro ble mas pa ter no fi lia les son Z63.8,
los pro ble mas con yu ga les Z63.0, los de
re la ción en tre her ma nos los F93.3. To -
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AC TUAL MEN TE EN ES PA ÑA SE
CAL CU LA QUE UN 20 % DE LA
PO BLA CIÓN IN FAN TIL PO DRÍA
ES TAR SIEN DO ME DI CA DA CON
ME TIL FE NI DA TO, AN TI DE PRE SI -
VOS, AN TIP SI CÓ TI COS, 
AN TIE PI LÉP TI COS Y OTRAS
DRO GAS SI MI LA RES CO MO
CON SE CUEN CIA DE DIAG NÓS -
TI COS FUN DA MEN TA DOS EN EL
DSM-IV

EN LOS ES TA DOS UNI DOS 
AC TUAL MEN TE SEIS MI LLO NES
DE NI ÑOS ES TÁN ME DI CA DOS
CON ME TIL FE NI DA TO 
(RI TA LIN-RU BI FEN)



dos es tos tras tor nos tie nen tra ta mien to
cog ni ti vo con duc tual y es pe cial men te
me di ca men to so. An tes de dis cu tir con
sus fa mi lia res, en trar en cri sis re li gio sa,
que se le no te un tar ta mu deo o ina pe -
ten cia se xual, se rá me jor que se lo pien -
se, por que co rre el ries go de que al -
guien con la Bi blia DSM en ma no es té
pres to a diag nos ti car lo, tra tar lo y me di -
car lo. Y si vi vie ra en USA y se re sis tie ra
a que su hi jo fue ra dro ga do con me til fe -
ni da to po dría ser pri va do de la tu te la
de sus hi jos. Hay ju ris pru den cia al res -
pec to. Co rre mos el ries go de es tar al -
can zan do Un Mun do Fe liz tal co mo lo
pre di je ra Al dous Hux ley.
El ma les tar del ser hu ma no es se ñal de
alar ma de su psi quis mo de que hay al -
go de lo emo cio nal que de be afron tar y
re sol ver y que se ma ni fies ta co mo an -
sie dad, an gus tia y es trés, en sus di fe -
ren tes de no mi na cio nes, y que es lo que
pro vo ca la dis mi nu ción de la pre sen cia
ac ti va de se ro to ni na que es un re gu la -
dor de una ex ten sa ga ma de fun cio nes
psí qui cas y or gá ni cas que in flu ye en el
sue ño, en los es ta dos de áni mo, las
emo cio nes, los es ta dos de pre si vos, to do
ti po de de se qui li brios men ta les, el fun -
cio na mien to vas cu lar, el de las vís ce ras
y los mús cu los, la fre cuen cia del la ti do
car día co y re gu la la se cre ción de hor -
mo nas, por ejem plo la del cre ci mien to.
La pro pues ta del psi coa ná li sis es di ri -
gir se a las cau sas de la an sie dad, an gus -
tia o es trés, lo cual per mi te que pue dan
vol ver a res ta ble cer se ni ve les nor ma les
de pre sen cia ac ti va de se ro to ni na. In -
ten tar re sol ver lo re ce tan do ISRS (In hi -
bi do res se lec ti vos de los re cep to res de
se ro to ni na) es co mo in ten tar eli mi nar el
mie do con un in hi bi dor de adre na li na,
una au tén ti ca lo cu ra. El diag nós ti co del
TDAH y me di car es ta in ven ta da en fer -
me dad con Ri ta lin, Ru bi fen, Con cer ta,
Strat te ra, Me di ki net o an ti de pre si vos es
tam bién una au tén ti ca lo cu ra. EL DSM
es el Ma nual de ins truc cio nes de los lo -
cos que nos go bier nan. 
¿Có mo ofre cer re sis ten cia a tan po de ro -
sa ofen si va, des ti na da a des truir nues -
tra sub je ti vi dad, de sen ca de na da por los
due ños del mun do? Las téc ni cas de
eva lua ción pre ten den trans for mar nos y
di luir nos en un nú me ro en la es ta dís ti -
ca, diag nos ti car nos con un nú me ro de
los del DSM-IV, co lo car nos ba jo el po -
der de las neu ro cien cias, la psi quia tría
ofi cial y las TCC y so me ter nos me dian -
te sus dro gas: el so ma de Un Mun do Fe -
liz de Al dous Hux ley y 1984 de Geor ge
Or well. Do mes ti car nos co mo a ani ma -
les pa ra así de vol ver nos a es ta ser vi -
dum bre de la gle ba, en la que es tán in -
ten tan do trans for mar el mer ca do de
tra ba jo y arro jar nos a un pa si vo pa pel
de con su mi do res. 

El DSM re fle ja el in ten to, más uni ver sal
que ha ya exis ti do, de ata que a la sub je -
ti vi dad y de in tro mi sión to ta li ta ria en la
vi da de los in di vi duos pre ten dien do
so me ter nos ge né ri ca, uni ver sal y co lec -
ti va men te a la con di ción de tras tor na -
dos, des ti na dos a tra ta mien tos cog ni ti -
vos-con duc tua les y me di ca ción, por
cuen ta de la au to ri dad de los bu ró cra -
tas del es ta do, con de re cho pa ra in ter -
ve nir, in clu so coer ci ti va men te, en nues -
tra in ti mi dad. Es par te de un pro ce so
de trans for ma ción to ta li ta ria de las so -
cie da des de mo crá ti cas ins tru men ta das
por la in dus tria far ma céu ti ca a tra vés
de fun cio na rios de la Or ga ni za ción
Mun dial de la Sa lud (OMS), las agen -
cias na cio na les de me di ca men tos, una
par te del co lec ti vo mé di co, psi quia tras
y do cen tes. 

La me di ca li za ción de la vi da es un pro -
ble ma po lí ti co de pri mer or den que re -
quie re res pues ta po lí ti ca. El go bier no
no es el po der. In de pen dien te men te de
los go bier nos de tur no, el po der es tá en
ma nos del neo li be ra lis mo, una con cep -
ción eco no mi cis ta pa ra la cual no hay
so cie da des, ni na cio nes, ni pue blos, ni
tra di cio nes, ni cul tu ras, ni hu ma ni dad,
ni su je to. Só lo exis te el mer ca do, y pa ra
im po ner sus “le yes” to dos los me dios
son “lí ci tos”. Ese neo li be ra lis mo es el
que orien ta las po lí ti cas de la in dus tria
far ma céu ti ca. Por eso es ta lu cha es po lí -
ti ca, y por eso la sa li da es po lí ti ca: for ta -
le cer un mo vi mien to ciu da da no que
pre ten da con se guir que los pro fe sio na -
les y la po bla ción se con cien cien con tra
la va li dez del DSM y los in ten tos de so -
me ter nos a la pre ten sión de me di ca li zar
nues tra vi da y la de nues tra in fan cia.
En es to hay un psi coa ná li sis y psi coa -
na lis tas que es ta mos com pro me ti dos
con la lu cha por la li ber tad, la de mo cra -
cia, la jus ti cia y los de re chos y la dig ni -
dad hu ma nas que el neo li be ra lis mo y la
so cie dad de mer ca do es tán po nien do
en gra ve ries go. Di jo Al bert Eins tein:
“El mun do es un lu gar muy pe li gro so,
no tan to por las per so nas que ha cen el
mal, si no por las que se sien tan pa si va -
men te a ver qué pa sa”. Ha cia don de va -
ya mos se rá res pon sa bi li dad de ca da
uno de no so tros. 

Lo di ji mos una y mil ve ces, la uni ver si dad no es ni de be ser una is la. Por el
con tra rio ca da día más es una ca ja de re so nan cia de im por tan tes te mas na -
cio na les en de ba te. Uno de ellos es la ex plo ta ción mi ne ra.   

Por una re so lu ción del Con se jo In te ru ni ver si ta rio Na cio nal del 2009, las uni -
ver si da des na cio na les del país de be rán re ci bir fon dos pro ve nien tes de la
mi na Ba jo La Alum bre ra (em pre sas Ya ci mien tos de Aguas del Dio ni sio-
YMAD y Alum bre ra Li mi ted), ubi ca da en Ca ta mar ca.

La Alum bre ra es una mi na de ex plo ta ción a cie lo abier to. Anual men te su ga -
nan cia es de al re de dor de 1.600 mi llo nes de dó la res de jan do re ga lías del
1,5%. Gra cias a la in can sa ble lu cha de los ve ci nos y de dis tin tas or ga ni za cio -
nes de la zo na afec ta da, Ca ta mar ca -re cor de mos An dal ga lá-, Tu cu mán y
San tia go del Es te ro, to dos te ne mos con cien cia de las con se cuen cias de es te
ti po de ex plo ta ción del sue lo.  

In clu so, ya en mar zo del 2007, la Se cre ta ría de Mi ne ría per te ne cien te a la Se -
cre ta ría de Me dio Am bien te de la Na ción, se ña ló “un gra do de per tur ba ción
fuer te en las ac ti vi da des eco nó mi cas del área, y en el va lor am bien tal me -
dio”. Pro du ci do por es ta em pre sa en la pro vin cia y la re gión.

Los gra ves im pac tos am bien ta les a que se re fie re son la con ta mi na ción de
aguas por pre sen cia de al tos va lo res de co bre, sul fa tos y mo lib de no, cad mio,
hie rro, man ga ne so, plo mo, cinc, con cen tra cio nes de só li dos me ta les di suel -
tos (SDT), ar sé ni co y bo ro, to do en con cen tra cio nes que vio lan lo plan tea do
en le gis la cio nes vi gen tes co mo la ley nac. 24.585.  

Cán cer, en fer me da des de vías res pi ra to rias, de piel y mal for ma cio nes ge né -
ti cas son las te rri bles con se cuen cias en la sa lud de la po bla ción. 

Ade más la pro duc ción de Mi ne ra Ba jo La Alum bre ra con su me 100 mi llo nes
de li tros de agua dia rios y el 25% de la ener gía eléc tri ca de la Re gión del
NOA. 

Sin em bar go, la pro duc ción de la mi na avan za co mo sus con se cuen cias de
muer te en la zo na.

Es te cua dro que pa ra la ma yo ría no de ja lu gar a du das, sin em bar go no al -
can zó pa ra mo di fi car la de ci sión de los que de ten tan el po der en la UBA ni
en la pro pia Fa cul tad de Psi co lo gía.

Tam po co los con mo vió la re so lu ción de otras, po cas por cier to, Uni ver si da -
des Na cio na les y fa cul ta des que re sol vie ron re cha zar es tos fon dos “con ta -
mi nan tes”.   

La acep ta ción de fi nan cia mien to no es ino cen te y sus con se cuen cias son gra -
ví si mas en el rum bo de la ma yor uni ver si dad pú bli ca del país. No se tra ta
de una cues tión pre su pues ta ria. El pro ble ma es mu cho más pro fun do. Pe so
más, pe so me nos, acep tar esos fon dos im pli ca la com pli ci dad con es tos ca -
pi ta les mi ne ros, el avan ce con cre to de po lí ti cas pri va ti za do ras en la UBA  y
la con se cuen te en tre ga de la au to no mía de pen sa mien to y pro duc ción cien -
tí fi ca a in te re ses fo rá neos. A la vez, se con va li da la ex plo ta ción de Mi ne ra
Ba jo La Alum bre ra, in com pa ti ble con la vi da de las po bla cio nes del nor te de
la Ar gen ti na y la des truc ción del me dio am bien te,  de las con di cio nes de vi -
da de los pue blos de la zo na y el sa queo de los re cur sos na tu ra les.

Con se cuen tes con la de fen sa de la uni ver si dad es ta tal, pú bli ca y gra tui ta y
de la sa lud de la po bla ción y el plan teo de una uni ver si dad al ser vi cio de los
in te re ses de las ma yo rías na cio na les, Psi có lo gos En Fren te * lle vó es te de ba -
te al se no de nues tra Fa cul tad. Por es to pre sen ta mos al Con se jo Di rec ti vo de
Psi co lo gía, jun to a los con se je ros es tu dian ti les, un pro yec to pa ra re cha zar la
acep ta ción de es tos fon dos. 

El te ma la men ta ble men te si gue pen dien te y los fon dos no han si do re cha za -
dos. Man te ne mos nues tra pos tu ra y lla ma mos a to dos los que acuer den a
en viar su ad he sión a psi co lo go sen fren te@g mail .com pa ra se guir con la
cam pa ña.

Ilea na Ce lot to

Co le ga Gra duad@: Si aún no lo hi cis te em pa dro na te pa ra ele gir tus re pre -
sen tantes: de 10 a 18 hs en 2º pi so de Hi pó li to Iri go yen 2032, con DNI.

* Psi có lo gos En Fren te -es pa cio in te gra do por Apel, Re vis ta To pía, Ger mi nar
e in de pen dien tes- in te gra el Con se jo Di rec ti vo de la Fa cul tad de Psi co lo gía
de la UBA co mo Mi no ría del Claus tro de Gra dua dos.
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ES LA APLI CA CIÓN DEL DSM LA
QUE ES TÁ AC TUAL MEN TE 
PO NIEN DO EN RIES GO LA 
LI BER TAD DEL SU JE TO Y SU 
DE RE CHO AL MA LES TAR

Abierta la inscripción segundo cuatrimestre: 
comienza en Agosto
Dirigido a profesionales y estudiantes avanzados de
Salud – Educación – Arte
Modalidad teórico – vivencial.
Fundamentación desde los enfoques neurobiológico,
psicológico, sociocultural e histórico.
Integración de las diversas formas comunicacionales
y expresivas:

Los la zos eco nó mi cos en tre los ca pi ta les 
mi ne ros y el Rec to ra do de la UBA

Rechacemos los fondos de
La Alumbrera en el presupuesto

de la UBA

FORMACIÓN INTEGRAL  
EN ARTETERAPIA

PLÁSTICA – MÚSICA – LITERATURA – TEATRO – DANZA

Se requiere entrevista de admisión
TEL.: (15) 5599-2932 – (011)4855-9680 (dejar mensaje)

asociacionarterapia@yahoo.com.ar / www.asoarteterapia.org.ar



ame na za ba no só lo la vi da  de Ve láz -
quez, si no tam bién la de los de más pa -
cien tes.

La me di da de fuer za adop ta da en “pos”
de pre ser var la sa lud, tan to de los tra ba -
ja do res, co mo del res to de los pa cien tes,
pro du cía un efec to pa ra do jal al in te rior
del hos pi tal, ya que sin man te ni mien to,
y prác ti ca men te sin aten ción por ca si
un mes (tiem po que du ró la huel ga)
pro du jo, en tre otras cues tio nes, que
vuel van a pro li fe rar en fer me da des co -
mo la sar na, que lue go de va rios años
ha bía po di do ser erra di ca da de la ins ti -
tu ción, y que po nía en pe li gro la sa lud
del res to de los pa cien tes.

Los Psi có lo gos que aten die ron a An gel
Ve láz quez: Ro ber to Cap pie llo y Eduar -
do Va len zue la fue ron los que se ani ma -
ron a tra tar lo, a pe sar de to das las ne ga -
ti vas de los es pe cia lis tas por el mie do al
con ta gio, y las pre sio nes re ci bi das pa ra
no ha cer lo. Lo des cri ben co mo un pi be
sim pá ti co, fla qui to y de al tu ra me dia,
pa re ci do a “Fi do Di do”. 
Dis tin gue Cap pie llo al gu nas con duc tas
psi co pá ti cas que el pa cien te po día lle -
gar a mos trar en cier tos ca sos, en res -
pues ta a la vio len cia ins ti tu cio nal su fri -
da. El diag nós ti co de Psi có pa ta le sir vió
a las au to ri da des pa ra se ña lar a Án gel
Ve láz quez co mo pe li gro so.
Es pre ci so re cor dar al gu nas ideas de
Gio van ni Jer vis, uno de los ideó lo gos
de la Re for ma Psi quiá tri ca Ita lia na.
Plan tea que cuan do la vio len cia ins ti tu -
cio nal de sa pa re ce, la vio len cia de la
per so na in ter na da tam bién de sa pa re ce,
y és te cam bia su apa rien cia: pier de los
ras gos psi co pá ti cos des cri tos en los vie -
jos tra ta dos de psi quia tría, de sa pa re ce
co mo “ca ta tó ni co”, “des ga rra do” y
“pe li gro so”, pa ra mos trar se en su as -
pec to de per so na psi co ló gi ca men te vio -
len ta da an tes y des pués de la in ter na -
ción.
A pe sar del pa ro, los men cio na dos li -
cen cia dos se guían tra ba jan do con sus
pa cien tes y es pe cial men te con Ve láz -
quez, quien de bi do al buen plan de tra -
ta mien to efec tua do,  lle gó a pa sar seis
me ses sin ne ce si dad de me di ca ción psi -
quiá tri ca den tro del hos pi tal. Dos años
des pués del con flic to, cuan do los me -
dios de co mu ni ca ción ya ni re cor da ban
quién era “Cha pi ta”, ob tu vo el al ta.
An to nín Ar taud en Car ta a los po de res,
nos pre gun ta ba a los “pro fe sio na les de
la sa lud” ¿Cuán tas no bles ten ta ti vas
nos ha ce mos pa ra acer car nos al mun do
men tal en el que vi ven to dos aque llos
a quie nes he mos en ce rra do? Sin in ten -
tar ubi car res pon sa bi li da des, ni cul pa -
bles, ca be cues tio nar se en es te pun to,
en tre con flic tos, mie dos, y des co no ci -
mien to, quién se acor da ba de Án gel Ve -
láz quez, cu yos de re chos a la li ber tad, a
re ci bir un tra ta mien to dig no, a no ser
ex clui do y se gre ga do es ta ban sien do
vio len ta dos.
Al re ci bir un diag nós ti co de SI DA, aún
hoy des pués de vein te años de cam pa -
ñas de pre ven ción, mu chos por ta do res
to da vía se sien ten ais la dos den tro de su
fa mi lia y en el me dio so cio cul tu ral.
Aplas ta dos por el pe so de pre jui cios,
mi tos y del ima gi na rio so cial que se tie -
ne con res pec to a es ta en fer me dad, los
pa cien tes se ha llan en una si tua ción de
vul ne ra bi li dad bio-psi co-so cial, ya que
ade más de los pa de ci mien tos de sa lud
fí si ca y psí qui ca, de ben afron tar el te -
mor a ser dis cri mi na dos, re cha za dos o
ais la dos so cial men te por de ter mi na cio -

Du ran te la gi ra rea li za da por los Es ta -
dos Uni dos, a fi nes de 1987, el Pa pa
Juan Pa blo II emi te su pri mer co mu ni -
ca do en re la ción a una en fer me dad que
ya preo cu pa ba a los dis tin tos sec to res
de la po bla ción mun dial, y de la cual se
te nía más mie do y de sin for ma ción que
da tos con cre tos: el Vi rus de In mu no de -
fi cien cia Ad qui ri da, SI DA.
En la mis ma y tras reu nir se con cien
per so nas por ta do ras del vi rus, en la Ba -
sí li ca Mi sión Do lo res de San Fran cis co,
el Pa pa afir ma ba: “…Dios los ama a to -
dos sin dis tin ción, ama a los en fer mos,
a sus fa mi lia res y ami gos, y a quie nes
los cui dan. Nos ama a to dos por igual,
con un amor in con di cio nal y du ra de ro…”
El SI DA era con si de ra do en esa épo ca
co mo la “pes te ro sa”, ya que se creía
que era in trín se ca de los ho mo se xua les,
pa ra lue go tras la dar lo a los adic tos co -
mo un se gun do gru po de ries go -ca be
re cor dar que en ese mis mo año, el Va ti -
ca no re dac tó un do cu men to en el cual,
en tre otras co sas, se des cri bía a la ho -
mo se xua li dad co mo un “mal mo ral in -
trín se co”-.
En el mis mo mo men to, en Ar gen ti na, a
un jo ven de 20 años, tras rea li zar se un
che queo mé di co de ru ti na en el Hos pi -
tal Mu ñiz, se le de tec ta ba que era por ta -
dor del vi rus de in mu no de fi cien cia ad -
qui ri da. Su nom bre era Án gel Ve láz -
quez, pos te rior men te co no ci do co mo
“Cha pi ta”.
En ese tiem po, el Mi nis te rio de Sa lud y
Ac ción So cial de ter mi na ba que las per -
so nas con se ro lo gía po si ti va, pe ro sin
ma ni fes ta cio nes clí ni cas, no de bían es -
tar in ter na dos en un hos pi tal pa ra en -
fer me da des in fec cio sas. Por otra par te,
los que sí pre sen ta ban sin to ma to lo gía
te nían que  per ma ne cer in ter na dos pa -
ra re ci bir cui da dos es pe cia les.
En el ca so de es te jo ven no se ob ser va -
ban sín to mas de la en fer me dad, sin em -
bar go per ma ne ció in ter na do en el Hos -
pi tal Mu ñiz. Pos te rior men te, se gún las
au to ri da des del es ta ble ci mien to, de bi -
do a su ca rac te rís ti ca de “psi có pa ta de
al ta pe li gro si dad”, fue tras la da do por
“su se gu ri dad y la de ter ce ros” al Hos -
pi tal Neu rop si quiá tri co Jo sé T. Bor da.
Las au to ri da des del hos pi tal, con el
apo yo del per so nal de ATE, la UPCN, y
la Aso cia ción de Mé di cos del Hos pi tal
Bor da rea li za ron un pa ro ge ne ral de cla -
ra do por tiem po in de ter mi na do, en
pro tes ta  por la  in ter na ción de  Ve láz -
quez en el es ta ble ci mien to.
En tre los ar gu men tos es bo za dos, se
afir ma ba que su in ter na ción era “ina de -
cua da, per ju di cial, y téc ni ca men te dis -

cu ti ble”, ya que un “psi có pa ta pe li gro -
so”, por ta dor o no del vi rus del si da, re -
sul ta ba un pe li gro in mi nen te tan to pa ra
los tra ba ja do res del Hos pi tal, co mo pa -
ra el res to de los pa cien tes.
Se ar gu men ta ba que el Bor da se ha lla ba
en es ta do de emer gen cia sa ni ta ria, que
la in fraes truc tu ra edi li cia era ob so le ta, y
que ha bía es tan ca mien to de aguas ser -
vi das de con ta mi na ción.
En tre otros de los mie dos ex pre sa dos
por los tra ba ja do res del Hos pi tal, po de -
mos ubi car el te mor por que el mis mo se
con vier ta en un “SI DA RIO”, y que el
tras la do de Ve láz quez  po dría ge ne rar
que lle ven allí a otros pa cien tes con si -
mi la res ca rac te rís ti cas.
El se cre ta rio po lí ti co de la UPCN de
aque lla épo ca, An to nio Por ce lli, con si -
de ra ba que el he cho de que se tras la de
a un pa cien te por ta dor del vi rus del SI -
DA era un agra van te de bi do al po co co -
no ci mien to que se te nía con res pec to a
la en fer me dad, ya que ni los pro pios
mé di cos po dían ha cer afir ma cio nes
acer ca de los ries gos de con ta gio u otros
pro ble mas.
A pe sar de es to, el di rec tor del Hos pi tal
Bor da, el Dr. Fer nán dez Ama yo, afir mó
que el pa cien te no te nía con tac tos con
otros, y que no po día cir cu lar por los
pa si llos. “Se han to ma do me di das es pe -
cia les pa ra evi tar el con ta gio a otros pa -
cien tes” agre ga ba la má xi ma au to ri dad
el hos pi tal, tras au to ri zar su in ter na ción
en el ser vi cio a cor to pla zo.
En bus ca de al gu na so lu ción, el Mi nis -
te rio de Sa lud y Ac ción So cial, ana li zó
dis tin tas va rian tes, que pos te rior men te
fue ron re cha za das:
Tras la dar lo a una fin ca, pre via men te
acon di cio na da, ofre ci da por fa mi lia res
de otras per so nas in ter na das en el Bor -
da. Es to fue des car ta do por que se su -
po nía que su pre sen cia crea ría pro ble -
mas en el ve cin da rio.
Tras la dar lo a una clí ni ca pri va da. Es ta
op ción tam bién fue des car ta da, por mo -
ti vos eco nó mi cos, ya que se creía que si
Ve láz quez era tras la da do allí, se irían
mu chos otros pa cien tes de ese mis mo
es ta ble ci mien to por mo ti vos de se gu ri dad.
Otras de las op cio nes ma ne ja das por las
au to ri da des era la de acon di cio nar la
uni dad 20 del Hos pi tal Bor da, ha bi tual -
men te des ti na da a los pa cien tes pro ce -
sa dos ju di cial men te, aun que el pa cien te
no te nía an te ce den tes pe na les.
En me dio del con flic to, un em plea do
del hos pi tal, pre so del pá ni co, tre pó
has ta la ci ma del tan que de agua, y
ame na zó con sui ci dar se ti rán do se al va -
cío si las au to ri da des no ac ce dían a los
re cla mos de los tra ba ja do res. 
Mien tras tan to Ve láz quez se guía in ter -
na do en el Bor da, en un ser vi cio es pe -
cial (men te)  adap ta do de for ma de no
te ner con tac to con otros. Se ha lla ba en
un ser vi cio ais la do, cer ca do por re jas,
con puer tas con va rias ce rra du ras, y
con un cuar to en el que ha cía guar dia
per so nal de pe ni ten cia ría. Las vi si tas
que po día re ci bir ne ce si ta ban de una
au to ri za ción ju di cial pre via. Co mo for -
ma de pro tes ta, y cons cien te de to do lo
que se ha bía ge ne ra do, Ve láz quez  rea li -
zó un car tel con una sá ba na, pi dien do
por sus com pa ñe ros, con una le yen da
que de cía: “la bu ren o ca llen, 1600 per so -
nas no co men por cul pa de la huel ga”.
Se ha bían jun ta do al gu nos de los gran -
des te mo res de una so cie dad en una
mis ma per so na: LO CU RA, MUER TE y
ADIC CIÓN. Es to, su ma do al des co no -
ci mien to con res pec to al HIV, pro du jo
una reac ción fó bi ca en ca de na, que
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nes ne ga ti vas.
El li cen cia do Cap pie llo re cuer da a Ve -
láz quez con una son ri sa cuan do ha bla
de los pri me ros días en los que con si de -
ra do co mo el “lo co pe li gro so” que de ci -
dió aten der mien tras los de más mi ra -
ban a los cos ta dos. En el ser vi cio 14-22,
lo en con tra mos tra ba jan do con el mis -
mo ím pe tu con la que to mó “el ca so
Cha pi ta” ha ce más de vein te años. Los
pa cien tes del ser vi cio tie nen pro ble má -
ti cas de di ver sa ín do le co mo adic cio nes,
tras tor nos de la per so na li dad y HIV, un
“com bo” que to da vía hoy na die quie re
afron tar... Tal vez por que no sa ben có mo.
To da vía por es tos días, aque llos pa cien -
tes con es tas tres sin gu la ri da des si guen
sien do de ri va dos a Cap pie llo en bus ca
de al gún ali vio. Y allí se con ti núa el mis -
mo ca mi no que em pe zó en 1986 con Ve -
láz quez: Acom pa ñar al pa cien te en la
sub sis ten cia por la vi da des de el mo -
men to en que in gre sa al hos pi tal, tra ba -
jar en pro yec tos au to ges ti vos has ta po -
der lo grar en al gu nos ca sos, co mo el de
“Cha pi ta” en tre otros tan tos, una rein -
ser ción so cial com ple ta su per vi sa da por
los es pe cia lis tas.
Nos pre gun ta mos en ton ces, ¿qué no
per mi tió ver a los em plea dos del hos pi -
tal, en aque llos años, el aban do no de
per so na que rea li za ban me dian te el pa -
ro en la ins ti tu ción? ¿Qué hi zo pen sar a
los pro fe sio na les de la sa lud que Ve láz -
quez era un ti po tan pe li gro so? ¿Cuán -
tas “no bles ten ta ti vas” se han he cho y
se rea li zan hoy pa ra co no cer al pa cien te
fue ra del diag nós ti co que en ca be za una
his to ria clí ni ca? ¿Có mo res pon de mos
no so tros, que es ta mos fue ra de un hos -
pi tal psi quiá tri co, an te los ca sos de vio -
len cia ins ti tu cio nal que pre sen cia mos
to dos los días?
Hoy los pa cien tes con HIV se en cuen -
tran por to do el hos pi tal, en las ca lles,
en cual quier tra ba jo y en cual quier fa -
mi lia. De be ría mos pre gun tar nos cuán to
he mos avan za do en es tos vein te años, y
si hoy  sa be mos acer car nos a la per so na
y ayu dar lo en su pro ble má ti ca par ti cu -
lar, o to da vía el mie do a la muer te y a la
lo cu ra nos si gue cu brien do los ojos y los
oí dos con vir tién do nos en me ros car ce -
le ros, cóm pli ces de la vio len cia ejer ci da.
Cien tos de per so nas vi ven, co men,
duer men en el Bor da y pue den en con -
trar allí al gu nos pro fe sio na les de la sa -
lud y vo lun ta rios no pro fe sio na les com -
pro me ti dos, que re sis ten to da vía a los
fal sos in ten tos de trans for ma ción del
sis te ma de sa lud  pro pues tos por  go -
ber nan tes de tur no; y se ocu pan de los
pa cien tes, de fen dien do la vi da, las
opor tu ni da des y la li ber tad co mo de re -
cho por so bre to das las co sas. 
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El Fa mi liar es una le yen da crea da por el
pa trón de un in ge nio azu ca re ro, la mis -
ma ser vía pa ra ate rro ri zar a los obre ros
y jus ti fi car las rei te ra das de sa pa ri cio nes
de aque llos que in ten ta ban de fen der
sus de re chos. El mi to se ha re ci cla do y
hoy apa re ce co mo una fuer za re tró gra -
da que im pi de ver la ver dad y sus con -
se cuen cias en el au men to de los sui ci -
dios de jó ve nes en la pro vin cia de Sal ta.
Sien do tan com ple ja la si tua ción de los
sui ci dios co lec ti vos, da do que abar can
una sin to ma to lo gía fa mi liar, ins ti tu cio -
nal y so cial, las ex pli ca cio nes sim plis tas
y po bres co mo in ter net, la in duc ción
por al gún adul to o el jue go del ahor ca -
do que pue den ter mi nar, en su vue lo de
per diz, res pon sa bi li zan do a un es pí ri tu
ma lig no. Así ve mos que en ce rrar a los
jó ve nes, sa car los del pue blo, qui tar les
el ce lu lar, etc., que al gu nas fa mi lias in -
ten tan rea li zar a mo do de de fen sa an te
la te rri ble rea li dad, nos re tro trae a res -
pon sa bi li zar al dia blo que lle ga pa ra
da ñar a la co mu ni dad, de allí la ne ce si -
dad de co no cer la le yen da de El Fa mi -
liar y sus con se cuen cias. 
Co men za re mos por re cor dar có mo
eran las plan ta cio nes de azú car: gran -
des la ti fun dios que al ber ga ban en su
se no a una enor me can ti dad de per so -
nas. Ob ser ve mos las ca rac te rís ti cas del
in ge nio tu cu ma no San ta Ana cu yo pro -
pie ta rio era el fran cés Clo do mi ro Hi le -
ret: “… se ha bía com pra do ca si trein ta
mil hec tá reas y es ta ba cons tru yen do,
aquí, el in ge nio más gran de de to da
Amé ri ca la ti na. A fin de si glo el In ge nio
San ta Ana era un mons truo de vi drio y
ace ro en me dio de la sel va que pro du -
cía ocho mil to ne la das de azú car y dos
mi llo nes de li tros de al co hol al año; te -
nía, en tre otras co sas, luz eléc tri ca, cin -
cuen ta ki ló me tros de vía fé rrea, una
cen tral de te lé fo nos y diez es cue las pri -
ma rias pa ra el per so nal. No era fá cil te -
ner lo con tro la do. Dos mil peo nes con
ma che tes de bían obe de cer a trein ta o
cua ren ta ca pa ta ces, sus ar mas y sus pe -
rros. Pa re ce que fue en ton ces cuan do
Hi le ret in ven tó el Fa mi liar”.1
Es tos enor mes es ta ble ci mien tos es cla vi -
za ban a los tra ba ja do res. E. Ro senz vaig
lo ex pli ca así: “Acá los peo nes es ta ban
cap tu ra dos de por vi da por sus deu das,
en ton ces la úni ca for ma de de jar el in -
ge nio era fu gar se. Los pa tro nes te nían
hom bres ar ma dos que tra ta ban de im -
pe dir lo; cuan do aga rra ban al gún fu gi ti -
vo lo ma ta ban pa ra dar el ejem plo. Pa -
ra que eso fun cio na se en la psi co lo gía
de los peo nes, se crea el mi to: que en las
no ches de lu na (lle na) sa le el Fa mi liar. Y
que el Fa mi liar ha ce de sa pa re cer -esa es
la pa la bra que usa ban- al peón más re -
bel de”.2

¿Có mo es El Fa mi liar?

Se pre sen ta co mo un pe rro ne gro mu -
chas ve ces sin ca be za3. Un ani mal gran -
de que arras tra lar gas ca de nas y que
duer me en lu ga res os cu ros: só ta nos,
cal de ras siem pre cer ca nos al pa trón. En
otros re la tos se le ad ju di ca la for ma de
un vi bo rón. Sus ojos tie nen una mi ra da
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pe ne tran te de fe li no que do mi na la os -
cu ri dad.  
El eje del mi to es que el pa trón del in ge -
nio ha ce un pac to con el Dia blo pa ra ga -
nar más di ne ro, a cam bio no en tre ga su
al ma si no que se com pro me te a ali men -
tar al ham brien to mons truo con obre ros
re bel des. La alian za in di ca ba que cuan -
to me jor ali men ta do es tu vie ra El Fa mi -
liar ma yor se ría la ri que za del due ño
del in ge nio, co mo se ve es una apo lo gía
de la ga nan cia y la plus va lía.

No es di fí cil de ras trear los orí ge nes de
es te ani mal ham brien to al ser vi cio del
po der. En la mi to lo gía grie ga exis te el
la be rin to de Cre ta. Allí es ta ba en ce rra -
do el Mi no tau ro, que de bía ser nu tri do
con car ne hu ma na. El mi to cuen ta que
el rey Mi nos ven ció al rey de Ate nas y
lo con de nó a en tre gar le ca da año ni ñas
y ni ños pa ra que el Mi no tau ro, un
mons truo mi tad to ro y mi tad hom bre,
los fue ra co mien do en ce rra do den tro
del la be rin to cons trui do por Dé da lo. Es
de cir que la car ne ofre ci da al Mi no tau ro
era la de los hi jos de los ven ci dos. La
paz pa ra Ate nas, co mo pa ra los obre ros
de los in ge nios de azú car, con sis tía en
res pe tar es tric ta men te las im po si cio nes
del ven ce dor. En es ta ló gi ca si el ven ci -
do no obe de ce se lo ha ce res pon sa ble de
la “jus ti fi ca da” vio len cia del po de ro so.
En la pro duc ción de azú car se ar mó así
una for ma efi caz de cul pa bi li zar cual -
quier ac ción au tó no ma de los tra ba ja -
do res. Es tas plan ta cio nes eran un la be -
rin to pa ra los peo nes don de era fá cil en -
trar pe ro ca si im po si ble sa lir. En su in te -
rior ha bía que aca tar sin re cla mar de re -
chos. Las deu das, im po si bles de pa gar,

ata ban de por vi da al ma che te ro. No es
com pli ca do de en ten der por qué Hi le ret
fun da es ta le yen da com pues ta por ele -
men tos grie gos y cris tia nos pa ra lo grar
la do mi na ción y el te rror del con jun to
de los tra ba ja do res. Era ne ce sa rio que
és tos acep ta ran  re sig na da men te su
des ti no y que vol ca ran sus pen sa mien -
tos ha cia la re li gión, si el dia blo an da ba
suel to se con fir ma ba la exis ten cia de
dios y na da es más se gu ro que pe dir su
pro tec ción. Dan cuen ta de es to las re co -
men da cio nes pa ra evi tar ser de vo ra do:
usar cru ci fi jos gran des en el pe cho, tam -
bién lle var ro sa rios enor mes ata dos al
cuer po y un pu ñal de pla ta. Co mo se ve
la for ma de pro te ger se era re for zar los
íco nos ca tó li cos. Era ne ce sa rio ser más
ca tó li co -lo que im pli ca ba la re sig na ción
en la tie rra y la es pe ra de la sal va ción en
la vi da eter na- y re nun ciar a cual quier
ti po de re bel día que pu sie ra en cues tión
el po der del pa trón. Lo cier to es que
más allá de es tos ta lis ma nes los re bel -
des eran se cues tra dos y mo rían so los en
una os cu ra sa la de má qui nas. 
La le yen da de El Fa mi liar abar ca las
pro vin cias de Ju juy, Sal ta, Tu cu mán y
San tia go del Es te ro, en ella te ne mos la
po si bi li dad de ob ser var que su cons -
truc ción tie ne orí ge nes en la rea li dad
so cial y có mo, por vía del mi to, se cuen -
tan he chos si nies tros en for ma dis tor -
sio na da y en es te ca so con un ob je ti vo:
man te ner la opre sión y la re sig na ción
an te la in jus ti cia. Se tra ta de un ha blar
que man tie ne ve la da el nú cleo más du -
ro de la te mi da ver dad. 
Des de su crea ción la le yen da se ha sos -
te ni do en el tiem po y rea pa re ce con
fuer za cuan do hay dra má ti cas si tua cio -
nes so cia les que no se pue den ex pli car a
la luz del día sin co rrer ries gos. Ocu rrió,
por ejem plo, du ran te la ocu pa ción mi li -
tar de la pro vin cia de Tu cu mán pa ra en -
fren tar a la gue rri lla de mon te del ERP.
Las de sa pa ri cio nes y muer tes lle va das
ade lan te por el ejér ci to vol vie ron a ser
atri bui das a la ac ción de El Fa mi liar.
Hoy vuel ve pa ra ex pli car de for ma so -
bre na tu ral el sui ci dio de ado les cen tes
en la pro vin cia.

Sui ci dios (co lec ti vos) de ado les cen tes
En la pro vin cia de Sal ta, co mo en otros
lu ga res del país, vie ne au men tan do sis -
te má ti ca men te la ta sa de sui ci dios de

ado les cen tes. Un ja lón de es ta his to ria
es el mes oc tu bre del 2004 en el ba rrio
20 de Ju nio de la ciu dad de Sal ta. Allí se
ahor ca ron nue ve chi cos en un mes. Rá -
pi da men te co rre la ver sión de que El
Fa mi liar apa re ce or de nán do les a al gu -
nos jó ve nes que se sui ci den. Co mo con -
se cuen cia en el ba rrio, al lle gar la no che,
se cie rran las ca sas tra ban do puer tas y
ven ta nas; la gen te se re clu ye da do que
te me ser vi si ta da por El Fa mi liar. 
Lu cre cia Mi ller ex pli ca los he chos de la
si guien te ma ne ra: “en el Ba rrio 20 de
Ju nio, ocu rrió una su ce sión de sui ci dios
de ado les cen tes ca si ni ños, la co mu ni -
dad afec ta da ex pli có esos he chos atri -
bu yén do los a la ac ción de un es pí ri tu
ma lig no que ve nía a lle var se las al mas
jó ve nes. (...) La ba rria da es ta ba ate mo ri -
za da e im po ten te fren te a es ta in fluen -
cia dia bó li ca que ha cía que nues tros
chi cos se au toa ni qui la ran. Tan fuer te
fue es ta preo cu pa ción po pu lar que na -
die pa re cía ad ver tir que en la ma yo ría
de es tos ca sos de es tos ni ños vul ne ra -
bles y ex pues tos a con di cio nes so cia les,
fa mi lia res y eco nó mi cas ad ver sas, es ta -
ba la dro ga por me dio y que és ta cir cu -
la ba y era co mer cia da con to tal im pu ni -
dad sin que se adop ta ran las me di das
pa ra su con trol y erra di ca ción; ahí su pi -
mos por pri me ra vez de la pro duc ción e
in ser ción en el mer ca do lo cal del “pa -
co”. Así el dia blo ha cía de las su yas y la
co mu ni dad, aun que in tran qui la asu mió
que la muer te de es tos chi cos no los in -
vo lu cra ba por cuan to era obra e in -
fluen cia de al go so bre na tu ral an te el
cual na da ni na die po día reac cio nar. Los
sui ci dios con ti nua ron su ce dién do se,
aún has ta hoy, aun que esa co mu ni dad
ha de ja do de con mo cio nar se y ya la
ocu rren cia de nue vos he chos en tró a
for mar par te de la co ti dia nei dad; una
ba rre ra ha bía si do trans pues ta a par tir
de lo cual só lo ca bía la re sig na ción y fi -
nal men te la acep ta ción. Así nos fui mos
fa mi lia ri zan do con es tos trá gi cos epi so -
dios de jan do el ca mi no li bre pa ra que
los pro ble mas de fon do con ti nua ran ex -
pan dién do se con la con si guien te con ta -
mi na ción y ex ter mi nio de ca da vez más
ni ños y jó ve nes”.4
Ob ser va mos que con el co rrer del tiem -
po ya no es la vo ra ci dad del pa trón, ni
la vio len cia re pre si va del ejér ci to lo ex -
pli ca do por el mi to de El Fa mi liar, pe ro
su ac tua li za ción si gue sien do fun cio nal
a los po de res de tur no al no de jar emer -
ger la ver dad so bre las con se cuen cias
de es ta vio len cia au to des truc ti va que es
una ex pre sión ca bal de la ca tás tro fe so -
cial.
No te mos que se mo di fi ca la es ce no gra -
fía de lo si nies tro: no hay cri men den tro
del lu gar tra ba jo y la con si guien te de sa -
pa ri ción del cuer po, es den tro de su ba -
rrio don de los jó ve nes se sui ci dan a la
vis ta de to do el mun do. A los obre ros
los ase si na ban los mer ce na rios al ser vi -
cio del pa trón del in ge nio, aquí los chi -
cos se in mo lan en sus pro pias ca sas.
Si en el si glo XIX las plan ta cio nes eran
un lu gar de en cie rro, hoy la po bre za, la
fal ta de tra ba jo, sa lud y edu ca ción  ha -
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cen que las ca lles de la pro pia co mu ni -
dad se ha yan con ver ti do en la be rin tos
don de deam bu lan es tos jó ve nes. En el
ba rrio 20 de Ju nio se gu ra men te, co mo
en tan tos otros pue blos y ba rria das del
país, ya hay tres ge ne ra cio nes (abue los,
pa dres, hi jos) que no co no cen el  tra ba -
jo es ta ble. Es de cir es ta mos en pre sen cia
de una ca tás tro fe so cial que se ex pre sa
co mo vio len cia au to des truc ti va que
afec ta a los ado les cen tes más vul ne ra -
bles de la co mu ni dad. 

Des de los años ochen ta es te ti po de fe -
nó me nos van en au men to en dis tin tas
par tes del país (por ejem plo: en Go ber -
na dor Gál vez, San ta Fe; en Las He ras,
San ta Cruz; en Cha mi cal, La Rio ja; en
Orán y Ro sa rio de la Fron te ra, Sal ta) lo
que de mues tra pal ma ria men te la de -
gra da ción de las con di cio nes so cia les de
nues tro país y que no se pro du cen sis te -
má ti cas ac cio nes es ta ta les pa ra tra ba jar
es tas gra ves si tua cio nes. Es ne ce sa rio
in sis tir que, al de cir de En ri que Car pin -
te ro,  la sub je ti vi dad se cons tru ye en la
in ter sub je ti vi dad. Es te au tor ade más
agre ga: “…hoy no po de mos de de jar de
la do una rea li dad que se ma ni fies ta en
una cul tu ra que ge ne ra una co mu ni dad

au to des truc ti va (…) Sus efec tos en la
frag men ta ción del te ji do so cial im pli ca
dar cuen ta de esos mons truos que ge ne -
ran si tua cio nes trau má ti cas”5. Es por
ello ne ce sa rio ese tra ba jo co mu ni ta rio
pa ra tra tar de ir en ten dien do de qué se
tra ta es te sis te má ti co au men to de los
sui ci dios de ado les cen tes. Se de be es ca -
par de to do ti po de sim plis mo pa ra sa -
ber las ver da de ras cau sas de és tos fe nó -
me nos.
Co mo di ce Mi ller la ex pli ca ción  que
con vo ca a que to do sea obra de El Fa mi -
liar im pi de ver las ra zo nes del de sas tre
y có mo ac tuar an te el mis mo. La ver -
dad, en es tos ca sos, es que la de si dia es -
ta tal ha ce ma ri da je con la di fi cul tad y
fra gi li dad de las pro pias co mu ni da des
pa ra ac cio nar an te es tos te rri bles even -
tos. El es ta do no cu bre las ne ce si da des
de sa lud mí ni mas y las co mu ni da des,
em po bre ci das por la fal ta de es tí mu lo
se re sig nan an te los he chos que pa de -
cen, no pue den rea li zar ac cio nes con tra
la du ra rea li dad que exis te en los ba -
rrios: la au sen cia de pro yec tos, de tra -
ba jo, de edu ca ción, de sa lud, etc.6 Na tu -
ra li za da la ca tás tro fe ha cen su en tra da
el pa co y el al co hol que rie gan la se mi -
lla de la vio len cia au to des truc ti va, sur -
gen co mo al ter na ti va pa ra so por tar tan -
ta in jus ti cia y do lor. O sea más fra gi li -
dad y de sam pa ro. Es to lle va a una es pi -
ral de des truc ción y muer te que só lo
con du ce a las cró ni cas de muer tes
anun cia das. La le yen da de El Fa mi liar
co la bo ra ac ti va men te pa ra am pliar la
re sig na ción, apla car la có le ra y con ello
la ac ción de quie nes pa de cen es tas tre -
men das si tua cio nes de in jus ti cia y de si -
gual dad. Es de cir, es otra ma ni fes ta ción
del po der que triun fa con la ines ti ma ble
co la bo ra ción de la le yen da que pro -
mue ve una des truc ti va ex pli ca ción so -
bre na tu ral de los he chos hu ma nos.
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Edi tor res pon sa ble: Psi. Juan Gar be ro

Ver tex. Re vis ta Ar gen ti na de Psi quia -
tría. Vo lu men XX, N° 87, se tiem bre /
oc tu bre 2009. Dos sier: Cro ni ci dad en
psi quia tría
Vo lu men XXI, Nº 89 Ene ro – Fe bre ro
2010
Dos sier: Pa to lo gía Psi quiá tri ca e In ter -
na ción com pul si va
Vo lu men XXI, Nº90, mar zo – abril 2010
Dos sier: Dis ca pa ci dad y Sa lud Men tal
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

Puen tes. Co mi sión Pro vin cial por la
Me mo ria
Año 10, Nº 28, ma yo de 2010
Pa sa do re cien te y nue vas ge ne ra cio nes 
Edi ción: Juan Bau tis ta Dui zei de

Li brosLi bros

El su je to del psi coa ná li sis
Je sús Ma nuel Ra mí rez Es co bar
Le tra Vi va,  121 pá gi nas

Yo, Ego, Si-mis mo
Dis tin cio nes de la clí ni ca
Isi do ro Vegh
Edi to rial Pai dós, 190  pá gi nas

Te ra pia Sis té mi ca de la re si len cia
Abrien do ca mi nos, del su fri mien to al
bie nes tar
Sel ma Azar de Sporn
Edi to rial Pai dós, 416 pá gi nas

Co mo de tec tar men ti ras en los ni ños
Cla ves pa ra fo men tar la sin ce ri dad de
los hi jos
Paul Ek man
Edi to rial Pai dós, 247 pá gi nas

Ex ti mi dad
Los cur sos psi coa na lí ti cos de Jac ques-
Alain Mi ller
Jac ques-Alain Mi ller
Edi to rial Pai dós, 470 pá gi nas

La bi blia del Len gua je cor po ral
Guía prác ti ca pa ra in ter pre tar los ges -
tos y las ex pre sio nes de las per so nas
Ju di Ja mes
Edi to rial Pai dós, 353 pá gi nas

Tras tor nos del de sa rro llo en ni ños y
ado les cen tes
Con duc ta, mo tri ci dad, apren di za je,
len gua je y co mu ni ca ción
Na ta lio Fe jer man (com pi la dor)
Edi to rial Pai dós, 398 pá gi nas

El in cons cien te la ca nia no
Nor ber to Ra bi no vich
Le tra Vi va, 91 pá gi nas

Su je tar por la he ri da
Una et no gra fía so bre 
dro gas, po bre za y sa lud
Ma ría Epe le
Edi to rial Pai dós, 
295 pá gi nas

Es te tex to es pro duc to de un tra ba jo de
cam po en el Gran Bue nos Ai res en tre
me dia dos de 2001 y 2005. Par tien do de
los com ple jos vín cu los en tre pro ce sos 
eco nó mi co-po lí ti cos y vi da co ti dia na, la
au to ra se pro pu so in ves ti gar las mo di fi -
ca cio nes de los la zos so cia les pro du ci -
dos en esa área geo grá fi ca du ran te las
úl ti mas dé ca das, a par tir de la cir cu la -
ción y usos de las dro gas, po nien do en
evi den cia el en tra ma do de las cam bian -
tes re la cio nes en tre dro gas, po bre za y
sa lud. 

Co mien zos de aná li sis / 
Co mien zos del ana lis ta
Es te la Shab y 
Da niel Kor don
Le tra Vi va, 172 pá gi nas

Es te li bro re co ge el tes ti mo nio de una
ex pe rien cia de en cuen tro y tra ba jo en tre
psi coa na lis tas: un es pa cio que ba jo el
nom bre de “Jor na di tas Clí ni cas” los
reú ne pa ra que ten gan la opor tu ni dad
de ha blar y es cu char so bre la clí ni ca. 
Sin sa be res que ob tu ren, in hi ban o in te -
rrum pan los de ci res, a fa vor de una
ima gen com ple ta del sa ber.
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DU RAN TE LA OCU PA CIÓN 
MI LI TAR DE LA PRO VIN CIA DE
TU CU MÁN PA RA EN FREN TAR A
LA GUE RRI LLA DE MON TE DEL
ERP, LAS DE SA PA RI CIO NES Y
MUER TES LLE VA DAS ADE LAN TE
POR EL EJÉR CI TO VOL VIE RON
A SER ATRI BUI DAS A LA 
AC CIÓN DE EL FA MI LIAR. HOY
VUEL VE PA RA EX PLI CAR DE
FOR MA SO BRE NA TU RAL EL
SUI CI DIO DE ADO LES CEN TES
EN LA PRO VIN CIA



So bre el cuer po
Apun tes pa ra una 
fi lo so fía de la fra gi li dad
An dré Com te-Spon vi lle
Edi to rial Pai dós, 
298 pá gi nas

Se gún di ce su au tor, es te tex to bien hu -
bie ra po di do ti tu lar se So bre el al ma,
pues es a ella a quien bus ca, a lo que se
re fie re, aque lla par te del hom bre que lo
su pe ra, que cons ti tu ye lo más ele va do
de sí mis mo: su gran de za y su es pi ri -
tua li dad. Pe ro, co mo “el al ma y el cuer -
po son una so la y mis ma co sa”, al de cir
de Spi no za, fi nal men te de ci dió que lle -
va se por tí tu lo So bre el cuer po. De es te
mo do, al se ña lar la iden ti dad en tre
cuer po y al ma, no hay lu gar a con fu sio -
nes.   

Res pon sa bi li dad so cial 
de la Uni ver si dad
Ri tos y pers pec ti vas

Ma rie la To rres Per na le te 
y Mi riam Trá pe ga Or te ga 
Edi to rial Pai dós, 
236 pá gi nas

¿Ba jo qué for mas y sig ni fi ca dos se con -
fi gu ra hoy la re la ción en tre uni ver si dad
y so cie dad? Par tien do de la pre mi sa de
que la edu ca ción su pe rior es un bien
pú bli co y no una me ra mer can cía, los
au to res plan tean la ne ce si dad de pen sar
es ta ins ti tu ción des de la res pon sa bi li -
dad so cial uni ver si ta ria. Es de cir, una
pers pec ti va que asu me la di men sión
éti ca del com pro mi so no só lo res pec to
de quie nes le dan vi da, si no tam bién
res pec to de aque llos que que dan fue ra
de ella, en sus al re de do res, en sus már -
ge nes. 

So le da des
Las raí ces 
in ter sub je ti vas del 
au tis mo
Li lia na Kauf mann
Edi to rial Pai dós, 
229 pá gi nas

A par tir de una se rie de ca sos se ana li za
con de te ni mien to la for ma en que hoy
se sue le diag nos ti car se el au tis mo, y los
efec tos que es to pro du ce en la cons ti tu -
ción de  la sub je ti vi dad del ni ño y la ex -
pe rien cia de la pa ren ta li dad de los pro -
ge ni to res. Asi mis mo pro po ne una mo -
da li dad di fe ren te del abor da je de lo
vin cu lar en el tra ta mien to de ni ños
afec ta dos por es te tras tor no.    

De Cu tral-Có a 
Puen te Puey rre dón
Una ge nea lo gía de los 
Mo vi mien tos de 
Tra ba ja do res 
De so cu pa dos
Ma ria no Pa che co
Edi to rial El co lec ti vo, 475 pá gi nas

En el pró lo go Eduar do Ri ne si es cri be:
“La his to ria de la Coor di na do ra de Tra -
ba ja do res De so cu pa dos Ani bal Ve rón es
na rra da a tra vés de la cró ni ca de una se -
rie de su ce sos que la tu vie ron por pro -
ta go nis ta fun da men tal, un re la to de ni -
vel más ge ne ral so bre nues tra his to ria
po lí ti ca pre sen te... Que to do es to ofrez -
ca mo ti vos de so bra pa ra in nú me ros de -
ba tes que tie nen hoy la más al ta im por -

tan cia y la ma yor ac tua li dad no es más
que otro de los mé ri tos de es te li bro no -
ta ble”.

Dic cio na rio de 
Psi co lo gía
Dr. L. C. Bé la Szé kely
Edi to rial Cla ri dad, 
829 pá gi nas

El pre sen te dic cio na rio fue ori gi nal -
men te pu bli ca do por el in te lec tual hún -
ga ro, Bé la Szé kely. Lue go de su fa lle ci -
mien to en 1955 su es po sa con ti nuó ac -
tua li zan do la obra, ba sán do se en apun -
tes que el au tor ha bía rea li za do. Des de
en ton ces es te dic cio na rio fue per ma -
nen te men te ac tua li za do. La pre sen te
edi ción ha si do ac tua li za da con la di rec -
ción de Ri car do Bru no y la co la bo ra ción
de ex ce len tes es pe cia lis tas.  

La in fan cia mal tra ta da 
en la post mo der ni dad
Teo ría, clí ni ca y 
eva lua ción
Sil vi na Co hen Imach
Edi to rial Pai dós, 
163 pá gi nas

En pa la bras de la au to ra: “El ob je ti vo
del pre sen te es tu dio con sis te esen cial -
men te en ana li zar el fe nó me no del mal -
tra to in fan til, en ten di do co mo una de
las ma ne ras en que se pre sen ta la vio -
len cia fa mi liar, las con di cio nes so cia les
que fa ci li tan la emer gen cia del com por -
ta mien to vio len to, las dis tin tas de fi ni -
cio nes que se han da do so bre el te ma,
las di fe ren tes for mas en que apa re ce el
mal tra to (fí si co, emo cio nal y/o se xual)
y, es pe cial men te, los efec tos que esas
for mas de mal tra to pro du cen en la sub -
je ti vi dad”.

El ti gre y la nie ve
Fer nan do But ta zo ni
Editorial Alfaguara

Tes ti mo nio va lien te y cru do del ho lo -
caus to que mar có pa ra siem pre a nues -
tro con tex to co no su re ño. 
Es ta no ve la es una lla ga vi va en la con -
cien cia rio pla ten se. 
Su es cri tu ra evi den cia la mons truo si -
dad que tu vo lu gar du ran te la dic ta du -
ra ar gen ti na.”El ti gre y la nie ve” re ve ló
en Uru guay la rea li dad de los cam pos
de con cen tra ción de la dic ta du ra ar gen -
ti na y re la ta los en tre te lo nes de la pe ri -
pe cia de exi lio que le to có a es ta mu cha -
cha. 
Nos pro po ne re fle xio nar so bre los que
mu rie ron y los que lo gra ron ‘so bre vi -
vir’. Qué de bían en tre gar los que no
que rían mo rir… 
¿Es po si ble la vi da des pués de es tar de -
te ni do en un lu gar así? Re cuer da a Pri -
mo Le vi, quien da tes ti mo nio de lo vi vi -
do en los cam pos de con cen tra ción pa ra
lue go sui ci dar se. Qui zás los re pre so res
lo gran su pro pó si to. Por lo me nos, pa re -
ce muy di fí cil vi vir. El da ño es ma yús -
cu lo. 
Su re la to so bre el fun cio na mien to del
cam po de ex ter mi nio de “La Per la”, en
Cór do ba, fue in cor po ra do co mo pie za
do cu men tal en di ver sos jui cios lle va dos
ade lan te en la Re pú bli ca Ar gen ti na. 

Me di ca li za ción y 
so cie dad. 
Lec tu ras crí ti cas so bre 
la cons truc ción so cial 
de en fer me da des
Adrián Can ne llot to y 
Ed win Luch ten berg 
(coor di na do res)
UN SAM Edi ta
189 pá gi nas

Los tra ba jos aquí reu ni dos son el re sul -
ta do de un pro yec to de in ves ti ga ción
de sa rro lla do por el Pro gra ma Mun dos
con tem po rá neos de la Uni ver si dad Na -
cio nal de San Mar tín y el Ob ser va to rio
Ar gen ti no de Dro gas (SE DRO NAR) y
cons ti tu yen un apor te so bre los de ba tes
más so bre sa lien tes so bre la me di ca li za -
ción de las so cie da des, la vin cu la ción
en tre la me di ca li za ción y con su mo de
dro gas en po bla cio nes mar gi na les, la
me di ca li za ción en la ni ñez y las po lí ti -
cas de sa lud e ins ti tu cio nes sa ni ta rias
en Ar gen ti na.

Ar te te ra pia
Ex pe rien cias des de 
Ar gen ti na
Li bre ría Aka dia Edi to rial
99 pá gi nas

Es te li bro es acer ca de có mo uti li za mos
el ar te con ob je ti vos te ra péu ti cos y en
có mo el Ar te pro mue ve la sa lud y ayu -
da a pre ve nir la en fer me dad: Ar te te ra -
pia.
Su fun da men to ra di ca en el po ten cial
sim bó li co que ofre ce el Ar te. El len gua -
je ar tís ti co com pren de va rias for mas de
co mu ni ca ción sim bó li ca a dis po si ción
del ser hu ma no co mo la plás ti ca, la mú -
si ca, la li te ra tu ra, el tea tro, la dan za.
Ar te te ra pia abar ca el uso de es tas dis ci -
pli nas ar tís ti cas por que to das ellas son
ex pre sio nes hu ma nas que tie nen re gis -
tros in ter nos en el ni vel de imá ge nes vi -
sua les, au di ti vas, poé ti cas, sen so ria les,
ki né si cas.

Li bros de la 
Edi to rial To pía

La Hue llas de la Me mo ria 
Psi coa ná li sis y Sa lud Men tal en los
`60 y `70
To mo I (1957-1969)
412 pá gi nas

To mo II(1979-1982)
448 pá gi nas
En ri que Car pin te ro 
y Ale jan dro Vai ner

Freud. 
Una bio gra fía 
po lí ti ca
Re né Ma jor y 
Chan tal Ta le grand
229 pá gi nas

La ba na li za ción de 
la in jus ti cia 
So cial
Ch ris top he De jours
165 pá gi nas
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TOPIA REVISTA
1 - Psi coa ná li sis en la cri sis de la cul -
tu ra. Abril 1991 
2 - Vi da, pa sión y muer te en nues tra
cul tu ra. Agos to 1991 
3 - Psi co pa to lo gía de la Vi da Co ti dia -
na Ar gen ti na. 
No viem bre 1991
4 - La se xua li dad en nues tra épo ca:
el de sor den amo ro so. 
Abril 1992 
5 - La Cul tu ra de Fin de Si glo. 
Agos to 1992
6 - Éti ca, Psi coa ná li sis y So cie dad. 
No viem bre 1992
7 - SI DA, Psi coa ná li sis y Me dios de
Co mu ni ca ción. 
Abril 1993
8 - Crea ti vi dad: lo Be llo y lo Si nies -
tro. Agos to 1993
9 - Dis cri mi na ción: No so tros y los
Otros. 
No viem bre 1993
10 - Los lo cos sen sa tos. 
Abril 1994

11 - Cien Años de Clí ni ca Psi coa na lí -
ti ca. 
Agos to 1994
12 - La Sa lud de los En fer mos. 
No viem bre 1994

13 - La es pe ran za y los mie dos. 
Abril 1995
14 - Las tram pas de Nar ci so. 
Agos to 1995
15 - Lo cu ras Ur ba nas. 
No viem bre 1995
16 - La vio len cia en la clí ni ca. 
Abril 1996
17 - Me di ca men tos: la re ce ta de hoy.
Agos to 1996
18 - Psi co pa to lo gía de la Vi da Co ti -
dia na. Ar gen ti na 1996. 
No viem bre 1996
19 - Psi coa ná li sis y Prin ci pio de Rea -
li dad. 
Abril 1997
20 - De lin cuen cia y Po lí ti ca. 
Agos to 1997
21 - Los Des ti nos del Pla cer en la
Cul tu ra Ac tual. 
No viem bre 1997
22 - Psi coa ná li sis, Re pre sión y Sub je -
ti vi dad. 
Abril 1998
23 - El Mie do a la li ber tad. 
Agos to 1998
24 - Las Fan ta sías del Fin de Mi le nio.
No viem bre 1998
25 - Ci vi li za ción y Bar ba rie. 
Abril 1999
26 - La fu ria de la ciu dad. 
Agos to 1999
27 - Me mo rias pa ra el fu tu ro. 
No viem bre 1999
28 - El po der de los Idea les. 
Abril 2000
29 - Los Des ti nos de las Pa sio nes.
Agos to 2000

30 -Las más ca ras del so me ti mien to.
No viem bre 2000
31 - To do lo que us ted quie re sa ber
so bre el po der... (y no se atre ve a pre -
gun tar). 
Abril 2001
32 - Vi da co ti dia na Ar gen ti na 2001.
Agos to 2001
33 - Cla ros cu ros de una épo ca. 
No viem bre 2001
34 - Las pa sio nes en la cri sis ac tual.
Abril 2002
35 - En tre la rea li dad y el de seo.
Agos to 2002
36 - Las Hue llas de la iden ti dad. 
No viem bre 2002
37- ¿Qué hay de nue vo, vie jo? 
Abril 2003
38 - La cruel dad: un nom bre del ma les tar.
Agos to 2003
39 - Se ña les en la ca lle del pa de ci -
mien to sub je ti vo. 
No viem bre 2003
40 - ¿De qué ha bla mos cuan do ha bla -
mos de sub je ti vi dad? 
Abril 2004
41 - Los jue gos de la me mo ria. 
Agos to 2004
42 - La po ten cia del Eros. 
No viem bre 2004
43 - La re vuel ta de la fa mi lia. 
Abril 2005
44 - Cien años de Tres en sa yos de
teo ría se xual: La se xua li dad hoy. 
Agos to 2005
45 - Ins ti tu cio nes va cías de sen ti do.
No viem bre 2005
46 - Iden ti da des es ta lla das. 
Abril 2006
47 - A 150 años del na ci mien to de
Sig mund Freud. ¿Por qué el psi coa -
ná li sis en el si glo XXI? 
Agos to 2006

48 - Fe li ci dad, sub je ti vi dad y cul tu ra.
No viem bre 2006
49 - La so cie dad del as fal to. Sub je ti -
vi dad y vi da co ti dia na. 
Abril 2007
50 - La ba na li za ción del do lor. 
Agos to 2007
51 - El por ve nir de una ilu sión: Re li -
gión y so cie dad. 
No viem bre 2007
52 - Los tiem pos que co rren. 
Abril 2008
53 - El cuer po co mo sub je ti vi dad.
Agos to 2008
54 - La ali nea ción del tiem po li bre.
No viem bre 2008
55 - De cer ca na die es nor mal. 
Abril 2009
56 - La se xua li dad sa lió de los pla ca res. 
Agos to 2009
57 - El es ta lli do de la fa mi lia. 
No viem bre 2009
58 - Lo cu ras ac tua les. 
Abril 2010
59 - La crisis de la familia patriarcal.
Agosto de 2010 

TO PÍA EN LA CLÍ NI CA

1 -La Clí ni ca Psi coa na lí ti ca y el Pa -
cien te ac tual. 
In vier no 1998 
2 - El psi coa ná li sis cu ra. 
In vier no 1999 
3 - Psi coa ná li sis sin di ván. 
Mar zo 2000
4 - Con la in ter pre ta ción no al can za.
Ju lio 2000
5 - El cuer po co mo lu gar del in con -
cien te. 
Mar zo 2001
6 - Los Sue ños: lo in con cien te ol vi da do.
Ju lio 2001

Próxima 
TOPIA Revista

con 
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N O V I E M B R E  2 0 1 0

Actúan:
CARACOL

Cantor de música 
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Fernando Rusconi 
Hammond Trío

Jazz local

20 AÑOS DE TOPIA20 AÑOS DE TOPIA20 AÑOS DE TOPIA

VIERNES 19 DE
NOVIEMBRE DE 2010
21 Hs.
PREMIACION DE LOS 
GANADORES DEL
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

Se sorteará entre los presentes la escultura 
RingTone RODIN (ver pág. 31), creada 
especialmente para Topía por Miguel Vayo

ARMENIA 1242 C.A.B.A.

Los tí tu los de los Dos sier que pu bli ca mos en es tos 20 años dan cuen ta de una pro duc ción co lec ti va en
la que fui mos cons tru yen do un pen sa mien to crí ti co don de el psi coa ná li sis se en cuen tra con nues tra
cul tu ra. De es ta ma ne ra ge ne ra mos un es pa cio de de ba te pa ra re fle xio nar so bre las trans for ma cio nes
teó ri cas y clí ni cas de nues tra prác ti ca y po si cio nar nos en los con flic tos so cia les, po lí ti cos y cul tu ra les.


