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RESUMENES 
 

TECNICAS PROYECTIVAS Y VIH/SIDA 
Autor: Lovey, Juan Pablo 
juanpablolovey@hotmail.com 
 
Resumen 

Las patologías crónicas son objeto de amplias investigaciones en diferentes 
campos científicos, dentro de ellas, el Virus de Inmunodeficiencia Humano (VIH), 
es una patología crónica transmisible entre personas que si no recibe tratamiento 
puede derivar en el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, conocido como 
SIDA. 

Según la Publicación del Programa Municipal de Sida y el Sistema 
Municipal de Epidemiología de Rosario del año 2014, entre un 0,4 y un 0,6% de la 
población total tiene VIH/SIDA, eso quiere decir que aproximadamente entre 4.000 
y 6.000 personas resultan ser seropositivos VIH.  

La problemática del VIH/SIDA es central en diferentes estudios realizados 
en América Latina, ya que son numerosos los casos en relación a la población 
mundial. Desde el análisis del material proyectivo recogido en pacientes VIH/SIDA 
seropositivos dio lugar a la propuesta presentada en este trabajo, centrado en 
identificar indicadores recurrentes y convergentes, así como la pertinencia del uso 
de las técnicas proyectivas como complemento diagnóstico en patologías 
crónicas.  

Las técnicas proyectivas y la evaluación psicodiagnóstica son un medio 
para el estudio profundo de la personalidad. Arzeno (1993), define la personalidad 
desde la base compuesta por un aspecto consciente, un aspecto inconsciente y 
una dinámica interna; posee ansiedades básicas, que movilizan defensas más 
primitivas, y ansiedades más evolucionadas. La configuración de la personalidad 
de cada individuo es única e inconfundible, como una Gestalt personal con un 
nivel y tipo de inteligencia, con emociones e impulsos más intensos y más 
mensurados. Los factores hereditarios y constitucionales desempeñan un papel 
muy importante, así como el contexto sociocultural y familiar, ya que es donde se 
gesta la personalidad. 

El objetivo general es analizar indicadores recurrentes y convergentes en 
algunas técnicas proyectivas administradas a adultos diagnosticados seropositivos 
VIH/SIDA. Los instrumentos elegidos, para el desarrollo de este trabajo son 
técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas acentúan la peculiaridad de la 
respuesta: cada respuesta, de cada persona, e inclusive de la misma persona 
puesta en tal situación más de una vez, va a producir una respuesta original y 
única. Por esto, las respuestas son más difíciles de abstraer cuantitativamente.  
Se administraron técnicas proyectivas, en una muestra no probabilística, de tres 
personas, diagnosticadas VIH/SIDA seropositivos, hombres entre 20 y 30 años, 
residentes de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Los instrumentos utilizados son un 
Cuestionario y cuatro Técnicas Proyectivas, administrados en el siguiente orden: 
una entrevista cerrada a través de un Cuestionario de Afrontamiento al VIH/SIDA 
(Remor, 2001). A continuación Técnicas Proyectivas Gráficas, primero el Test del 
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Dibujo Libre, luego el Test del HTP (House ï Tree ï Person) y el Test de la Pareja 
de Bernstein. Finalmente, se administró una Técnica Proyectiva Verbal, el 
Cuestionario Desiderativo de Bernstein. 
 
Palabras clave: Evaluación psicodiagnóstica, técnicas proyectivas, VIH/SIDA, 
personalidad. 

Referencias Bibliograficas: 

Altavista, M. I. (2009). Consignas de los tests gráficos. Rosario: Ficha de Cátedra 
Evaluación y Psicodiagnóstico.  

Arzeno, G. (1993). Nuevas aportaciones al psicodiagnóstico clínico. Buenos Aires: 
Nueva Visión. 

Bell, J. (1971). Técnicas Proyectivas. Buenos Aires: Paidós.  

Lunazzi de J., H. (1992). Lectura del Psicodiagnóstico. Buenos Aires: Editorial 
Belgrano. 

Sampieri, R. H., Collado, C.F., Baptista, P.L. (2010). Metodología de la 
investigación. (5° ed.). México: Editorial McGRAW-HILL  

Siquier de Ocampo, M.L. y Arzeno, G. (1993). Las técnicas proyectivas y el 
proceso psicodiagnóstico. Buenos Aires: Nueva Visión.  

Secretaría de Salud Pública Municipalidad de Rosario (2014). Boletín 
Epidemiológico de VIH/SIDA: Publicación del Programa Municipal de Sida 
Publicación del Programa Municipal de Sida y el Sistema Municipal de 
Epidemiología y el Sistema Municipal de Epidemiología Nº 12. Rosario: 
Secretaría de Salud Pública Municipalidad de Rosario. 

Sneiderman, S. (2012). El Cuestionario Desiderativo: Aportes para una 
actualización de la interpretación.  Buenos Aires: Paidós. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

4 

 

"TÉCNICAS PROYECTIVAS: TEST DE LA PAREJA, HERRAMIENTA PARA 
EXPLORAR LOS VÍNCULOS ACTUALES" 
Autora: Mastri, Silvina  
silmastri@hotmail.com  
 

Resumen 

Actualizar /profundizar la interpretación de la técnica del Test de la Pareja. 

Indagar los vínculos actuales administrando la técnica a una muestra  

Articular la interpretación de los resultados del Test de la Pareja con determinados 
indicadores de la entrevista. 

 Contribuir al estudio del Test de la Pareja en la formación de los 
estudiantes de        Pre-Grado de la facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional de Rosario.  

Búsqueda y exploración de material bibliográfico 

Administración de entrevistas y Test de la Pareja a muestra de jóvenes 

Comparación de datos entre diferentes miembros de la muestra 
seleccionada y con la bibliografía existente 

Análisis crítico y reflexivo de la información obtenida 

Elaboración de conclusiones 

La propuesta del siguiente proyecto surge a partir de mi experiencia como 
docente de la cátedra de Evaluación y Psicodiagnóstico, en la cual durante el año 
académico los alumnos de 4° año de la carrera de Psicología de la Universidad 
Nacional de Rosario administran un proceso psicodiagnóstico. 

Dentro de las técnicas gráficas administradas se encuentra el Test de la 
Pareja de J. Bernstein, el énfasis está puesto en el aspecto vincular, sumando 
información sobre identidad, relación de pareja y tipo de vínculo predominante. 

A lo largo de los años he observado cómo frente esta consigna el contenido 
de los gráficos se fue modificando siendo necesario actualizar/profundizar algunos 
indicadores de la técnica, teniendo en cuenta la proyección gráfica y luego verbal 
de la imagen del sujeto en una relación con el objeto mostrando 
predominantemente el momento actual de la vida del consultante, sin perder de 
vista su historia particular como resultado de los vínculos que establece con  
personas significativas para él. La técnica apunta a indicadores que permiten 
analizar la imagen de pareja que necesita el examinado, los vínculos que 
establece con personas significativas, la imagen de sí mismo, su identidad. Lo 
más frecuente en relación a estos indicadores es que el sujeto se dibuje a sí 
mismo junto a la persona que es más importante para él en ese momento. 

mailto:silmastri@hotmail.com
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Machover partió en  investigaciones de la hipótesis básica de que siendo el cuerpo 
la referencia sustancial y concreta del yo, el dibujo de la figura humana sirve de 
vehículo singularmente adecuado para la autoproyección de la figura humana 
producida representa a la persona y la hoja en blanco el ambiente. Como 
modificación de esta técnica, en 1958 .Bernstein presenta el Test de la Pareja, que 
a diferencia de la técnica de Machover, promueve en el entrevistado que dibuje 
dos figuras en la misma hoja con la libertad de que elija los sexos y edades de las 
mismas. De esta manera el énfasis se puso en el aspecto vincular, agregando 
información acerca de la relación de pareja y el tipo de vínculo predominante, así 
como aspectos comunicativos y afectivos. Bernstein incluye un relato verbal 
acerca de la pareja que permite completar y contrastar vínculos inconscientes y 
conscientes. 

Palabras Claves: Test de Pareja ï Modelos Vinculares ï Pareja Internalizada 

Referencias Bibliograficas: 

       Bell, J (1971) Técnicas proyectivas. Buenos Aires. Paidós 

       Bernstein, J (1972)  La entrevista psicológica. Buenos Aires. Nueva Visión 

       Juri L. (1979) Test de la Pareja en interacción. Técnicas proyectivas    
grupales. Buenos Aires. Nueva Visión 

       Sendin, M. C. (2000) Diagnóstico Psicológico. Madrid. Psimática. 

        Veccia, T (1998) El método psicodiagnóstico y el ejercicio profesional del 
psicólogo. Buenos Aires. Eudeba 
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PROCESOS DE RUPTURAS EPISTEMOLÓGICAS Y NUEVOS 
POSICIONAMIENTOS SUBJETIVOS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UNA 
ACTITUD Y APTITUD METAFÓRICA EN LA PRODUCCIÓN DE LA ESCRITURA 
Autores: Guerra, Fernanda; Culliari, Lucia y Demonte, Mariano 
antonioferrero43@yahoo.es 

Resumen 

Para investigar los procesos de rupturas epistemológicas y nuevos 
posicionamientos subjetivos a través de la adquisición de una actitud y aptitud 
metafórica en la producción de la escritura de un ensayo en estudiantes de primer 
año de la carrera de psicología, nos propusimos como objetivos distinguir los 
obstáculos epistemológicos de los estudiantes y su relación con sus rupturas 
epistémicas y de esta manera indagar acerca del logro de una actitud y aptitud 
metafórica en el proceso de construcción metafórica, reconociendo en el momento 
de elaboración escritural el uso de la metáfora.     La investigación se enmarco en 
el método indiciario, buscando la centralidad de la metáfora en la formación 
psicoanalítica. La metáfora crea un vacío y a la vez llama a una puntuación, un 
punto y aparte, una pausa con una coma u otras figuras, convoca a una marca en 
el tiempo, a una marcación, es una traslación y permite una nueva significación y 
producción de sentido, es una huella a seguir, un deslizarse que a la vez permite 
reunir diferentes elementos para crear uno nuevo. Observamos tres momentos en 
relación a la escritura: literalidad, metonimia, metáfora. Por medio de la ruptura 
epistémica con la lógica binaria logramos la adquisición de una lógica tríptica que 
habilita a la adquisición de la metáfora. Nuestra investigación puede ser un 
pequeño aporte para generar nuevos espacios de talleres de escritura y lectura 
que acompañen al estudiante a lo largo de su carrera, a la vez que demuestra que 
es posible aprender el método indiciario a través del recurso de la adquisición de 
la metáfora como estructura lógica mediatizado por la escritura ensayística.  

Palabras claves: Subjetividad - ruptura epistemológica -actitud metafórica- 
aptitud metafórica. 
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FANTASMA E HISTERIA.  EL CASO DORA 
Autoras: Splendiani, Susana y Morelli, Verónica   
vero.l.morelli@gmail.com 
 
Resumen 

Abordar, desde el ñretorno a Freudò propuesto por Lacan,  qué de lo tocante 
a la construcción del fantasma, $öa, podemos situar en el Historial clínico 
ñFragmento de Análisis de un caso de Histeria (caso Dora)ò. 

La modalidad del ensayo nos permitirá articular el  historial clínico al Grafo 
del deseo.  

Lacan (1959)  define  el fantasma como el soporte y el índice de cierta 
posición del sujeto en el deseo. Lo que funda su valor de índice es un tiempo de 
detención, en que el sujeto no puede instituirse máss que a condición de perder su 
posición. Por eso el fantasma es opaco. 

En esa desaparición, el sujeto ve ante sí una brecha que engendra una 
regresión de deseo a otro deseo. En ella el sujeto se encuentra con el deseo del 
Otro, drama estructural de la neurosis, y se alivia mediante el síntoma que indica 
su posición de sujeto. Posición  que comenzaremos a interrogar a partir del 
síntoma de la tos y de la afonía en Dora para ubicarlo en s (A) como significado 
del Otro, en el grafo del deseo. 
Ahora bien, en la afanisis  del sujeto, la problemática es la relación a la pulsión, 
que marca la relación con los semejantes. ¿Que revela Dora en el recuerdo de 
esa imagen de la chupeteadora? En esa matriz  imaginaria, Lacan (1951)  ilustra 
el  automatismo de repetición y lo que para Dora significan la mujer y el hombre. 

Acercarse  al objeto del fantasma, implica encontrarse con el deseo del Otro 
y la solución en la estructura histérica es sostener su deseo como deseo de deseo 
insatisfecho. La histérica  se presenta como obstáculo y su goce es impedir que el 
deseo se cumpla para quedar ella como lo que está en juego.  Ubicamos aquí el 
cuadrilátero entre el padre, Dora, la Sra. K. y el Sr K.  

Sabemos por Lacan (1959) que el  fantasma permanece inconsciente, no 
llega por la vía del s(A). Pero si franquea ese paso, irrumpe algo del orden de lo 
patológico. Franqueamiento que podemos ubicar cuando Dora pasa  al acto. 
¿Vacilaciónn del fantasma? 

Conclusión: articularemos el acto de la bofetada de Dora al Sr. K con el 
fantasma de ñPegan a un niñoò(Freud, 1919).  

 
Palabras claves: Fantasma ï Histeria - grafo.  
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LA ONTOLOGIZACIÓN DE LA SEXUALIDAD Y SUS PARADOJAS 
Autor: Frazzetto, Marcelo   
marcelofrazzetto@hotmail.com  
 
Resumen 
 

Desde hace algunos años se vienen desarrollado corrientes de 
pensamiento, dentro del campo de las ciencias sociales, que cuestionan los 
modos de racionalidad de la modernidad y toman en cuenta las modificaciones 
producidas en el seno de la institución familiar: familias monoparentales, adopción 
por parejas de homosexuales, legalización de parejas no heterosexuales, nuevas 
formas de reproducción, etc. Quienes toman en gran medida estas cuestiones son 
los autores de los estudios de género, dentro de los cuales encontramos las 
feministas, los estudios de gays y lesbianas, los teóricos queers, etc. 

Se habla de teoría de género y se está en lo políticamente correcto. 
Las leyes Identidad de Género, Matrimonio Igualitario y Reproducción 

Asistida, promulgadas en nuestro país en los últimos tres años, produjeron una 
profunda transformación en los regímenes de identidad, visibilidad y respeto por 
las diferencias en la Argentina. El nuevo estatuto legal del matrimonio, que 
reconoce la posibilidad de sexualidades y familiaridades fuera de la biología y la 
heterosexualidad obligatoria, así como la libertad de elección del propio género, 
son una fuente de debates intelectuales de los cuales el psicoanálisis no ha 
escapado.  

El debate sobre la construcción de la diferencia de los sexos se ubica en el 
centro de estos cuestionamientos. Obviamente, el psicoanálisis se encuentra 
concernido en este debate, ya que la invención del inconsciente y la ampliación 
del concepto de sexualidad tal como hoy lo conocemos, son los pilares del 
psicoanálisis creado por Freud. Entonces nos preguntamos: ¿se plantea la 
necesidad de revisar las categorías con las cuales venían siendo pensadas desde 
el psicoanálisis? El objetivo de este trabajo es recorrer las paradojas que se 
presentan cuando se concluye en una ontologización de la sexualidad. 

 
Palabras clave: ontologización ï género - psicoanálisis. 
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ñSOY ADICTO Aéò: LA CONFESIčN DE LAS ADICCIONES EN LA PRENSA 
ESCRITA ARGENTINA 
Autor: Contino, Alejandro Martín  
martincontino@gmail.com 
 

Resumen 

Este trabajo forma parte de la investigación Biopolíticas y Actualidad. 
Producción discursiva en la prensa escrita argentina (Directora: Dra. Elsa 
Emmanuele), PID 2014-2017 Cód. PSI 299, SCyT, UNR. Se realiza un análisis 
arqueológico en más de trescientos artículos de la prensa escrita argentina, 
indagando tanto el fenómeno de las adicciones como las tecnologías de poder 
dirigidas a los individuos y la población vinculada a éste. Se observa allí una 
suerte de incitación dirigida a los/as usuarios/as de distintas drogas, a quienes 
realizan determinadas actividades, y/o a quienes sostienen ciertos consumos, para 
que confiesen su condición de adictos/as, en especial cuando se trata de 
individuos conocidos o famosos. En consecuencia, se mantiene absolutamente 
vigente la técnica de la confesión, procedimiento basado en la obligación de un 
decir veraz sobre sí mismo, que debería transformar la relación con uno mismo y 
con aquél ante quien uno se confiesa (Foucault, 2014). Una tecnología de poder 
basada en una práctica del sí mismo (Foucault, 2016), que todavía se encuentra 
vinculada al discurso jurídico y al poder psiquiátrico, pero ahora, además, 
entrecruzada con la visibilización que ofrecen los medios de comunicación y la 
forma en que con ello se modela la opinión pública de la población. Para finalizar, 
se muestran posibles salidas a la moralización, pedagogización, criminalización y 
patologización de la vida cotidiana, producidas desde este procedimiento. Se 
plantea que una opción es explorar elecciones de vida que no reproduzcan esta 
forma de tecnología de poder vinculada al sí mismo, habilitando así estilos de vida 
sustentados en la posibilidad de experimentar ética, estética y, por ende, 
políticamente, formas de consumo y de realizar actividades, que, al menos, 
ofrezcan un punto de resistencia a la incitación a la confesión que se observa en la 
prensa escrita argentina actual. 
Palabras clave: Tecnologías de poder ï Adicción - Confesión ï Subjetivación - 
Resistencia 
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Foucault, M. (2014). Obrar mal, decir la verdad: Función de la confesión en la 

justicia. Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 
Foucault, M. (2016). El origen de la hermenéutica de sí. Conferencias de 

Dartmouth, 1980. Buenos Aires: Siglo XXI. 

 



 
 

12 

 

LAS ELECCIONES ACADÉMICAS AL FINALIZAR LA ESCUELA SECUNDARIA 
TECNICA: PRINCIPALES INQUIETUDES EN TORNO A SU TRAMITACIÓN 
SUBJETIVA 
Autoras: Rossi, Gloria Diana; Combaz, Dalila y Lambrecht, María Ayelén  
aye.lambrecht@gmail.com, gdrossi@unr.edu.ar, dalilacombaz@gmail.com.  
 

Resumen 
 

En la presente ponencia se presentan los avances del proyecto de investigación 
en curso, el cual se encuentra bajo la dirección de la Psic. Gloria Diana Rossi, 
aprobado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNR. Nos hemos 
enfocado en indagar cuáles son las principales inquietudes que poseen los 
alumnos de sexto año en relación a la tramitación subjetiva de sus elecciones 
académicas, al finalizar la escuela media con terminalidad técnica, en un colegio 
de gestión pública, de la ciudad de Rosario. 

A continuación explicitamos los objetivos generales: 
- Explorar cuáles son los factores que predominan al momento de realizar una 

elección vocacional al finalizar la escuela media. 
- Analizar la influencia de la especialidad realizada en los últimos tres años de la 

secundaria con orientación técnica, al momento de realizar una elección 
académica. 

- Indagar sobre la motivación de los alumnos acerca de trabajar sobre la 
temática de orientación para su futura elección académica. 

Desde la perspectiva metodológica, el abordaje de nuestro objeto de 
investigación lo realizamos mediante una estrategia cualitativa. 

La adolescencia es un período conflictivo por el cual debe transitar el sujeto y 
que conlleva cambios físicos, sociales, afectivos y psíquicos, en el marco del 
abandono de la infancia y de los modelos parentales.  

Al finalizar la escuela, el sujeto debe realizar una elección vocacional para 
insertarse en el mundo adulto y laboral; y a través de su elección debe constituir 
su proyecto de vida.  

En el plano de lo singular, encontramos la subjetividad de la persona, sus 
recursos simbólicos, su novela y trama familiar. Este plano está íntimamente 
vinculado con la dialéctica del deseo. En relación a lo colectivo, se destacan las 
condiciones que otorga el contexto político social en una determinada época, 
como por ejemplo las posibilidades de inclusión o exclusión en el sistema 
productivo. Realizar una elección vocacional es un proceso incesante y se tramita 
a través de complejos procesos psíquicos. 

Podemos plantear que diversas inquietudes se presentan en las entrevistas que 
hemos administrado. Los alumnos expresan diferentes temores en relación a su 
futura elección. A saber, miedo a equivocarse no eligiendo una opción adecuada, 
miedo a no poder insertarse profesionalmente, miedo a no tener las condiciones 
para el ejercicio profesional, miedo a perder los capitales escolares adquiridos, si 
eligen una carrera que se refiera a otros campos disciplinarios no técnicos, miedo 
a decepcionar a su progenitores, miedo a no poder sustentarse con sus ingresos 
laborales, etc. 
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Muchas de estas cuestiones se juegan por un lado dada la fuerte orientación 
hegemónica de la currícula y por otro lado producto del imaginario institucional, 
transmitido por los actores sociales. 
 
Palabras Claves: Elección académica- orientación vocacional - tramitación 
subjetiva. 
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LA PRÁCTICA DEL TESTIMONIO: LA VOZ DE OTROS CUERPOS 
Autores: Careaga, Ana María; Delgado Osvaldo L.; Márquez, Fernando L. y 
Meli, Yamila  
fernandoluismarquez@hotmail.com 

Resumen 

En la Cátedra de Psicoanálisis Freud I, sostenemos un fuerte compromiso 
con los derechos humanos, a partir de una posición ética y un deseo, el de su 
titular, Dr. Osvaldo L. Delgado, bajo cuya dirección adscribimos al Programa de 
Extensión de la Facultad de Psicología, con el proyecto ñPsicoan§lisis y Derechos 
Humanos. Sobrevivientes de la Tortura.ò 

Este compromiso implica una intersección de la letra freudiana con los 
derechos humanos, en una tarea de investigación que pone a prueba los 
conceptos así como nuestra posición de analistas, y de la que ni unos ni la otra 
salen indemnes: el acercamiento a la problemática de los derechos humanos lleva 
al cuestionamiento y reformulación de nuestras herramientas teóricas y, como no 
podría ser de otra manera, a la reinvención del acto que sostiene nuestra práctica, 
es decir, lo que concierne al deseo del analista. 

Es as² que tomamos la orientaci·n de pensar las ñconsecuencias subjetivas 
del terrorismo de estadoò, tanto respecto de las v²ctimas directas de los campos 
como de la sociedad toda, ya que el funcionamiento de los dispositivos de 
persecución, secuestro, encierro, tortura y desaparición tuvo efectos traumáticos 
en lo psíquico y en los lazos sociales, a considerar conjuntamente. 

Es desde una ética psicoanalítica que nos vinculamos con los 
sobrevivientes de la tortura, respondiendo con la implementación del dispositivo 
del Testimonio a la demanda que se nos planteaba de visibilizarse, de hacer oír, al 
fin, también su voz. Se conformó así una práctica inédita, que implica alojar la voz 
de quienes desean testimoniar en el marco de una escucha analítica. 

Recibimos los relatos de las consecuencias de prácticas centradas en el 
significante mortífero de la desaparición, estrategia de aniquilación de lo 
segregado como diferente buscando su silenciamiento, así como los efectos sobre 
los cuerpos entendidos libidinalmente, como consistencia mental del hablante-ser. 

Ese silencio supone la aspiración a un borramiento de la memoria, de 
donde la importancia no solo de mantenerla viva sino de recuperarla, de no 
olvidar, ya que la memoria supone una operación de historización que se opone al 
silencio de la pulsión de muerte: se trata de recordar para no repetir 
compulsivamente. 

Este reconocimiento simbólico realza  el valor de los Testimonios,  de la 
existencia de este deseo de testimoniar, de poner el cuerpo, la voz para enfrentar 
el silencio que se buscó y se busca imponer. 

De esta experiencia resulta, tanto para quien testimonia como para quien 
escucha, una labor delicada e impactante, de un alto compromiso con los 
derechos humanos. Baste solo mencionar la conmoción que se produce al evocar, 
al revivir en un decir el espanto padecido y la renovada pregunta de cómo eso fue 
posible, en una práctica que transforma a quien escucha en una nueva condición 
de testigo.  
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Exponemos aquí algunos resultados de la investigación en curso a partir de 
entrevistas realizadas por nuestro equipo, respecto de los límites de la subjetividad 
en la experiencia de los campos, los recursos que pueden producirse para 
mantener la condición de sujetos, el valor de la nominación y del testimonio para la 
recomposición del lazo social.  

 
Palabras clave: Testimonio ï Derechos humanos ï Ética - Psicoanálisis 
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PSICOANÁLISIS E INVESTIGACIÓN. CONSTRUCCIÓN DE UN MÉTODO DE 
LECTURA Y ANÁLISIS 
Autora: González, Claudia Verónica 
claudiagonzalez1973@hotmail.com 

Resumen: 

El presente trabajo se encuentra en vinculación con la tesis doctoral 
Locuras histéricas. Su relevancia en la clínica psicoanalítica correspondiente al 
Doctorado en Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y la Investigación 
Perspectivas de la identidad y género en psicoanálisis. Identidad y Sexuación, 
acreditada en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de 
Rosario IPSI315.  

En este escrito se sostiene la pregunta acerca de ¿Cómo leer el corpus 
documental con que se trabaja? ¿Cómo leer los historiales clínicos freudianos? 
¿Cómo leer los recortes de la práctica? A medida que Freud avanza en la 
construcción del psicoanálisis cómo método de investigación y cura nos acerca 
algunas puntuaciones. El maestro francés va poniendo el acento en lo no tenido 
en cuenta, en lo no advertido, en los detalles, en los indicios. Como se sabe el 
estudio de los indicios se corresponde con el Paradigma Indiciario. El psicoanálisis 
como práctica de discurso se constituye alrededor de conjeturas, donde ciertos 
detalles, aparentemente desdeñables, podrían develar fenómenos profundos de 
notable amplitud. Inferir es conjeturar, toda conjetura es siempre provisional. La 
recolección de datos es un pilar fundamental en toda investigación. En el campo 
del psicoanálisis ella está construida por la materialidad discursiva con la que se 
trabaja. Se propone así la fabricación de un archivo como método de producción y 
lectura de esa materialidad discursiva. 

Palabras Claves: Psicoanálisis ï Investigación ï Paradigma Indiciario ï Archivo 
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LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA Y EL DIAGNÓSTICO A PARTIR DE LOS 
CUATRO DISCURSOS 
Autora: Candelero, Rosanna 
cande.rosanna@gmail.com 

Resumen 

El presente trabajo resulta una breve reseña vinculada a la Tesis Doctoral 
que lleva por título: Una redefinición posible de la clínica psicoanalítica y del 
diagnóstico a partir de la teoría de los cuatro discursos de Jacques Lacan. 
Diversidad de enfoques entre analistas freudo-lacanianos. Tesis que dirigida por 
Dr. R. Karothy ha sido presentada este año para su evaluación. 

La misma se orienta en una hipótesis que resulta de la articulación entre 
distintas dimensiones de la práctica analítica, decididamente inspirada en algunos 
pasajes de su enseñanza donde el maestro francés ofrece valiosos desarrollos 
sobre los conceptos de: Goce, Saber, Sujeto, Transferencia y Discurso/s.  

La pregunta por las estructuras clínicas, las relaciones entre el psicoanálisis y 
las ciencias, el estatuto del saber en psicoanálisis, son algunos de los temas que 
posibilitan encontrar un modo de acercamiento a Los cuatro discursos como 
instrumento para leer, en su especificidad, una clínica que no deja de permanecer 
ðtodavíað demasiado aferrada a la heredada de la psiquiatría.  

El propósito es trenzar los hilos de la investigación, la clínica y la escritura. 
En línea con las marcas trazadas por Michel Foucault se presenta una singular 
alternativa metodológica: el oficio de archivista. 

 
Palabras clave: diagnóstico ï clínica psicoanalítica ï cuatro discursos  
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SUEÑOS POLÍTICOS. LA ELABORACIÓN ONÍRICA EN TIEMPOS 
TOTALITARIOS. 
Autores: Nívoli, Ma. Soledad; Levi, Leandro; Decorte, Valeria; Gorodischer, 
Cecilia; Brienza, Lucía; Mauro, Lucía y Heinrich, Melina. 
melinaheinrich@hotmail.com 
 
Resumen 
 

Con el presente trabajo nos proponemos dar a conocer el abordaje de los 
sueños llevado a cabo por Charlotte Beradt en su libro El Tercer Reich de los 
sueños junto con las implicancias presentes en el trabajo de traducción del mismo. 
Asimismo queremos propiciar una mirada multidisciplinar sobre el fenómeno del 
sueño que no se limite a la perspectiva inaugurada por Sigmund Freud. 
Finalmente, nos resulta de relevancia en este contexto propiciar el intercambio con 
disciplinas de diversas procedencias al momento de la producción de 
conocimientos. De allí nuestra intención de comenzar a difundir el Coloquio 
Internacional que con motivo de la edición en castellano de Das Dritte Reich des 
Traums de Charlotte Beradt se está organizando desde el Centro de Estudios 
Periferia Epistemológica, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario 
y la Escuela de Psicología, Programa de Doctorado en Psicoanálisis, Universidad 
Andrés Bello. 

Das Dritte Reich des Traums de Charlotte Beradt es el resultado del trabajo 
de recopilación, selección y comentarios de sueños ocurridos entre los años 1933 
y 1939, en el transcurso de la consolidación del nazismo. Tuvo su primera edición 
en alemán en 1966, publicándose posteriormente en inglés, francés, italiano y 
croata. Llamativamente el libro de Charlotte Beradt nunca fue editado en lengua 
española. 

A medio siglo de su primera publicación, se está llevando a cabo su 
traducción al castellano con miras a su edición. Actualmente se está trabajando en 
una traducción directa del alemán al español; optándose por una versión que 
respete la letra, como es el objetivo de cualquier traducción leal, aunque también 
con la intención de que permanezca un sentido comprensible. Se ha incluido 
también la traducción del texto escrito por Charlotte Beradt en inglés denominado 
Dreams under Dictatorship (Sueños en dictadura).     
El Tercer Reich de los sueños nos trae la lectura y el trabajo que la autora realiza 
respecto del material onírico que recopila de los soñantes del Tercer Reich. Se 
trata de un trabajo sobre los sueños en donde no sólo se encuentran ausentes las 
coordenadas que hacen a la interpretación psicoanalítica de los mismos sino que, 
fundamentalmente, se orienta a dar cuenta de una mutación en la elaboración 
onírica, tal como fuera teorizada por Sigmund Freud. 

A modo de conclusiones provisorias podemos plantear la potencia que para 
la reflexión supone el tema de los sueños. Tema que ha recibido múltiples 
tratamientos, entre los cuales el psicoanalítico ha dejado una impronta 
inestimable.  De allí la riqueza que supone renovar su abordaje desde 
perspectivas disciplinares diversas. 
 
Palabras claves: Tercer Reich - elaboración onírica - mutación.  
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ESOS RAROS SIGNIFICANTES NUEVOS 
Autor: Vinciarelli, Roberto  
rvinciar@yahoo.com.ar 
 
Resumen 
 

Ayudar al alumno de grado a trabajar con conceptos de la ense¶anza 
lacaniana que necesitan, como en este caso, ser detalladamente argumentados 
debido a 
un funcionamiento particular dentro del concepto general que los engloba 
(significante). 
Su ñrarezaò consiste precisamente en que no cumplen con el funcionamiento del 
significante en la cadena, funcionan ñsolosò y no remiten a otro significante. 
La metodolog²a ser§ el an§lisis de textos, que se inscribe en el campo de la 
investigaci·n 
te·rica. Se utilizar§n citas de textos de Lacan a los fines de agilizar el desarrollo 
de la 
argumentaci·n. 

Hay en Lacan, a partir de un momento determinado de su ense¶anza, la 
aparici·n de tres 
significantes que tienen un funcionamiento que podr²amos llamar ñraroò respecto 
de la 
idea general del funcionamiento del significante lacaniano en la cadena. 

Un antecedente de esta caracter²stica, aunque no id®ntico, lo podr²amos 
encontrar en el 
funcionamiento del Significante Nombre-del-Padre, el cual incluiremos en nuestra 
investigaci·n a los fines de ganar precisi·n en la comprensi·n de los otros y de 
®ste 
mismo. 

Los significantes que estudiaremos son: El Significante de una falta en el 
Otro (S( )), el 

Significante F§lico (ʌ) y el Significante del Nombre Propio. 
Comenzaremos por el primero de estos tres y lo estudiaremos primero en su 
articulaci·n 
con la Met§fora Paterna y posteriormente pasaremos a ver las relaciones que 
mantiene 
con los otros dos. 

Nos detendremos fundamentalmente en la articulaci·n con el Significante 
F§lico, por ser 
esta una articulaci·n de la mayor valencia en la cl²nica lacaniana y cuyo sentido, 
creemos, 
permite pensar como ñentraò el cuerpo en lo discursivo. 

No descuidaremos el tratamiento del tercer significante mencionado ya que 
Lacan le 
asigna un valor privilegiado en la praxis. 
 
Palabras Claves: Significante ï Falo ï Nombre ï Met§fora - Otro 
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SENTIDO EN DELEUZE Y LACAN 
Autor: Basualdo, Diego Felipe 
diego-basualdo@hotmail.com 

 
Resumen 
 

Lacan en la primer clase del seminario XII -diciembre 1964- en su 
comentario de Syntactic Structures de Noam Chomsky advierte de inmediato la 
diferencia entre sentido y significaci·n; y mas adelante asegura que: ññ(...)el sujeto, 
eso no puede ser, en ultimo an§lisis, nada diferente que lo que piensa: ñentonces 
soyò{doncËje suis}. Lo que quiere decir que el punto de apoyo(...) de este termino 
de sujeto no es propiamente mas que el momento donde el se desvanece bajo el 
sentido, donde el sentido es lo que lo hace desaparecer como ser, pues ese 
ñentonces soyò no es mas que un sentido. àAcaso no es ah² que puede apoyarse 
la discusi·n sobre el ser?òò(Rodr²guez Ponte, s.f., p.16).   

Y Deleuze en 1968 explica: ñNadie debe asombrarse de que sea mas f§cil 
decir lo que el sentido no es, que decir lo que es. En efecto, nunca podemos 
formular simult§neamente una proposici·n y su sentido, nunca podemos decir el 
sentido de lo que decimosò(2002, p.241),  una de las alusiones anteriores a L·gica 
del sentido, que aparecer§ al a¶o siguiente. 

Si bien la problem§tica es posible leerla ya en las discusiones anteriores en 
el campo de la ling¿²stica, como por ejemplo Jakobson con los neogram§ticos, es 
bien sabido que L®vi-Strauss manten²a un inter®s especial por este tema dada la 
importancia en relaci·n al fonema, haciendo referencia aqu² espec²ficamente al 
pr·logo de Seis lecciones sobre el sonido y el sentido dictadas por Jakobson entre 
1942-1943 en la Escuela libre de altos estudios de Nueva York.     

Pero la importancia de Jean Hyppolite con su libro L·gica y existencia en 
1952 forma el paso justo para dar una respuesta a un nivel suficientemente 
marcado, incluso la verdadera filiaci·n conceptual hacia dentro de Hegel mismo y 
cuales son los efectos que permiten leer las posiciones hegelianas o no, de los 
fil·sofos o analistas posteriores. 

Koj®ve quer²a presentar un Hegel antropol·gico fundado en sus lecturas 
sobre Marx, y para ello deb²a colocar al hombre como centro. Hyppolite en cambio 
propone abandonar al ser como una esencia y toma al sentido, haciendo pie en la 
teor²a del lenguaje de Hegel y propone una Ontolog²a. En adelante Deleuze(1954) 
criticar§ a Hyppolite en relaci·n a la diferencia y a la expresividad y Lacan (1973) 
profundizar§ las cuestiones sobre el sentido en relaci·n a la no escritura de lo 
sexual pero en t®rminos estructurales. 

Se concluye que para esclarecer este problema es pertinente ñdesconvertirò 
el sin·nimo de estas palabras: Significante, significado, significaci·n, significancia 
y sentido. Y remarcar un orden de funciones a sus lugares. Esto favorece no solo 
el abordaje problem§tico de filosof²a-psicoan§lisis sino incluso la relaci·n filosof²a-
lenguaje.  

A trav®s del recorrido de los textos citados, se quiere, como objetivos 
principales del trabajo, precisar con la mayor exactitud posible, la importancia del 
problema del sentido y sus alcances en Deleuze y Lacan.  
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Palabras claves: Sentido ï Lacan ï Deleuze ï Significaci·n - Hyppolite.   
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CENTRO DE PRACTICAS: LA POSIBILIDAD DE QUE EL SABER CIRCULE DE 
OTRA MANERA. FORMACION Y PRODUCCION DE SUBJETIVIDAD 
Autores: Fernández, Esteban; Fidalgo, María Eugenia; Furlani, liza; González, 
Lucia Inés; Grande Silvia; Maskin, cyntia; Nosiglia, Anabella; Toni, 
Maximiliano; Vieytes, Santiago y Waisman, Olga.  
grande_silvia@hotmail.com; olgawaisman@gmail.com 
 
Resumen 
 

Las pr§cticas en diversos espacios que tienen referencia la universidad,  ya 
sea porque se plantean como necesarias para la formaci·n o porque tienen como 
objetivo la extensi·n (Proyectos de Extensi·n y Voluntariado Universitario) y/o la 
investigaci·n o el desarrollo de experiencias en el marco del movimiento 
estudiantil, plantean algunas debilidades: la escasa institucionalidad, la falta de 
continuidad y la escasa producci·n acerca de esas experiencias que permita 
hacer de las mismas espacios compartidos de producci·n de saber. 

A partir de la identificación de dichas debilidades, surge el Proyecto Centro 
de prácticas: experiencia de retrabajo y revisión de prácticas conjuntas de grado, 
posgrado y extensión universitaria en el espacio territorial del Centro de salud Nº 
14, en la zona oeste de nuestra ciudad. 

Este proyecto tiene como objetivo principal propiciar desde la UNR el 
fortalecimiento de espacios institucionales y comunitarios, no s·lo posibilitando 
pr§cticas formativas para los alumnos, sino habilitando la construcci·n de 
experiencias que se constituyan en espacios de aprendizaje y de producci·n de 
subjetividad, trascendiendo la aplicaci·n de conocimientos. 

El Centro de Pr§cticas se inscribe en espacios institucionales que ya vienen 
desarrollando una pr§ctica en poblaciones vulneradas en sus derechos, en pos de 
hacer lugar a la inclusi·n y a la producci·n de una trama de inscripci·n de sujetos, 
propiciando lazos sociales. 

Se ubica como cuesti·n central la reflexi·n acerca del tratamiento que como 
sociedad ofrecemos al sufrimiento subjetivo. Sabemos que esas modalidades de 
tratamiento muchas veces son las que precisamente desalojan a estos colectivos 
del ejercicio de sus derechos contribuyendo a deshumanizarlos. 

En el presente de  este proyecto confluyen tres experiencias con sus 
respectivos enlaces y anclajes institucionales: en el Club social y deportivo ñ20 
amigosò, en el territorio de V²a Honda, se viene realizando un taller de teatro 
destinado a adultos mayores. En la escuela Marcelino Champagnat, se sostienen 
dos espacios, un Taller de juego para ni¶os y ni¶as de la primaria y un Taller de 
radio para j·venes de la secundaria. 

El eje transversal -a los espacios que constituyen el Centro de Pr§cticas- es 
el enfoque de derechos, que tiene como horizonte la inclusi·n social, el trabajo 
interdisciplinario e intersectorial, y fundamentalmente la despatologizaci·n del 
sufrimiento subjetivo, en el marco de sostener una pr§ctica en salud p¼blica. 

La metodología de trabajo comprende los siguientes conceptos clave para 
el desarrollo: Sistematización de la Experiencia y Método Paideia. Se trata de 
potenciar la capacidad de reflexionar sobre la práctica, poner en interrogación las 
propias experiencias, realizar un trabajo de investigación sobre las mismas 
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(incluyéndonos como sujeto-objeto) revisando al mismo tiempo el carácter de 
trabajo vivo que tienen y la acumulación de trabajo (teórico-técnico) que estas 
implican: ni el dogmatismo de las teorías ni la negación de lo que las mismas nos 
aportan como caja de herramientas y como construcciones histórico-sociales. 

Se utilizan como fuentes de informaci·n: registros diarios, material de 
entrevistas individuales, lecturas y aportes te·ricos, como as² tambi®n reflexiones 
alcanzadas en el marco de instancias de supervisi·n. 
 
Palabras Clave: pr§cticas de formaci·n- experiencia- demandas institucionales- 
vulneraci·n de derechos 
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LA PREGUNTA POR EL SER DEL SEXO. UN CASO CLÍNICO 
Autora: Guerrero Celina 
celiguerrero@hotmail.com 
 
Resumen 

Estudiar los conceptos fundamentales de la constitución sexual del sujeto a 
la luz de un caso clínico. El pasaje del autoerotismo a la elección de objeto y sus 
avatares, en el varón. 

En términos específicos, estudiar el fenómeno del travestismo y la 
homosexualidad masculina. ¿Qué nos enseñan respecto de la diferencia sexual?  
Metodología ensayística. Plantear interrogantes y desarrollarlos para arribar a 
posibles respuestas, lo cual permite la transmisión de la producción alcanzada sin 
caer en conclusiones cerradas o rígidas. Las herramientas serán el análisis 
bibliográfico anudado a la práctica clínica. Este trabajo surge a raíz de preguntas y 
dificultades de la práctica, en relación a la constitución sexual de un sujeto. El 
caso que se trabaja es el de un sujeto que sostiene la pregunta, ¿Soy hombre? 
¿Soy mujer?, la cual se leerá en términos de la erótica del sujeto, y en relación a 
la respuesta que arma a la pregunta por la castración y la diferencia sexual. A 
partir de esto, se abre la posibilidad de pensar un diagnóstico diferencial, 
sosteniendo la pregunta por el travestismo y el transexualismo y sus diferencias 
clínicas.   

La lógica de la diferencia sexual, sobre la cual se edifica el psicoanálisis en 
términos de goces, ¿Necesita ser revisada a partir de este tipo de casos? ¿Qué 
vigencia tiene la lógica binaria hombre/mujer en términos de la sexuación, 
teniendo en cuenta que desde otros discursos (por ej. Teoría de los géneros) se 
sostiene la caducidad de la misma?  ¿Cómo leer los avatares singulares en la 
toma de posición en uno u otro sexo?¿Qué lugar darle al cuerpo en su anatomía y 
como cuerpo hablante, en la autorización de sexo?  

No es pretensión del trabajo medir los efectos de ciertas posiciones 
respecto de la temática, lo cual es incalculable, sino despejar horizontes que 
hagan posible la dirección de la cura.   

La investigación es de inicio reciente 

Palabras clave: Psicoanálisis- Sexuación- cuerpo-  Goce 
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DEUDORES ANÓNIMOS 
Autor: Reñé, Tomás Joaquín  
versionaproximada@gmail.com 

 
Resumen 
 

El Neoliberalismo, como señala Maurizio Lazzarato (2013), toma como 
figura central al ñHombre Endeudadoò. La deuda atraviesa transversalmente los 
distintos roles asignados en la división social del trabajo. Así, uno puede ser 
ñconsumidor, trabajador, turista, empresario de s² mismo,ò endeudado e incluso, 
ñmediante la deuda p¼blica, todxs somos ciudadanos endeudadosò (p.44). Desde 
esta perspectiva, el trabajo es acompa¶ado de ñun trabajo sobre el si mismoò que 
produce subjetividades capaces de responder de si, cumplir las promesas y, en 
definitiva, pagar sus deudas (p. 56). 

En el campo psi, la producción de este tipo de subjetividades se expresa en 
ciertos modelos terapéuticos que abordan la temática del consumo problemático 
desde una perspectiva que hace foco en la persona ñadictaò. En este marco, 
materiales de lectura como ñSoy adictoò (Narcoticos Anonimos, 1993) o ñLa 
autoaceptaci·nò (Narcoticos Anonimos, 1993) proponen una serie de t®cnicas y 
pasos, que interpelan moralmente a los sujetos y producen cierta modalidad de 
trabajo sobre el sí mismo en pos de la recuperación en adicciones. 

De manera que, en este ensayo nos proponemos problematizar estas 
modalidades de producción de subjetividad y trabajo del sí mismo,  desde la 
perspectiva foucaultiana de la gubernamentalidad. Mediante una metodología de 
análisis de contenido que problematiza archivos periodísticos de medios de 
comunicación argentinos, panfletos institucionales y entrevistas hechas a 
operadores de comunidades terapéuticas de la ciudad de Rosario. 

En ese sentido, tal como Michel Foucault (2009) en su obra recupera 
documentos, mediante los que describe una serie de instrumentos, analizan 
procedimientos, y técnicas, en definitiva, reflexiona sobre cómo hubieron prácticas 
que pudieron enlazarse en ciertos juegos de verdad y emerger como un campo de 
problematización (p. 167), es que nos preguntamos ahora por las prácticas que 
contribuyen a la producción de las subjetividades enunciadas anteriormente. 
Estas técnicas que viabilizan procesos de subjetivación, surgen en un marco de 
relaciones de poder, y esa transformación del sí mismo, de la que nos habla 
Foucault (2001) es una forma de gubernamentalidad, la del gobierno de sí. En La 
hermenéutica del sujeto leemos: 

Si se entiende por gubernamentalidad un campo estratégico de relaciones 
de poder, de lo que tienen de móviles, transformables, reversibles, creo que 
la relación sobre esta noción de gubernamentalidad no puede dejar de 
pensar, teórica y prácticamente, por el elemento de un sujeto que se 
definiría por la relación consigo (...) Lo cual quiere decir, simplemente, que, 
en el tipo de analissi que trato de proponerles desde cierto tiempo, podran 
ver que: relación de poder-gubernamentalidad-gobierno de sí y de los otros- 
relación si consigo, constituyen una cadena, una trama, y que es ahí, en 
torno de estas nociones, que debemos poder articular, creo, la cuestión de 
la política y la cuestión de la ética (p. 240). 
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A modo de cierre, mencionamos, que el siguiente trabajo está enmarcado en un 
proyecto de investigaci·n, cuyo t²tulo es: ñNietzsche, Weber y Foucault: 
problematizaci·n del v²nculo entre ascesis y subjetivaci·nò dependiente de la 
Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario.  
 
 
Palabras Clave: Gobierno de si - Adicto - Foucault - Gubernamentalidad 
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SUBJETIVACIÓN Y DESUBJETIVACIÓN EN TIEMPOS DEL CÓLERA 
Autora: Finkelstein,Teresita  
terefink@gmail.com 

Resumen 

Las políticas neoliberales producen efectos traumáticos, ya sea a nivel 
individual o social, en razón del exceso de violencia que conllevan, debido a 
excitaciones psíquicas que resultan  difícilmente metabolizables. El objetivo de 
nuestra indagación intenta demostrar que determinadas circunstancias histórico-
sociales, inciden en los procesos de subjetivación y desubjetivación. Revisaremos 
mediante el análisis de textos, de qué modo, la implementación de tales políticas, 
han causado estos procesos mediante identificaciones, desidentificaciones y aún 
desmantelamientos yoicos. Hemos podido establecer a través de nuestra 
investigación, que en el aparato psíquico lo traumático provoca un desequilibrio 
que produce sufrimiento. Utilizando la distinción teórica establecida por Bleichmar    
(1999), que diferencia constitución psíquica de producción de subjetividad, hemos 
cruzado este punto de vista con los conceptos de Castoriadis (1997), quien afirma 
que ñla subjetividad es producida y se inscribe en los modos hist·ricos necesarios 
para una determinada sociedadò. En lo referido a la subjetividad, dos ejes 
establecidos por Bleichmar (2009)  nos resultan fecundos para nuestro análisis, 
nos referimos a la autoconservación y la autopreservación yoicas. Revisamos 
conceptos de G. Agamben  (2005), el de ñnuda vidaò que describe los efectos del 
nazismo en la población de los campos de exterminio. Laval y Dardot (2013) 
realizan un análisis de la dimensión simbólico-cultural del neoliberalismo. N. Merlin 
(2015) analiza los efectos de lo que llama medios masivos de colonización, para 
ejercer una manipulación de la subjetividad. Esta revisión bibliográfica nos permite 
sostener nuestra hipótesis acerca de que las políticas neoliberales producen 
efectos traumáticos en la subjetividad de  numerosos seres humanos. 

Palabras clave: subjetivación, desubjetivación, trauma, producción de 
subjetividad, autoconservación y autopreservación yoicas 
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EL PROBLEMA DE LA FICCIÓN EN NUESTRA ÉPOCA: CONSUMIDA Y 
CONSUMADA 
Autora: Wolkowicz, Diana 
dianawolkowicz@yahoo.com.ar 

Resumen 

El trabajo parte de relatos de escenas de la vida cotidiana escolar, donde se 
muestra como la tendencia nominalista de nuestra época obstaculiza la posibilidad 
de interrogar el valor sintomático de los fenómenos que se observan. La 
nominación por un lado tiene el efecto negativo de ser utilizada en prácticas 
terapéuticas de modo universalizante, por otro lado tiene a nivel de los derechos, 
el efecto positivo de visibilizar un elemento que antes no estaba, ejerciendo un 
acto bio-político, que, paradójicamente, pone en marcha dispositivos de control y 
segregación. Esta tendencia tiende a homologar pseudo-científicamente, la verdad 
con el fenómeno, olvidando que la verdad fue definida por Lacan (1989) citando a 
Bentham, como aquella que tiene estructura de ficción. 

El planteo del problema surge de las observaciones y entrevistas de campo, donde 
se escucha recurrentemente la intención de encontrar una patología que nombre lo 
que no anda, quitándole tanto a maestros como alumno la posibilidad de construir 
las ficciones necesarias para lidiar con lo real del goce que acecha. 

Metodología: Se trata de un abordaje crítico-interpretativo de un corpus de 
escenas escolares y de casos clínicos seleccionados según criterios pertinentes 
relativos a la problemática bajo estudio. La modalidad de escritura tributa en un 
estilo ensayístico, entendiendo al ensayo como modo de producción teórico y 
como recurso metodol·gico que posibilite ñponer a pruebaò ciertas hip·tesis entre 
los márgenes de la teoría y la práctica. 

Avances de la investigación: Las primeras conclusiones que surgen de este 
estudio muestran como la ficción invade la vida del niño como nunca antes y 
amplifican todos los elementos que la ficción edípica puede fracasar en transmitir. 
Se observa una necesidad de devoración del niño por parte de la ficción 
imaginaria. Si el niño es aspirado así es porque intenta reencontrarse en los 
recorridos ficticios a los cuales está sometido. La ficción es consumida a tal 
escala, que puede llegar a dificultar la construcción de una ficción singular. La cura 
analítica como experiencia de lectura le permite al niño leer lo real de las ficciones. 
Es por esas ficciones y sólo por ellas que tenemos acceso a lo real y a sus 
consecuencias. 

Sin embargo, el discurso hegemónico de nuestra época, tiende cada vez más a la 
búsqueda de que una sóla ficción afirme un hecho real.  Cuando esto ocurre el 
espacio potencial, esa frontera entre el niño y el Otro: la escuela, lugar privilegiado 
para la construcción de experiencias culturales queda domesticado.  

 En estos casos, nos preguntamos ¿qué estatuto toma la ficción? Si queda 
consumada, entonces la distancia necesaria para construir problemas se rompe y 
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se produce un pasaje directo del acontecimiento a la nominación: el pegado es 
bullying, el inquieto es ADD. El trabajo realizado con docentes y alumnos tiende 
justamente a romper esa identidad, introducir preguntas para hacer del 
acontecimiento un problema, único modo de inventar nuevas respuestas, nuevas 
ficciones. 

Palabras claves: Ficción; Verdad; Nominación; Época 
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ASCESIS Y SUBJETIVACIÓN: DEL CUIDADO DE SÍ A LA SALUD COMO 
RESPONSABILIDAD 
Autor: Maroni, Adriel 
adrielmaroni1@gmail.com 

Resumen 

Para comenzar, es preciso destacar, que el siguiente trabajo está enmarcado 
en un proyecto de investigaci·n, cuyo t²tulo es: ñNietzsche, Weber y Foucault: 
problematizaci·n del v²nculo entre ascesis y subjetivaci·nò dependiente de la 
Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario. El mismo tiene como 
principal objetivo, dar cuenta de la problemática en torno a las prácticas ascéticas y 
capacidad que tienen las mismas de producir subjetividad.  

El presente trabajo se propone releer la problematización del vínculo entre 
ascesis y subjetivación a partir de la perspectiva foucaultiana de la 
gubernamentalidad y del gobierno de sí, para ver de qué modo, dicho vinculo, 
repercute en la forma actual que tenemos de entender a la salud.  

Michael Foucault (1978) define el problema del gobierno entendiéndolo como: 
ñlas t®cnicas y procedimientos destinados a dirigir la conducta de los hombres. 
Gobierno de los niños, gobierno de las almas o de las conciencias, de un Estado o 
de s² mismoòò (p.125). 

El tratamiento de experiencias específicas como la de la sexualidad, o la 
producción de verdad, serán la ocasión para que el autor incorpore la cuestión de la 
ascesis en el marco de un conjunto de t®cnicas articuladas como óarte del cuidado 
de siô. En este sentido, Foucault (1981) en el libro ñTecnolog²as del Yoò categoriza 
las formas en las que los hombres han desarrollado un saber acerca de si mismos. 
ñTecnolog²as del yo, que permiten a los individuos efectuar, cierto n¼mero de 
operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos o conducta, obteniendo así 
una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad o 
inmortalidadò (Foucault,1981, p.48) 

A los fines prácticos, y entendiendo el basto recorrido del autor en el tópico, 
nos interesa recortar que ñel cuidado de s² consiste en el conocimiento de sí. El 
conocerse a s² mismo se convierte en el objeto de la b¼squeda del cuidado de s².ò 
(Foucault,1981, p.59)  

Foucault dará cuenta de cómo el cuidado de si, comenzó a entrelazarte con la 
cuesti·n de la salud, particularmente con el cuidado m®dico. ñEl cuidado médico 
permanente es uno de los rasgos centrales del cuidado de sí. Uno debe convertirse 
en el m®dico de s² mismoò (Foucault, 1981,p.67) 

Teniendo como principal pilar, lo mencionado con antelación, la noción 
actual de responsabilidad en salud cobra cada vez más valor. A propósito, los 
autores Castiel-Diaz (2010) nos dicen:  
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ñBasta considerar que la idea de responsabilidad, en t®rminos generales, 
implica primordialmente la noción de deber u obligación, por parte de los 
individuos e instituciones de rendir cuentas ante instancias por 
determinadas acciones. Es conocida e inevitable la asociación de riesgo, 
responsabilidad y culpa, especialmente en lo que se refiere al 
incumplimiento de las obligacionesò (p.34) 

Para concluir me gustaría mencionar que la finalidad de este trabajo es 
tratar de volcar la historización del cuidado de sí y su correlato con la salud como 
responsabilidad, al análisis de los discursos médicos actuales en torno al 
HIV/Sida. Análisis que se realizara en una etapa más avanzada de la 
investigación.  

Palabras claves: ascesis - subjetivación -  cuidado de si  -  salud  -  responsabilidad  
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EL TDA Y LA NATURALIZACIÓN DE LA MEDICALIZACIÓN DE LA INFANCIA. 
Autoras: Gerbotto Mariana y Bianchi Mariela 
mbianchi@fbioyf.unr.edu.ar 

 
Resumen 

 
El escrito se desprende del proyecto: ñUna perspectiva jur²dica compleja de 

la medicalización de la vida y la juridización de la salud (DER 182-UNR). 
Distintos autores conceptualizan a la medicalización como el proceso por el cual la 
medicina moderna se ha expandido y abarca muchos problemas que antes no 
estaban considerados como entidades médicas (Márquez y Meneu, 2007). 

Ivan Illich (1975), coloca a la medicalización de la vida en un lugar de 
dominio de la industria farmacéutica sobre nuestra sociedad, una sociedad 
superindustrializada donde la gente está condicionada para obtener cosas, no 
para hacerlas. El verbo curar es el que prevalece, como deber del médico, 
convirtiéndose en el producto de una empresa. Así, la medicalización es excesiva 
y sus subproductos no deseados forman parte de una crisis profunda que afecta a 
todas las instituciones.  

En este sentido, se han naturalizado un sinfín de trastornos descriptos en el 
DSM entre los cuales se encuentra el TDA, que supone la intervención médica 
para su diagnóstico y tratamiento y, en la mayoría de los casos, implica la 
prescripción de un fármaco excluyendo otros modos de lectura y mediación frente 
a los conflictos que pueden presentar los niños/as y sus familias. El incremento en 
el número de diagnósticos de este trastorno es muy importante, su  masificación 
obliga a revisar los supuestos sobre los cuales se sostiene dicha generalización y 
conduce a preguntar por qué es una expresión común de nuestra época. 

En esta marea de etiquetas y clasificaciones, ¿se escucha la voz del niño? 
ñEl ni¶o tiene un potencial inagotable. Cuando su integridad est§ herida, lo habitan 
sentimientos muy intensos: desesperación, rabia inconsolable, amarga decepción, 
rebelión y profunda tristeza. Preso de estos sentimientos, generalmente solo y 
obligado a callar, intenta encontrar una salida a sus conflictos, grita su dolor en un 
lenguaje cifrado que son sus síntomas (Braun, 2011). 
 

Objetivo: reflexionar en torno a qué sugieren y qué suponen las 
construcciones de sentido que naturalizan el diagnóstico y el tratamiento con 
metilfenidato del TDA. Describir el aspecto farmacológico y consumo del 
metilfenidato.   
 

Metodología: cualitativa, e incluye documentos: de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), normas, proyectos de leyes, reportes de farmacovigilancia, 
entrevistas, folletos de medicamentos, los manuales de la APA.  
 

Conclusiones: El proceso de medicalización se manifiesta entre las lógicas 
de lo colectivo y de lo singular, en la intersección de las historias personales y de 
las historias sociales y es justamente en dichas articulaciones donde se revela el 

mailto:mbianchi@fbioyf.unr.edu.ar


 
 

37 

 

avance compulsivo del diagnóstico del TDA (Stolkiner, 2013, Vasen 2005). En 
nuestro país el aumento de venta de psicofármacos para niños es muy intenso, 
liderado por el metilfenidato. Su consumo se quintuplicó entre 1995 y 2010 (Braun 
2011), a pesar de que se desconoce su mecanismo de acción y comparte grupo 
terapéutico con la anfetamina. Sumado a ello entre los efectos adversos se 
encuentran: somnolencia, lesión hepática grave, convulsiones, priapismo, 
supresión a largo plazo del crecimiento (Programa Provincial de 
Farmacovigilancia, 2015; Medscape, 2017). 
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LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LOS MECANISMOS DE DEFENSA 
PSICOLÓGICOS EN ALGUNAS TÉCNICAS PROYECTIVAS 
Autora: Schneeberger Mark 
schneebergeraleli@hotmai.com 
 
Resumen 
 

A partir de mi experiencia como Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra 
ñEvaluaci·n y Psicodiagn·sticoò, situada en el cuarto a¶o de la carrera de 
Psicología de la UNR, considero necesario realizar un material teórico y práctico 
para que los alumnos pueden identificar en diferentes técnicas proyectivas 
(gráficas, verbales y visuales) los mecanismos defensivos psicológicos de los que 
el ser humano es capaz de valerse.                                                                               
Los alumnos demuestran gran entusiasmo a comienzo de año por la posibilidad 
que desde la cátedra se les brinda de poder administrar a una persona diferentes 
técnicas proyectivas. Sin embargo, conforme van avanzando en la interpretación 
de las mismas comienzan a frustrarse en la medida en que se sienten 
desorientados respecto a cómo identificar los mecanismos defensivos 
psicológicos. En esto las docentes insistimos mucho, debido a que entendemos 
que aquellos que la persona utilice con mayor frecuencia, serán los que nos 
guiarán en el arribo a un diagnóstico psicológico presuntivo. Este déficit de 
conocimiento incrementa la desconfianza de los alumnos en la realización de 
dicha tarea. Así, lo que pretendía ser una experiencia positiva para la formación; 
en tanto es uno de los primeros contactos cercanos que ejercen con el rol de su 
futura profesión, termina siendo muchas veces una experiencia tediosa o 
angustiante.                             No se trata de suplir carencias producidas desde el 
comienzo de la carrera, sino de poder brindar herramientas prácticas y 
pedagógicas que proporcionen conocimientos en la materia, pudiendo optimizar la 
enseñanza y el aprendizaje de un proceso psicodiagnóstico. 

Identificar los diferentes mecanismos de defensa psicológicos que 
caracterizan a las estructuras clínicas clásicas a partir de la administración e 
interpretación de ciertas técnicas proyectivas gráficas, verbales y visuales dentro 
de un proceso psicodiagnóstico.  

Explicar los mecanismos de defensa psicológicos desde la teoría psicoanalítica 
con el fin de que los alumnos tomen conocimiento respecto de los mismos. 

Elaborar un material teórico y práctico ilustrativo para optimizar la identificación 
y el aprendizaje por parte de los alumnos, de los mecanismos de defensa 
psicológicos.  

Palabras clave: Proceso Psicodiagnóstico- Técnicas Proyectivas- Mecanismo de 
Defensa Psicológicos. 
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LA CONFIGURACIÓN DEL AUTOCONCEPTO DE TRABAJADORAS 
SEXUALES DE A.M.M.A.R.- FILIAL SANTIAGO DEL ESTERO DESDE UN 
ENFOQUE SOCIAL 
Autoras: Vélez, Juárez y Nadim, Cinthia  
cinthnadim@gmail.com 

 
Resumen 

 
La presente investigación tuvo como objetivo explorar y describir la 

configuración del autoconcepto de las trabajadoras sexuales de A.M.M.A.R. 
(Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) Filial Santiago del Estero. Incluyó 
un grupo de cinco miembros activos que ejercen el trabajo sexual,  tomando a 
cada una de las mujeres como un caso particular, en un determinado tiempo in 
situ, en contacto con las actividades y operaciones del caso; para desarrollar una 
actitud reflexiva, revisando significados de lo que sucede desde su particularidad 
hasta revelar su unicidad. 

El trabajo se enmarcó en una metodología de enfoque cualitativo, con un 
diseño de tipo exploratorio-descriptivo, reflexivo-interpretativo; para lo cual se 
utilizó como herramienta principal la entrevista semiestructurada, acompañada de 
la observación durante todo el proceso. Se llevaron a cabo  numerosos encuentros 
a partir de los cuales se obtuvo información en relación con la Institución, sus 
luchas, sus preocupaciones, experiencias de vida, como así también las 
percepciones que tienen de sí mismas y de sus pares con respecto a su 
autoconcepto; y las situaciones frecuentes que conlleva el ejercicio de un trabajo 
que mantiene la clandestinidad, ya que no hay una ley que lo apruebe.  

Como línea teórica, se recurrió a la Psicología social con sus máximos 
referentes como Pichon Riviere (1981), como autor cabecera, teniendo en cuenta 
que el escenario de estudio incluye múltiples áreas para su comprensión 
(personal, laboral, social, familiar, emocional, educacional, historia).  

Luego de un extenso camino recorrido, se llegó a diversas conclusiones 
que no pretenden ser universales, ya que el foco estuvo puesto sólo en una 
pequeña muestra. Ellas son: el autoconcepto total y todas sus dimensiones tienen 
de alguna manera relación significativa con las elecciones, decisiones de vida 
como su afrontamiento y tolerancia a la frustración sobre todo en el género 
femenino. Ya que como mujeres su accionar responde tanto a exigencias y 
deseos externos como internos, particularmente por los estándares de como 
ñportarò el ser mujer, los estereotipos de belleza, y los mandatos sociales como 
exigencias culturales sobre lo que se ñesperaò que sea su persona; por lo que no 
se le puede restar importancia a ninguna. Pues la realidad social y la historia no se 
puede desligar de su componente humano, ya que en el  seno familiar desde el 
momento de la fecundación van moldeando roles y lugares de cada individuo que 
están dadas más por sus condiciones ñsexualesò macho- hembra que por 
habilidades o destrezas, o gustos particulares. Por lo cual, la dimensión que más 
peso aporta en la conformación del autoconcepto total proviene del ámbito familiar 
más que de otras áreas o dimensiones; y cuanto mayor sea el autoconcepto de la 



 
 

40 

 

mujer, cualquiera que sea su dimensión, su desempeño personal se verá 
favorecido o perjudicado.  

 
Palabras Claves: Autoconcepto - Trabajo Sexual - Mujer-Género. 
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ENSEÑANZA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. EXTRAPOLANDO 
EL ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ESTUDIOS EN LOS PROGRAMAS DE 
CONTENIDOS 
Autoras: Espinosa, Andrea y Borgobello, Ana 
andrea_espinosa01@yahoo.com.ar 
 
Resumen 
 

La enseñanza de Metodología de la Investigación Científica puede 
colaborar en la visibilización de un área de inserción profesional para estudiantes y 
graduados. Los Planes de Estudios de las carreras de grado universitario 
conforman un conjunto de documentos fundamentales para la visualización del 
basamento, la estructura y la intencionalidad de la formación profesional. Esta 
presentación se propone conocer de qué manera el análisis realizado sobre los 
Planes de Estudios de las carreras de grado de la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR) puede ser extrapolado en el abordaje de los Programas de 
Contenidos de las primeras materias denominadas Metodología de la 
Investigación. Para el desarrollo de la primera etapa del estudio se seleccionaron 
carreras con una duración de 5 años o más (profesionalizaciones y licenciaturas), 
agrupándolas en cuatro categorías (de acuerdo a una perspectiva marxista de 
concepción interna de las disciplinas): lógicas, matemáticas, naturales y 
humanísticas. El análisis inicial de los documentos apunta a la aparición explícita 
de las categorías Investigación, Metodología de la Investigación, Formación 
Científica y Perfil Profesional (asociado a la Investigación). Un análisis cuantitativo 
y cualitativo de los Planes denota perspectivas que delinean concepciones sobre 
la alfabetización científica de los profesionales en formación. El punto de partida 
de este trabajo resulta de uno de los puntos de llegada del trabajo más amplio. Allí 
se observó que del total de las carreras de la UNR 38 corresponden al grado de 
licenciatura o profesionalización, de las cuales solo 22 contienen Metodología de 
la Investigación o Investigación como materia. Estos corresponden a carreras 
radicadas en 7 de las 12 facultades dependientes de esta universidad. Estos 
análisis tienen por finalidad ir recorriendo el camino que llevará hacia la 
comprensión de las características que tiene la enseñanza de metodología de la 
investigación científica en los estudios de nivel superior. Se apunta a que la 
investigación debería ser parte de la formación general del estudiante de grado 
universitario en cualquier disciplina. Por ello, la mirada con la que se trabajó sobre 
los Planes es una herramienta útil y estratégica para la inmersión en ámbitos más 
restringidos, como son los programas de contenidos de estas materias específicas 
(Metodología de la Investigación). 

 
Palabras clave: Enseñanza ï Metodología ï Universidad ï Análisis ï Planes   
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LA DERIVA DE UN DISCURSO SOBRE  DELINCUENCIA Y  CASTIGO. 
ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN MEDIÁTICA DE UN CASO DE 
LINCHAMIENTO EN LA CIUDAD DE ROSARIO 
Autores: Morresi, Zulema; Manchado, Mauricio; Gennai, Gimena; Veliz, 
Viviana y Catelli, Clara 
mauriom@steel.com.ar  

Resumen 

Este trabajo es el producto de una investigación que se propone  indagar 
las construcciones medi§ticas en torno a la figura del ñindividuo peligrosoò en el 
discurso de la prensa gráfica local, tomando como caso de análisis el Diario La 
Capital de Rosario. 

Considerando al discurso como juego estratégico y reconociendo la 
relevancia del papel de los medios en la construcción de la realidad y en particular 
de categorías subjetivas, nos detendremos en un caso de linchamiento producido 
en la ciudad de Rosario en 2014. Por la particularidad de este caso en el que se 
pone de manifiesto la reversibilidad víctima-  victimario, donde se tensa la línea 
divisoria entre delincuentes y gente decente, nos proponemos observar  el 
tratamiento que el discurso mediático hace de los distintos actores que intervienen 
en este triste acontecimiento, y los clivajes que presenta la línea enunciativa del 
diario con el transcurrir del tiempo, al ritmo de los avances y retrocesos de la 
causa penal ante la muerte ocasionada a David Moreira a partir del linchamiento. 
En ese sentido es que nos preguntamos, particularmente, por los modos de 
construcción de las figuras de la delincuencia y del castigo en nuestra sociedad.  

Palabras claves: medios de comunicación -  individuo peligroso - castigo 
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LA ESCUELA DE LA FAMILIA AGRÍCOLA (EFA)  
COMO ACONTECIMIENTO, PROCESO Y EXPERIENCIA 
Autor: Joaquin Rotman  
joaquin_rotman@hotmail.com 
 
Resumen 
 

El presente trabajo propone dar a conocer el proceso de surgimiento y 
desarrollo de una Escuela de la Familia Agr²cola (EFA óxô) ubicada en una zona 
rural del noreste argentino. A su vez, es de interés del presente escrito postular si 
es factible su análisis, desde la Psicología Comunitaria, a partir de las nociones de 
acontecimiento, proceso y experiencia, en articulación a tres referencias 
temporales distintas: Kairós, Kronos y Aión, respectivamente.  

Los diversos materiales referidos al surgimiento y desarrollo de la EFA óxô 
fueron recabados a partir de una investigación de tipo cualitativa iniciada en el 
2015, desarrollada en el marco de una tesis de Maestría en Psicología 
Comunitaria ïUBA- y, paralelamente, en el marco de una tesis de Doctorado en 
Psicología ïUBA- a través de una beca CONICET.  

La tesis de maestr²a indaga a la EFA óxô en tanto proceso de organizaci·n 
comunitario en ámbito rural, las problematizaciones que del proceso territorial 
surgen para con la teoría y práctica de la Psicología Social Latinoamericana y 
cómo esto permite repensar los roles del psicólogo-a comunitario-a en campo.  

La tesis de doctorado se centra en problematizar el concepto de 
subjetivación política en el marco de una institución educativa no tradicional, 
teniendo al proceso de organizaci·n comunitario de la EFA óxô como sustrato, con 
el fin de repensar la subjetivación política en tanto proceso psicosocial.   

La EFA óxô surge a partir de un complejo proceso de organización 
comunitario de al menos diez años de duración, en el cual se fueron articulando 
diversos actores del territorio, como así sus intereses, expectativas, problemáticas 
y padecimientos, hasta que en el 2008 surge en tanto institución educativa no 
tradicional, avalada por el Estado pero siendo de gestión comunal. 
 
Palabras Clave: EFA - Ruralidad - Psicología Social Latinoamericana - Política - 
Comunidad  
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CONFIGURACIONES TERRITORIALES, PRODUCCIÓN DE SUBJETIVIDADES 
Y RELATO MEDIÁTICO. TENSIONES Y DISPUTAS A PARTIR DEL TRIPLE 
CRIMEN DE VILLA MORENO EN LA CIUDAD DE ROSARIO 
Autoras: Chiponi, María y     Picariello, Luisina 
 mariachiponi@hotmail.com; lu.picar@yahoo.com.ar  
 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo indagar las estrategias discursivas 
que el diario La Capital (periódico hegemónico de Rosario) establece en torno a la 
relación entre violencia y territorio, a partir del Triple Crimen de Villa Moreno, caso 
emblemático de la ciudad.  

La metodología de trabajo utilizada consta de un relevamiento tanto 
cuantitativo como cualitativo de los periódicos impresos durante el período que va 
del 2 de enero de 2012, fecha en que se conoce la primera noticia de este hecho, 
hasta la fecha de la sentencia de los imputados por este delito. Además de estas 
fuentes de información primaria, recurrimos a la utilización de bibliografía que nos 
brindó el marco teórico-conceptual para abordar el discurso mediático bajo 
an§lisis. Podemos mencionar, a modo de ejemplo, a ñLa vida de los hombres 
infamesò de Michel Foucault (1990), ñLa cuesti·n criminalò de Ra¼l Zaffaroni 
(2012), ñEl sentimiento de inseguridad. Sociolog²a del temor al delitoò, de Gabriel 
Kessler (2009), entre otros. 

Como conclusión podemos afirmar que, en lo relevado hasta el momento, 
observamos cómo el periódico La Capital representa determinados barrios - que 
podemos denominar periféricos, precarios, populares, etc. -  como espacios donde 
la violencia y la delincuencia operan como factor predominante y determinan las 
relaciones cotidianas, produciendo un tipo de sujeto que, por su pertenencia 
territorial-geogr§fica es estereotipado como ñpeligrosoò. 

  Sin embargo, también se dimensiona que ese relato mediático, que 
enuncia el Triple Crimen como un ajuste de cuentas entre bandas narco, se 
contrapone con una configuración territorial de Villa Moreno que, sostenida por los 
lazos sociales, familiares, y de militancia trascienden lo espacial-barrial, se 
instalan en la escena pública con diversas prácticas y plantean que las tres 
víctimas no eran soldaditos de ninguna organización ilegal.  

Por lo tanto, nos proponemos reflexionar sobre la disputa de sentidos que 
comienza a instalarse a partir de all² y el ñviraje enunciativoò que el mencionado 
peri·dico tuvo que asistir para comenzar a nombrar este hecho como ñel asesinato 
de tres j·venes militantesò. 

Palabras clave: sujeto peligroso ï subjetividades - discurso hegemónico ï medios 
de comunicación. 
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REFLEXIONES METODOLOGICAS SOBRE LA MANERA DE APROXIMACIÓN 
Y ABORDAJE DEL TIEMPO EN LAS ORGANIZACIONES.  
Autoras: Mandolesi, Melisa y Perlo, Claudia L. 
melisamandolesi@gmail.com 
 
Resumen  

Numerosos/as autores/as han planteado que el tiempo posee una 
importancia primordial en la construcción de la realidad y en la relación que 
entablan con esta los seres humanos. Tal importancia, sin embargo, ha estado 
mayormente invisibilizada en los distintos análisis disciplinares acerca de lo 
subjetivo, lo social y lo cultural. Es posible plantear que, a partir de esto, en 
Occidente se ha dado una progresiva simplificación del concepto de tiempo (Serna 
Arango, 2009). En este trabajo se presentan algunas reflexiones metodológicas 
sobre una forma de acercamiento a la problemática que posibilite recuperar su 
complejidad.  

El tiempo es considerado aquí como una construcción compleja realizada por 
los/as sujetos en un contexto sociocultural específico y que posee numerosas 
imbricaciones en los modos de comprender y accionar en el mundo. En el trabajo 
de investigación que se presenta, el objetivo principal fue indagar en las 
percepciones y concepciones de tiempo en dos espacios organizacionales y en las 
implicancias que estas poseen sobre el funcionamiento organizacional. En 
consonancia con lo que plantea Hassard (1996 citado por Lee & Sawyer, 2010) se 
considera que la estructuración temporal se encuentra en el corazón de la 
organización social, y que al momento de diseñar procesos organizacionales, los 
factores temporales deben ser una consideración primordial.  

Para indagar en esta problemática se realizó un estudio desde un enfoque 
complejo, utilizando metodología cualitativa con perspectiva etnográfica. Tanto las 
herramientas empleadas para el abordaje de los casos, como el análisis e 
interpretación de los datos construidos fueron de corte cualitativo, y se utilizaron 
diversos instrumentos entre los cuales hubo algunos más tradicionales, como las 
entrevistas semi-estructuradas, las observaciones participantes y los grupos 
focales; y otro que fue diseñado ad hoc, con la intención de indagar y construir 
ciertos datos no fácilmente accesibles por medios tradicionales. Este dispositivo 
constó de 7 ítems en los cuales se presentó a los/as entrevistados/as una serie de 
reactivos (palabras, imágenes, refranes, consignas de dibujos) que posibilitaron 
respuestas en las que la mediación del lenguaje y la elaboración consciente fueran 
mínimas. Para su creación se tomaron como base desarrollos de distintas teorías 
(psicología gestáltica, psicoanálisis, teoría sistémica), diferentes técnicas 
(asociación libre, foto-elicitación) e incluso se utilizaron consignas de test 
proyectivos.  

Todo esto brindó la posibilidad de construir un estilo de indagación 
caracterizado por la exploración de las construcciones sociales e individuales, 
tanto conscientes como no conscientes, en el marco de las organizaciones. Todas 
las herramientas utilizadas fueron de gran utilidad para la construcción de datos 
que no debían ser únicamente elaboraciones conscientes de las personas, el 
dispositivo ad hoc posibilitó el acceso a información que enriqueció el proceso y 
las reflexiones finales, viabilizando un análisis e interpretación contextualizado y 
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que dio cuenta, como se buscaba, de la complejidad de las percepciones y 
concepciones del tiempo en las organizaciones.  
 
Palabras clave: Tiempo ï Organizaciones ï Metodología cualitativa 
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DISPOSITIVOS, SISTEMAS Y SUS DIFERENCIAS LOGICAS. 
Autores: Comba, Miguel; Franchina, Fabrizio y Tamous, Ciro. 
mikicomba@hotmail.com 

Resumen 

El presente resumen tiene por objetivo dar a conocer una serie de 
reflexiones que involucran la actualidad de los llamados dispositivos 
psicoanalíticos. 

Es posible situar una gran variabilidad en sus modalidades de presentación, 
encontramos desde dispositivos que se presentan con finalidades de transmisión, 
algunos incluso enmarcados dentro del ámbito académico y universitario como es 
el caso de los dispositivos orientados hacia la transmisión en cátedras 
psicoanalíticas y hasta versiones que se proponen como modalidad de supervisión 
en grupos u organizaciones de analistas. 

Proponemos a nivel metodológico, asilar el entramado lógico que constituye 
la especificidad de los dispositivos psicoanalíticos, entendiendo que estos 
constituyen una estrategia tendiente a desobturar el lugar de la falta. Pensar así 
los dispositivos exige trabajar con una lógica que implique introducir la dimensión 
de la terceridad, dimensión de la que no puede dar cuenta el binarismo, lógica 
estructurante de lo que aquí llamaremos sistemas, en contraposición a los 
dispositivos.  

El binarismo no permite la emergencia del sujeto en tanto que éste habrá de 
aparecer en evanescencia entre las valencias dejadas libres entre significantes, el 
movimiento propio de los sistemas es el de colmar de sentido esos intersticios. En 
la terceridad podemos leer una escansión, a partir de la cual estarían las 
condiciones dadas para que el sujeto aparezca marcado por la evanescencia. 

Argumentamos que es posible leer entonces una diferencia de estatuto 
entre lo que falta en los dispositivos, y aquello que desde la lógica de los sistemas 
se propone como perdido, que siempre es propuesto junto a una vía para 
recuperarlo, ya sea en su versión universitaria, donde eso que falta puede ser 
reintegrado en términos de aprendizaje, o en su versión de supervisión, donde 
termina por proponerse una situación de control, en la que quien supervisa 
garantiza con su experiencia o saber que allí no falte nada. 

Concluimos que es posible situar a nivel lógico una diferencia entre 
dispositivos psicoanalíticos y sistemas, y que esta diferencia alcanza 
profundamente a los efectos que estos producen. 

Palabras clave: Psicoanálisis ï dispositivo ï sistema - transmisión. 
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UNA APROXIMACIÓN COGNITIVA A LOS SISTEMAS FORMALES Y 
FORMALISMOS. 
Autor: Deleglise, Álvaro 
 alvarodeleglise@outlook.com 
 
Resumen 

Las relaciones entre lógica y psicología han sido y continúan aún en 
nuestros días siendo complejas. G. Frege, el padre de la aproximación moderna y 
formal a la lógica, trazó una frontera demarcatoria entre la psicología, 
caracterizada como disciplina empírica y descriptiva, y la lógica como disciplina 
normativa.  

Frege construyó el primer lenguaje formalizado en el sentido moderno del 
término en 1879, como una solución a las deficiencias de los lenguajes naturales 
históricamente dados en lo que concierne a la expresión de demostraciones 
matemáticas. ¿Contamos con un sistema de símbolos o signos lo suficientemente 
claro, preciso, transparente, carente de ambigüedades, para alcanzar nuestros 
propósitos científicos? ¿Es el lenguaje natural una instancia de este tipo de 
sistema? Toda la empresa fregeana parte de estas preguntas. Para Frege existen 
tanto aspectos deficientes sintácticos (ausencia de reglas sintácticas de formación 
y transformación claramente definidas) como semánticos (ambigüedad, 
expresiones sin referencia) en lo que concierne a los lenguajes naturales, 
coloquiales o de palabras. Pero también existen aspectos retóricos (generalmente 
somos persuadidos por elementos que no intervienen en la determinación de 
validez), y materiales (el medio auditivo propio del lenguaje verbal-oral hace 
intervenir elementos prosódicos y pragmáticos que no forman parte del contenido 
conceptual, y que son eliminados en el medio escrito). Por estas razones, se 
entregó a la tarea de construir un lenguaje artificial, un medio de expresión del 
cual todas estas deficiencias sean eliminadas, de forma que las relaciones lógicas 
entre contenidos sean claramente perceptibles. Para Frege, entonces, la lógica y 
los formalismos son, desde una perspectiva epistemológica, herramientas o 
artefactos cognitivos que nos permite realizar ciertas operaciones complejas que 
no podríamos realizar sin su ayuda. 

En nuestra presentación nos proponemos brindar al problema de las 
relaciones entre lógica y psicología un marco o encuadre de abordaje que, sin 
perder de vista la especificidad de la lógica como disciplina formal, otorgue una 
respuesta a la pregunta acerca de qué es lo que hacemos cuando hacemos 
manipulamos signos y calculamos a través de formalismos. Se trata de una 
aproximación cognitiva a los sistemas formales y formalismos. Los examinaremos 
como instrumentos que sirven para contrarrestar ciertos sesgos cognitivos 
(cognitive biases) o sesgos del razonamiento en las operaciones inferenciales que 
son llevadas a cabo en la práctica argumentativa, tanto en la vida cotidiana como 
en las ciencias formales y empíricas. ¿Nos proveen de cierta ganancia los 
formalismos por sobre los lenguajes naturales? ¿Pueden ayudarnos a 
contrarrestar las deficiencias de nuestras formas de pensar intuitivas? ¿Pueden 
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ayudarnos a sobreponernos a ciertos sesgos cognitivos (cognitive biases)? Estas 
son algunas de las preguntas que pretendemos abordar, a través de las tesis 
defendidas por Frege a finales de siglo XIX y algunos de los lógicos más 
relevantes de siglo XX, y un conjunto de resultados obtenidos en psicología 
experimental durante las últimas décadas. Mostraremos que, como ya Frege 
señalaba, las características físicas, perceptivas, o, en otros términos, la 
empiricidad misma de los sistemas notacionales, no son sencillamente relevantes 
desde el punto de vista cognitivo, sino fundamentales. 

 
Palabras clave: lógica - formalismos - sistemas notacionales - herramientas 
cognitivas 
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EL ARCHIVISTA 
Autora: Candelero, Rosanna 
cande.rosanna@gmail.com 

Resumen 

El presente trabajo es un producto parcial de PID 2014-2017 Cód PSI 
299: Biopolíticas y Actualidad. Producción discursiva en la prensa escrita 
argentina. Directora Dra. E. Emmanuele. SCyT Fac Psicología UNR, y de PID 
2015-2018 Cód. IPSI 315: Perspectivas de la identidad y el género en el campo 
del psicoanálisis. Identificación y sexuación. Directora S. Splendiani. SCyT Fac 
Psicología UNR  

Se propone desplegar los argumentos que conducen a la producción de una 
innovadora estrategia metodológica con la que se abordan las investigaciones 
mencionadas: la artesanal confección de un singular archivo como modo de 
recolección y producción de datos. Esta alternativa metodológica fue inspirada en 
la lectura de los textos del célebre Michel Foucault en los que el filósofo francés 
reflexiona sobre su manera de recortar un objeto y forjar un método de análisis 
para llevar adelante sus investigaciones. El archivo en cuestión resulta así un 
método de elaboración y de lectura de la materialidad discursiva escogida para el 
análisis. Un archivo documental, de colección propia, construido y organizado a 
partir de los ejes o palabras claves, y que tiene como propósito conseguir no 
quedar atrapado en las fauces del pasado, ni caer en el riesgoso gesto 
clasificatorio.  

 
Palabras clave: archivo ï  propuesta metodológica ï  investigación 
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LO FEMENINO. DEVENIR MUJER Y NEOLIBERALISMO 
Autora: Colovini, María T  
maritecolovini@gmail.com 

Resumen 

Relacionar lo femenino planteado desde el psicoanálisis con el devenir 
mujer de la política.  

Ubicar  intersecciones entre política y psicoanálisis 
Realizaré una investigación bibliográfica acerca de  lo femenino en fuentes 

primarias: Freud y Lacan. Asimismo, trabajaré autores que, desde la filosofía 
política, ubican el devenir mujer (Deleuze, Guattari, 2002) y la feminización de la 
política (Buttler, 2007).  

A través de los matemas de la sexuación, (Lacan, 1981), intentaré ubicar el modo 
en que lo femenino puede ponerse en cruz para limitar al universal fálico (Lacan, 
1970). Finalmente, al situar la relación de exclusión del discurso capitalista 
respecto a lo femenino, podremos definir al devenir mujer de la política como un 
polo de resistencia (Deleuze, Guattari, 2002) y refugio frente al neoliberalismo 
actual.  

 

Palabras Clave: Femenino. Devenir mujer. Neoliberalismo. 
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LA CONVENIENCIA DE LA POSICIÓN DE RECIENVENIDO EN LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL SUPERVISADA 
Autor: Contino, Alejandro Martín  
martincontino@gmail.com  

Resumen 

 Esta ponencia forma parte de la investigación Las prácticas en terreno: 
problemáticas y tensiones (Directora: Dra. Elsa Emmanuele), PID 2015-2016 Cód. 
1PSI 310, SCyT, UNR, y aborda algunas vicisitudes de la tarea que se despliegue 
en un terreno por el que un equipo de practicantes transita en el marco de la 
Práctica Profesional Supervisada (PPS).  

Tanto la práctica en sí misma, como el equipo y el terreno requieren de un 
estudio y una reflexión crítica, de manera de formalizar algunos de los rasgos 
específicos que se repiten en muchas de estas experiencias. Aquí se abordan 
solamente algunas de las especificidades que caracterizan al terreno y a la 
práctica.  

En primer lugar, puede decirse que el terreno en el que se realiza la PPS, 
casi siempre preexiste a la llegada del equipo de practicantes. Tiene su historia, 
sus devenires, sus actores (trabajadores/as, beneficiarios/as o usuarios/as, etc.) y 
sus modalidades de funcionamiento. Además, se compone de una diversidad de 
elementos heterogéneos, diferentes entre sí, que le otorga un carácter complejo. 
Esto no les impide a dichos elementos entrar en una relación productiva entre sí, 
estableciendo un agenciamiento a partir de su multiplicidad (Deleuze, 2005). Así, a 
pesar de la alteridad que presentan estos elementos entre ellos, conforman una 
cierta unidad, algo del orden de lo común (Espósito, 2012), que mantiene a su vez 
relaciones con lo macro, con otros elementos y fuerzas que se encuentran más 
allá de ese terreno (Emmanuele, 2002).  

Tanto la existencia previa del terreno en donde se realiza la PPS, como la 
complejidad que se encuentra detrás de su aparente unicidad, genera en 
ocasiones que el equipo de practicantes llegue allí con una doble sensación: de 
extranjeridad, de ajenidad, por un lado; y de tardanza, de demora, por otro. 
Además de que el lugar se encuentra generalmente en marcha, no suele tener 
contemplado un lugar puntual o una función específica para el equipo que recién 
llega, lo cual ocasiones dificultades para insertarse y comenzar la práctica. Esto es 
lo que podría concebirse como la posición de recienvenido, tomando el 

neologismo utilizado por el escritor argentino Macedonio Fernández (2004).  

Ahora bien, si bien esta posición es susceptible de generar algunas 
desventajas, ofrece sin embargo una serie de conveniencias tanto para transitar 
por el terreno como para desplegar, en el momento oportuno, la tarea que 
constituya el aspecto principal de la práctica profesional.  

Por otro lado, se propone para el cierre de toda Práctica Profesional 
Supervisada, la escritura y entrega de un informe que explicite la tarea realizada y 
el análisis del equipo al respecto. Para que éste dé cuenta de los aspectos teórico-
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técnicos de la práctica profesional, y simultáneamente, sea accesible a quien no 
cuenta con estudios en Psicología (Director/a del ámbito de trabajo, 
trabajadores/as, usuarios/as, beneficiarios/as, habitantes del barrio, etc.), se 
contemplan algunas recomendaciones también de Fernández en torno a la 
escritura.  

Por último, se remarca la exigencia de la ética en toda práctica profesional 
supervisada, sin que esto obstaculice la sensibilidad por lo estético (Fernández, 
2004). 
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LA MECÁNICA DE LA ERÓTICA ANUDADA AL DESEO 
Autores: Méndez, Fiama y Tamous, Ciro  
fiama.mendez@hotmail.com 
 
Resumen 
 

Entre los años 1962 y 1965, período en el cual Jaques Lacan dicta su 
seminario sobre la Angustia, define al objeto a como resto de la operación 
significante en la que el sujeto se produce. Al mismo tiempo y a partir de introducir 
la vía especular, el objeto es situado también como resto de la dialéctica 
especular.  

En este intersticio es posible leer una primera tesis donde la angustia, no es 
suscitada por la falta sino por la desaparición de esa falta, punto en el que un 
objeto obtura la hiancia, y marco que según el autor revela la estructura misma de 
la angustia. 
Tras proponer estas consideraciones Lacan va a definir al Psicoanálisis como una 
práxis de la erotología, de lo que se trata es del deseo y la constitución del sujeto 
en el campo del Otro, el cual en esta misma operación aparecerá como barrado, 
siendo el objetivo dar cuenta de la mecánica de la erótica anudada al deseo. 

El objeto queda situado en una antecedencia lógica, esto permite 
argumentar la función del duelo en inaugural relación con el deseo que permite ir 
más allá de Freud. 

Es así como a nivel metodológico se propone la exploración de las diversas 
vías introducidas por el autor para delimitar las características del objeto a y 
haciendo uso del concepto de praxis, se propone como objetivo abordar y precisar 
la relación instaurada entre el deseo, el goce y la erótica como recorrido particular.  
 
Palabras Claves: Psicoanálisis ï erotología ï praxis - angustia.  
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LA NARRATIVA TERAPÉUTICA Y  EL  LENGUAJE DE LOS DERECHOS 
Autor: Sklarevich, Sergio   
ssklarev@hotmail.com.ar  

 
Resumen 
 

Para Eva Illouz, el mandato de la cultura terapéutica de esforzarse por 
generar niveles cada vez más altos de salud y autorrealización genera narrativas 
del sufrimiento que moldean las formas de autocomprensión e interacción social.    

En tanto en que el yo es para esta autora una forma profundamente 
institucionalizada, la narrativa terapéutica de la personalidad se halla en un punto 
de empalme entre el mercado y el lenguaje de los derechos.   

El objetivo de nuestro trabajo es describir la forma en qué dicha narrativa 
terapéutica de la personalidad encuentra anclajes pero  también limites en el 
discurso jurídico.   Para lo cual consideraremos la Ley Derecho de los Pacientes y 
Consentimiento Informado, Nº 26.529 (2009) y la Ley Nacional Salud Mental, Nº 
26.657 (2010).  

Tendremos en cuenta, por otra parte, como telón de fondo, el proceso de 
medicalización creciente que padece la civilización actual, en el cual cada vez más 
conductas, emociones y cogniciones son patologizadas.   
 
Palabras clave: narrativa terapéutica de la personalidad; derechos de los 
pacientes; medicalización.    
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA FORMACIÓN EPISTEMOLÓGICA DEL 
PSICÓLOGO EN EL PLAN 2014  
Autores: Mengo, Carina; Mariatti, Ariadna; Zamboni, Lucrecia; Berón, 
Daniela; Pontelli, Malena y Sancho, Lucas 
carinamengo@yahoo.com.ar 
 
Resumen 
 

Esta ponencia presenta avances de una investigación que propone describir 
e historizar la formación epistemológica del psicólogo en la Carrera de Psicología 
de la Facultad de Psicología (UNR). El trabajo actual se inscribe en el proyecto de 
investigaci·n ñFormaci·n epistemol·gica del psic·logoò (PSI 333) dirigido por el 
Dr. Andrés Cappelletti y continúa indagaciones previas (Mariatti, Mengo, 2016; 
Sancho, L., Mingorance,V., 2015) realizadas en torno al análisis de las asignaturas 
del Área Histórica Epistemológica del nuevo Plan de Estudio 2014. 

Con el objetivo de producir conocimiento respecto del modo en que se ha 
reconfigurado la formación epistemológica en dicho Plan, se indagan 
investigaciones generales sobre el proceso de acreditación de las carreras de 
Psicología en Argentina, documentos institucionales que dan cuenta de las 
características específicas de dicho proceso en la carrera de Psicología (UNR) y 
diferentes visiones de actores partícipes en la concreción del nuevo Plan de 
Estudio.  

Para esto es preciso tener en cuenta la resolución ministerial 343/09 a 
través de la cual se diseña y se estipulan los contenidos curriculares básicos y los 
estándares necesarios para la acreditación de las carreras de Psicología. 

La metodología utilizada se relaciona con estrategias de análisis 
documental que se aplican tanto a los textos recopilados (investigaciones, 
documentos institucionales), como a los textos producidos mediante la 
desgrabación de entrevistas.  

Los ejes del análisis documental apuntan a establecer relaciones posibles 
entre contenidos mínimos del Área Histórica Epistemológica del nuevo Plan de 
Estudio, programas curriculares del Área en el período 2014- 2017, y visiones de 
referentes que formaron parte del proceso estudiado. 
 
Palabras clave: Formación epistemológica ï Psicología - Historización 
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IRONÍA ESQUIZOFRÉNICA. IRONÍA SOCRÁTICA 
Autora: Serra, Ana María 
serraanamaria@yahoo.com.ar 

Resumen 

Este trabajo tiene por objetivo revisar el concepto de ironía esquizofrénica 
desde la teoría psicoanalítica, para luego problematizar el lugar del analista. 
Recuperando la propuesta de Martín Alomo (2012), entendemos que en la 
opacidad del lenguaje esquizofrénico se evidencia la elección irónica 
esquizofrénica en tanto  acabada muestra de un uso del lenguaje que rompe con 
el principal fundamento del lazo social, dado que consiste en ubicar la consistencia 
lógica en el campo del Otro y así denuncia  que todo discurso sólo es semblante, 
he ahí entonces,  su ataque  a los semblantes discursivos (Alomo, 2012). De esta 
conceptualización, lo propio del ironista es romper las olas de la continuidad, 
habita la discontinuidad, y la habitaé ácontinuamente! Parad·jicamente la 
discontinuidad  deviene la única continuidad que posee. Por lo demás, se trata de 
una continuidad de la discontinuidad encarnada en la subjetividad propia del 
ironista. Es así que queda próximo a la nada y la vacuidad. Justamente estas ï
según Kierkegaardï son las características del ensimismamiento. El aburrimiento 
del ironista es la manifestación de su posición ensimismada.  

Ahora bien, esto tiene diferentes implicancias en la posición del analista, ya 
que la ironía del sujeto esquizofrénico es dada a la escucha del analista como un 
saber no supuesto, sino expuesto del lado del sujeto. Si bien la ironía es opaca, 
ñllenaò, la también escoge, dice Kierkegaard; siendo el analista testigo de ese 
particular modo electivo. Es así que siendo el analista secretario y, además, 
ñtomar su testimonio al pie de la letraò, dice Lacan, estamos en condiciones de 
formular que  no se trataría entonces de lo mal perturbada que esté la relación del 
esquizofrénico con el mundo por sus desataduras (Lacan, 1984:296). De lo que se 
trata es de la posición que tenga en relación al lenguaje, específicamente al decir 
irónico, ese decir que seguramente desata del mundo. Su ataque es a los 
semblantes discursivos. Planteamos provisoriamente: el lugar del analista es ñla 
puesta en forma de la iron²aò. Ah², donde no sabe, no gozaé  ótoma notaô, se hace 
secretario de un componente del relato ir·nicoéese que escogeéproducido como 
algo que emerge y que pertenece a la singularidad de la ironía esquizofrénica en 
tanto saber expuesto, en un ñentreò paciente y quien lo escucha en ese lugar que 
se llama analista. 

Concluimos que la diferencia con el Sócrates de Kierkegaard, tanto el 
ironista- Sócrates como el esquizofrénico logran poner algo al descubierto 
respecto de su falta de interés, y hacen  tambalear toda estabilidad de los 
discursos desde una posición por fuera de ellos. Sin embargo, mientras Sócrates 
ejerce, profesa, despliega  la ironía, fundamentalmente revela una falla en el 
saber,   la práctica del esquizofrénico resulta irónica para aquellos que la reciben, 
cualquiera que esté posicionado en la realidad  orientada por valores e ideales 
consensuados, y organizada discursivamente. La ironía esquizofrénica se recibe. 

Palabras Clave: Ironía ï Kierkegaard ï Sócrates ï esquizofrenia - psicoanálisis 
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CULTURA, SUBJETIVIDAD Y EXCLUSIÓN EN ADOLESCENTES Y JÓVENES 
Autores: Real, Patricia, Adad, Guillermo, Musa, María del Carmen, Bolla, 
Liliana, Ballanti, Inés, Cárcamo, Ignacio, Domínguez, Ramona y Ominetti, 
Liliana 
psicadad@yahoo.com.ar 

Resumen 

El eje de investigación se focaliza en la producción de subjetividad en las 
realidades sociales, laborales, políticas y culturales de grupos de jóvenes y 
adolescentes de la ciudad de Rosario que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. Analizamos, entonces, la situación actual de los grupos de 
adolescentes de entre 16 y 30 años, buscando indagar en la perspectiva de estos 
actores sociales, la ñnaturalizaci·nò de lo instituido, los est§ndares de desempe¶o 
con los que intervienen y los diferentes niveles de exclusión. En consecuencia, 
especificamos tanto los vínculos de poder entre los grupos (y cómo incide en ellos 
la violencia y el delito) como las relaciones que se establecen con las instituciones 
tradicionales (familia, escuela y trabajo), en función de las nuevas demandas 
culturales y sociales. En tal sentido, examinamos, en lo singular, la enunciación de 
aquellos problemas sociales, laborales y educativos que propicien la generación 
de una ética de la responsabilidad y de la cohesión social. Investigamos las 
dinámicas socio-institucionales de Rosario que en ocasiones dificultan y/o 
vehiculizan  la articulación de distintos dispositivos destinados a la constitución de 
estrategias sociales y educativas destinadas a los jóvenes. Finalmente, el objetivo 
será el de comunicar los resultados obtenidos a los diversos protagonistas del 
entramado social, educativo y judicial, implicados directa e indirectamente en la 
problemática, con el propósito de diseñar las políticas adecuadas para el logro de 
una cohesión social. Para implementar esta investigación, la estrategia 
metodológica que utilizaremos es de índole cualitativa y se basa en la aplicación 
de un Análisis Institucional, Microsocial y Micropolítico (Tarde, G., Monadología y 
Sociología, 2006; Deleuze, G., Mil mesetas, 1988). También empleamos porciones 
de datos cuantitativos secundarios existentes y ñestudio de casoò ya que este 
trabajo persigue el análisis intrínseco del fenómeno de estudio e intenta mejorar la 
comprensión del mismo. De tal modo, otra de las estrategias principales será  la 
entrevista y se agrega la exploración de documentos diversos (antecedentes, otras 
investigaciones, etc.). Cabe mencionar tambi®n el trabajo ñen terrenoò que se 
realiza con adolescentes alojados en la cárcel de menores IRAR, llevado a cabo 
por estudiantes con la supervisión y guía de docentes e investigadores. Como 
resultado de lo antedicho,  surgirán potenciales aplicaciones que se materializarán 
en la comunicación de resultados a través de los dispositivos socioeducativos con 
los que este equipo cuenta en el ámbito de la Dirección Provincial de Justicia 
Penal Juvenil de Santa Fe, en colaboración con el Programa Nacional de 
Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación de la Nación y Programa de 
Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario; de la misma 
manera, participan organizaciones sociales como el Centro Comunitario El 
Progreso, la Vecinal 22 de Julio y el Club Social, Cultural y Deportivo de Barrio La 
Guardia.  



 
 

62 
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EL TRABAJO NEGATIVO DEL YO 
Autores: Ciurluini Julieta, Fiocchi Antonela, Palavecino Andres 
ciurluinijulieta@gmail.com 

Resumen 

ñEl trabajo negativo del yoò intentar§ acompa¶ar las vicisitudes de la 
Verneinung, atravesando las primeras postulaciones freudianas al respecto y una 
lectura por parte de Lacan en sus desarrollos respecto a la función imaginaria del 
yo. 

La función del yo en el análisis introduce, vía una tópica de lo imaginario, al 
problema de las relaciones entre el simbolismo y lo real, allí mismo donde la 
estructuración del ego como desconocimiento marca los virajes de la palabra en la 
dinámica analítica. Pero entonces, ¿en esa forma primera, cuya conquista es 
requerida por el desarrollo, se trata exclusivamente de una imagen estatu(t)aria? 
¿Podemos reducir el yo a un principio de orden y coherencia que aportaría la 
correspondencia Innenwelt-umwelt? Paradoja en la que el dominio imaginario 
permite ubicar, a la vez que constituir, lo que es y lo que no es del yo. 

Siguiendo la lectura del Seminario Los Escritos técnicos de Freud, la 
distinción necesaria entre denegación y negativismo servirá de coordenada para 
ubicarnos en relación a la Behajung. Podríamos también decir aquí, aquella 
dificultad constituida por la articulación de lo simbólico y lo imaginario en la 
constitución de lo real.  

Palabras clave: estatutaria - denegación - negativismo - yo 
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SIGNIFICACIONES IMAGINARIAS SOBRE LAS MUJERES. ANÁLISIS DE 
DISCURSOS DE VARONES DESDE EL PSICOANÁLISIS CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO 
Autoras: Peretti, María Laura y Fernández Boccardo, Marta  
mafeboc300@hotmail.com; mlaura.peretti@hotmail.com 

Resumen 
 

El escenario que presenta la llamada ñera del neoliberalismo globalò 
caracterizado por  la lógica del mercado, el control social y las biopolíticas de las 
poblaciones, instalan  procesos en los cuales la construcción de las subjetividades 
se torna central.  Estos procesos han provocado importantes transformaciones en 
las subjetividades y en las instituciones, por lo cual es de suma urgencia 
contextualizar y reinterpretar   instituciones tales como ñla familiaò, ñla parejaò, as² 
como los vínculos intersubjetivos muchas veces caracterizados por la violencia. 
Numerosas disciplinas abordan el estudio de estas transformaciones sociales y las 
nuevas problemáticas que producen incluidos los cambios a nivel de la 
subjetividad. Tanto la Antropología, como la Sociología, la Filosofía, el 
Psicoanálisis y los Estudios de Género producen aportes que implican cambios 
paradigmáticos que se alejan del modelo de individuo aislado propio de la ciencia 
de la modernidad, y que nos permiten pensar la complejidad de las construcciones 
subjetivas de la era globalizada y sus efectos en las representaciones sociales. 

Partimos de los desarrollos teóricos del filósofo Cornelius Castoriadis quien 
nos dice que la sociedad otorga existencia a un mundo de significaciones, y ella 
misma es la referencia a ese mundo. ñLa instituci·n de la sociedad imprime un 
magma de significaciones imaginarias sociales, que podemos y debemos llamar 
mundo de significacionesò. (Castoriadis, 2013).  

En este sentido, la cultura patriarcal ha instalado modos de ver, sentir y 
pensar en donde las mujeres han sido objeto de violencias desde diferentes 
ámbitos, ya sea en la esfera privada como en la pública. Estas violencias tienen 
años de historia, violencias construidas en función de mitos, creencias, 
estereotipos que colocan a las mujeres en lugares de sometimiento y a los 
varones en lugares de poder y de dominación.  

Objetivos: Conocer las significaciones imaginarias sobre las mujeres que 
subyacen en las palabras de varones desde el espacio de la clínica.  
Reconocer en estas significaciones imaginarias sobre las mujeres, los mitos, 
creencias y estereotipos y relacionarlos con la cultura patriarcal y neoliberal. 

Metodología: A través del análisis del material recopilado en entrevistas y 
registros de reuniones grupales  de los discursos de varones en diferentes 
ámbitos, entre ellos la cárcel, donde hablan de sus malestares, de sus vínculos, de 
sus insatisfacciones.  

El trabajo de reelaboración del material recopilado consiste en el análisis e 
interpretación del mismo con el fin de reconocer las significaciones imaginarias 
sobre las mujeres. Estas significaciones serán contextualizadas en función de las 
diferentes generaciones, clases sociales, regiones, cultura familiar y  otras 
variables y categorizadas para poder teorizar sobre ellas. 
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La investigación está en marcha,  ya se ha recogido el material discursivo y 
se están realizando las lecturas e interpretación de las mismas. Aún no se llegó a 
la etapa de las conclusiones. 
 
Palabras clave: significaciones imaginarias- género-masculinidades 
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DUELO: ¿DESMENTIDA O DOLOR? 
Autora: Mirta L. Fernández 
mirtalfernandez@hotmail.com 
 
Resumen 
 

El objetivo principal de este trabajo es seguir el hilo de Ariadna de la 
desmentida desde los primeros tiempos del duelo hasta el tiempo de la inscripción 
de la falta de objeto. Se trata de un cambio de posición que implica que la 
ausencia del objeto se transforme en falta de objeto. Esta falta recae sobre el 
sujeto bajo el modo de la castración.  

La época insta a una resolución rápida del duelo, ante lo cual la desmentida 
se presenta como inherente a esa rápida resolución, y deja al sujeto ante el riesgo 
de quedar estancado bajo formas melancólicas. Esas formas melancólicas quedan 
representadas en la nostalgia; por ejemplo, lo buenos que eran aquellos tiempos 
en que el objeto estaba. Salir de esa trampa narcisista ðel sujeto se defiende 
contra viento y marea de la castraciónð implicaría aceptar la pérdida y el 
consecuente dolor psíquico que se experimenta por el vacío que ella deja.  

El marco teórico en el que se inscribe este trabajo ðproducto de la 
investigación para mi tesis de Doctorado en Psicologíað es el del psicoanálisis, y 
su metodología es indiciaria. Indicio que al ser leído se transforma en letra, la cual 
aspira a arribar a ciertas conclusiones que respeten su carácter de provisionalidad. 

Palabras clave: Duelo, desmentida, castración, dolor.  
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LA INSTANCIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO INTEGRADOR FINAL EN LA 
FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA: ¿SUBVERSIÓN DE LA LÓGICA DEL 
EXAMEN? 
Autor: Laus, Ivonne; Gómez, Miguel Ángel  y Gómez, Fernando  
lausivonne@hotmail.com 

Resumen 

La presente ponencia se enmarca en el PID 2016 La formación profesional 
en psicología en carreras universitarias de Rosario. Dispositivos de evaluación y 
prácticas discursivas en la legislación vigente, Cód. 1PSI345 SCyT, UNR 
(Directora: Dra. Ivonne Laus), el cual problematiza y analiza críticamente la 
formación profesional de los/as psicólogos/as y los posibles puntos de resistencia 
al sistema actual de obediencias al que responden estas carreras universitarias. 

Desde el año 2014 se incorpora al Plan de Estudios de la carrera de 
Psicología (UNR), la asignatura N° 33: Trabajo Integrador Final (TIF), incluida en 
el Área de Práctica Profesional, que contiene también la asignatura N° 32, Práctica 
Profesional Supervisada (PPS). Su defensa es condición de titulación para el/la 
futuro/a psicólogo/a.  

El TIF busca articular los interrogantes sobre las certezas institucionales, 
disciplinares y teórico-epistemológicas de la formación teórica en Psicología, y de 
la experiencia realizada en la Práctica Profesional Supervisada, por lo que 
requiere de un proceso de reflexión, de elaboración y de escritura que habilite la 
producción de un texto propio, según los intereses académicos de cada 
estudiante. 

Cada Trabajo Integrador Final es defendido por su autor/a de manera oral, 
frente a un Tribunal Evaluador conformado por tres docentes, quienes deben 
completar previamente de manera individual una grilla de evaluación ïque 
entregarán al estudiante días previos a la defensa- en la que figuran comentarios, 
observaciones o sugerencias, respecto de cuestiones formales, epistemológicas, 
metodológicas, teóricas, etc., sobre el TIF. La defensa se erige así como el 
corolario de una producción escrita y de una trayectoria por la carrera universitaria. 

Es objetivo de este trabajo, analizar y reflexionar sobre las características 
que diferencian la instancia de la defensa del TIF de las que se observan en el 
examen final del resto de las asignaturas teóricas de la carrera, basado en la 
evaluación de los contenidos del Programa.  

Foucault (2004) plantea que el examen es una técnica disciplinaria que 
combina la sanción normalizadora y la vigilancia jerárquica, al interior de un 
establecimiento que busca encauzar las conductas de una multiplicidad finita de 
individuos (Deleuze, 2014). ñEs una mirada normalizadora, una vigilancia que 
permite calificar, clasificar y castigarò(Foucault, 2004, p. 189). La asimetr²a en las 
relaciones de poder que se juegan entre los actores de un examen, y el saber 
como algo que sólo posee quien se encuentra en el lugar de mayor jerarquía, 
caracterizan esta instancia. 
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Las conclusiones giran en torno a estas diferencias cualitativas, en la 
medida que la defensa se propone como una instancia de diálogo, en donde el/la 
estudiante da cuenta de un tema sobre el cual indagó de forma autónoma, desde 
una posición ética y sosteniendo un estilo propio, erigiéndose como un interlocutor 
legítimo (Zizek, 2014).  Por lo tanto, lejos de diagramar relaciones de poder 
asimétricas, a la manera de un examen, se basa en la construcción conjunta -
entre estudiantes y docentes- de una actitud crítica, donde todos los actores 
cuentan con la posibilidad de exponer una postura propia, intentando subvertir la 
lógica tradicional del examen. 

Palabras clave: Área de Formación Superior- Psicología- Trabajo Integrador 
Final- Examen- Defensa Oral.  
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LAS PASIONES ANTE LA LÓGICA EMPRESARIAL 
Autoras: Nogués, Gabriela; Gorr, Virginia y Rebecchini, Ana María 
gabrielanogues@yahoo.com.ar 
 
Resumen 
 

Reflexionar sobre la idea de subjetividad en tiempos de neoliberalismo. 
Tomar conciencia crítica de la violencia del pensamiento hegemónico sobre la 
subjetividad y sus pasiones. Cuestionar la idea del sujeto del siglo XXI desde el 
paradigma de la alteridad y su relación con las pasiones. 

Análisis de textos con vistas a esclarecer diferentes líneas argumentativas. 
Reflexión crítica y registro de contenidos teóricos y de categorías utilizadas.  

Con el surgimiento del liberalismo en el siglo XVIII se gestó el sujeto 
moderno, se convirtió su cuerpo en el límite de la individualidad y con ello se 
produce el repliegue del sujeto sobre sí mismo. Así en Descartes, el sujeto es el 
ego cogito cuyas pasiones son efectos de la maquinaria del cuerpo que deben 
controlarse con la razón; esta idea está presente en los pensadores de este siglo, 
quienes buscan someter las pasiones a leyes objetivas para permitir la  
previsibilidad del sujeto social. El neoliberalismo del siglo XX quebranta la 
constitución simbólica del sujeto  atravesándolo con nuevos dispositivos de control 
y evaluación (biopolítica). Al lado de su aspecto destructivo es necesario dar 
cuenta de su aspecto constructivo, la emergencia de una subjetividad que no se 
piensa escindida y habita un cuerpo tecnológico. El resultado es un sujeto que se 
desconoce a sí mismo (¿o no le interesa conocerse?) y de esta manera se 
legitima la participación de un intermediario (daimon) para gestionar su propia 
vida, lo que lo identifica con la lógica empresarial.  Las pasiones se deben atenuar, 
se las debe controlar - ya no a partir de la razón práctica- sino a partir de modelos 
de vida que buscan la felicidad como imperativo.  
Conclusiones: La postura neoliberal se mantiene dentro de un pensamiento 
hegemónico y refleja la violencia epistémica negadora de la alteridad, las pasiones 
y de la subjetividad/otra. Ante ello planteamos resistencia crítica frente a esta 
subjetividad que se somete a lo efímero, al consumo, a la indiferencia.  
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REFLEXIONES ACERCA DE LA CONSTRUCCION DEL CUERPO TEORICO-
METODOLčGICO DEL PSICOANALISIS: ANĆLISIS DEL TEXTO ñEL 
TRABAJO DEL SUE¤Oò (FREUD, 1900) 
Autores: Taglioni, Romina; Umansky, Carolina; Paris, Laura; Gerlero, Sandra 
y Temporetti Félix  
romina.taglioni@gmail.com 
  
Resumen 
 

La formaci·n del psic·logo, con la creaci·n del Mercosur (Mercado Com¼n 
del Sur), se enriquece con el debate sobre el establecimiento de criterios comunes 
que permitan la integraci·n en el ejercicio profesional para la regi·n. Los 
documentos elaborados en 1998 y 2001 con este fin, destacan tanto el desarrollo 
de competencias profesionales, cuanto la consolidaci·n de una formaci·n que 
genere conocimientos sobre los procesos psicol·gicos b§sicos, las teor²as y 
sistemas psicol·gicos, las perspectivas epistemol·gicas que las fundamentan, y la 
ense¶anza de la investigaci·n cient²fica y las t®cnicas metodol·gicas. En el mismo 
sentido, es expl²cita la trascendencia y relevancia de la ense¶anza de la 
metodolog²a de la investigaci·n en la normativa del Ministerio de Educaci·n 
argentino, que rige los contenidos curriculares b§sicos para la formaci·n en 
Psicolog²a. En virtud de ello puede afirmarse que la indagaci·n de la formaci·n en 
la investigaci·n cient²fica en la Psicolog²a, nos ubica en un espacio de 
confrontaci·n y contradicciones vinculado con la definici·n intr²nseca al perfil 
profesional. La disciplina se ha conformado hist·ricamente por diversos proyectos, 
paradigmas y programas que constituyen la teor²a psicol·gica sosteniendo, en la 
producci·n de conocimientos, metodolog²as dis²miles como m®todos 
heterog®neos. En el marco de la reflexi·n acerca de la metodolog²a de la 
investigaci·n en la formaci·n del psic·logo, este trabajo forma parte de un 
proyecto m§s amplio denominado ñLa construcción de la metodología de la 
investigación en teorías vigentes de la disciplina. Los debates teóricos y 
metodológicos como base para una pedagogía de la enseñanza de la Metodología 
de la Investigación en Psicología. (Facultad de Psicolog²a, UNR)ò que se propone 
indagar y sistematizar el desarrollo de la investigaci·n en diversas teor²as 
sustantivas de la Psicolog²a que, adem§s de asentar los fundamentos de la 
disciplina, conforman modalidades vigentes en el quehacer de la investigaci·n. 
Estableciendo un marco temporal que arranca en el momento de la constituci·n de 
estas teor²as, se analiza en esta presentaci·n el modo en que ha elaborado la 
metodolog²a de la investigaci·n el Psicoan§lisis. En este sentido el encuentro 
entre psicoanálisis y metodología de la investigación se complejiza habida cuenta 
que al interior de la comunidad psicoanalítica existe un variedad de escuelas y 
tradiciones, cuyos puntos de bifurcación y debate, muchas veces se encuentran 
relacionados con discusiones epistemológicas y metodológicas. En particular este 
escrito pretende examinar y especificar los procederes metodol·gicos del texto ñEl 
trabajo del sue¶oò escrito por Freud en 1900. Se dise¶a un estudio descriptivo y 
hermen®utico, con estrategias de an§lisis documental. An§lisis interpretativos 
preliminares muestran que la producción de conocimiento en el psicoanálisis 
plantea un  anudamiento entre teoría, práctica y clínica. A su vez práctica e 
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investigación no se recubren sino que existe un punto de divergencia entre la 
práctica clínica y el proceso investigativo. 
 

Palabras clave: Metodología ï Psicoanálisis ï Investigación ï Formación en 
Psicología 
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UN RELATO DE EXPERIENCIA ACERCA DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 
DEL DETERIORO COGNITIVO EN UNA POBLACIÓN ADULTA DE LA CIUDAD 
DE ROSARIO  
Autores: Cervigni, Mauricio ; Alejandro, Florencia ; Alfonso, Guillermo ; 
Ardizzi, Magalí ; Delorenzini, Paulina ; Novo, José ; Romagnoli, Sofía y 
Martino, Pablo 
mcervgini@gmail.com 

Resumen 

        Dicho trabajo se enmarca en la I Campaña de prevención del deterior 
cognitivo en adultos. El objetivo general es el de poder mostrar cómo se puede 
trabajar desde la Psicología cognitiva y neuropsicología en programas de 
prevención del deterioro cognitivo en sus múltiples formas a través de campañas 
de información y de concientización. Asimismo, como objetivo secundario, se 
pretende orientar a los alumnos que participan de la misma forjando una mirada 
epidemiológica acerca de las nuevas problemática demográficas, es decir, del 
envejecimiento de nuestra población adulta y de su calidad vida y de que se puede 
hacer al respecto desde la psicología. El resultado de su gestación ha sido 
completamente revelador, pues se ha diagramado una verdadera micro-
organización de estudiantes y docentes  para llevar a cabo la primera campaña de 
prevención del deterioro cognitivo a través de un trabajo de formación de 
operadores de campo y con una logística innovadora y prolífica. La metodología 
escogida es de tipo cuantitativo, con una fase de recolección de información por 
cuestionario y luego a través de la aplicación de una prueba de screening (Allegri, 
1999). La población estudiada será de hombres y mujeres mayores de 50 años de 
edad, sin patología ostensible. La muestra se constituirá de forma azarosa por 
disponibilidad. Los resultados obtenidos servirán para validar la prueba Mini 
Mental State Examination Versión Argentina-Rosario. A modo de discusión se 
prevé la generar una propuestas pedagógicas para incentivar a los alumnos una -
nueva forma de trabajo y organización, dando lugar a experiencias enriquecedoras 
y una perspectiva más amplia de su rol y/o labor como fututo profesional de la 
salud mental. 

Palabras clave: Deterioro Cognitivo ï Prevención y Promoción de la Salud ï 
Adulto Mayor. 
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DIFERENTES PERSPECTIVAS DE ABORDAJE MÉDICO DE NIÑOS DE 
ESCUELA PRIMARIA QUE MANIFIESTAN PROBLEMAS CONDUCTUALES Y 
DE APRENDIZAJE 
Autores: Muraca, Francisco; Brunno, Silvina; Mases, Mariela; Aragone, 
Ángeles y Audisio, Eduardo 
eaudisio@unr.edu.ar  
 
Resumen 
 

Este trabajo se inscribe en una investigación más amplia que tiene por 
objetivo estudiar la problemática que se presenta en el ámbito escolar vinculada 
con el tratamiento con psicofármacos que reciben algunos niños en escuelas 
primarias de la ciudad de Rosario, focalizando en aquellos casos en que la 
demanda de intervención médica proviene de la misma institución educativa. La 
investigación se lleva a cabo desde un enfoque cualitativo y la recolección de 
información se realiza a través de entrevistas. En etapas anteriores se trabajó con 
directivos escolares y con médicos pediatras, y se pudieron comprobar distintas 
modalidades de intervención entre instituciones educativas donde concurren niños 
carenciados y escuelas donde asisten alumnos de niveles socioeconómicos 
medios y altos. 

En esta oportunidad las entrevistas se realizaron a médicos especialistas en 
neurología o en psiquiatría de dos ámbitos diferentes. Por un lado, profesionales 
que se desempeñan en la medicina privada en instituciones policlínicas del centro 
de la ciudad, y por otro, médicos que trabajan en vinculación con gabinetes 
psicopedagógicos de escuelas. 

Con el primer grupo mencionado, el tema que principalmente surgió en las 
entrevistas fue el trastorno de atención con hiperactividad (TDAH) como una 
patología de alta prevalencia. En la opinión de estos profesionales el TDAH no es 
un trastorno que pueda diagnosticarse como otras patologías a través de 
indicadores objetivos, para un diagnóstico preciso se requiere un profesional 
médico experimentado y una historia clínica adecuada, contando con la madre 
como informante. Consideran que el tratamiento es farmacológico, que requiere un 
control médico periódico y que puede evaluarse la necesidad de una terapia 
psicológica complementaria. También afirman que cuando no se obtienen los 
resultados esperados, generalmente, es debido a la administración incorrecta del 
medicamento.  

Por otro parte, los profesionales relacionados con los gabinetes 
psicopedagógicos escolares manifestaron que las consultas que reciben están 
vinculadas con la diversidad funcional derivada de la discapacidad o por 
problemáticas subjetivas conductuales. Como ejemplo de conductas que causan 
malestar en la escuela mencionaron: conductas disruptivas, déficit atencional e 
hiperactividad, niños con intereses restringidos y poca integración social. 
Destacaron que el diagnóstico es un tema controversial, especialmente en el 
campo educativo donde puede derivar en un rótulo que termina colocando al niño 
en un lugar diferente. Recomiendan hacer descripciones clínicas coherentes 
puntualizando en la esfera dimensional y no en categorías nosológicas, 
permitiendo planificar la forma de abordar una determinada situación sin 
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estigmatizar al niño. No consideran al tratamiento farmacológico como el primer 
recurso, más bien se pueden utilizar otros como orientación a padres, psicoterapia 
individual o familiar, y modificaciones en las dinámicas escolares. 

Podemos concluir que se observan dos formas de abordaje médico 
distintas, una centrada en la entidad nosológica y en el tratamiento farmacológico, 
y con escasa comunicación con las instituciones educativas, y otra, que por el 
contrario no busca la definición de un diagnóstico que determine una categoría 
nosológica y que no considera al fármaco como la primera instancia del 
tratamiento, sino que más bien propone intervenciones en el contexto familiar y 
escolar respetando la singularidad del niño.  
 
Palabras claves: psicofármacos ï infancia ï escolarización - medicalización  
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FORMACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA EN PSICOTERAPIAS 
GESTÁLTICA, SISTÉMICA Y COGNITIVO COMPORTAMENTAL EN LAS  
CUATRO FACULTADES DE PSICOLOGÍA DE LA CIUDAD DE ROSARIO 
Autores: Brandolín, Diego; Abdo, Juan Carlos; Lagorio, Adriana; Aguilar, 
Ana; Ghione, Silvia; Mattia, Corina; Maccari, Verónica y Paris, Laura  
laurap_408@yahoo.com.ar 
 
Resumen 
 

En la formaci·n acad®mica de las carreras de psicolog²a en la ciudad de 
Rosario se han producido en los ¼ltimos 15 a¶os importantes cambios, debido 
fundamentalmente a la creaci·n de tres universidades privadas, que en t®rminos 
generales plantearon una formaci·n diferencial respecto de la universidad p¼blica. 
Desde sus inicios, las carreras de psicolog²a en las universidades p¼blicas de 
Argentina transmitieron un saber acad®mico centrado en los desarrollos cl§sicos 
de las escuelas psicoanal²ticas vigentes. Asimismo, por fuera de la universidad, y 
desde una retrospectiva hist·rica, han tenido mucha importancia los grupos 
extraacad®micos de psic·logos que fundaron numerosas instituciones de 
ense¶anza y pr§ctica de la psicoterapia. Estos profesionales en algunos casos 
fueron convocados por dichas universidades privadas logrando un singular 
espacio para, entre otras acciones, incorporar a las curr²culas de formaci·n la 
diversidad te·rica y metodol·gica de la psicolog²a. As² la formaci·n sist®mica, 
cognitiva comportamental y (quiz§s en menor medida) gest§ltica han ido ocupando 
un lugar de mayor preponderancia en la formaci·n de grado y en las pr§cticas pre-
profesionales de las facultades privadas. En este sentido, este trabajo se orienta a 
describir la formaci·n universitaria en los modelos de psicoterapias antes 
mencionados caracterizando las modalidades de inclusi·n, perspectivas te·ricas y 
el perfil acad®mico de los docentes responsables. Para tal fin, se dise¶a un 
estudio exploratorio-descriptivo, a trav®s de entrevistas libres a los decanos, 
directores y secretarios acad®micos de las cuatro facultades de psicolog²a (una 
p¼blica y tres privadas) que existen actualmente en la ciudad de Rosario. Tambi®n 
se analizan los planes de estudio y los programas de las asignaturas en las que se 
desarrollan estos contenidos. Resultados preliminares muestran particulares 
diferencias en la inclusi·n de asignaturas con contenidos propios de la 
psicoterapia cognitivo conductual en las facultades privadas, y en menor medida 
sist®micos. Sin embargo, durante los primeros a¶os de existencia (per²odo 1998 ï 
2005) en dos de estas facultades se observa: el uso de c§mara Gesell y la 
presencia de terapeutas sist®micos provenientes de Buenos Aires para la 
formaci·n de los alumnos en una de ellas, y en la otra un plan de estudios con 
fuerte predominancia de contenidos gest§lticos. Ambas situaciones fueron 
cambiando con el correr de estos a¶os. Se reflexiona, entonces, acerca de las 
diferencias cualitativas en las formaciones de grado respectivas, su impronta en la 
formaci·n profesional de los psic·logos graduados en estas cuatro facultades, la 
participaci·n de entidades formadoras extra-acad®micas, y el enfoque que cada 
facultad le otorga a su plan de estudio. La investigaci·n nos va prefigurando un 
escenario con creciente diversidad en la formaci·n profesional del psic·logo en la 
ciudad de Rosario, no solo por las caracter²sticas de cada instituci·n universitaria 
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formadora sino por la incidencia de los grupos de formaci·n y de pr§ctica 
profesional extra-universitarios. Ambas instancias impulsan la formaci·n 
profesional del psic·logo en Rosario generando complejidad y nuevos ejes de 
interpretaci·n y an§lisis.  

 
Palabras clave: curr²cula ï formaci·n - psicoterapia cognitiva-comportamental - 
psicoterapia sist®mica - psicoterapia gest§ltica - diversidad te·rica - metodol·gica 
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LA ENSEÑANZA DE LA EPISTEMOLOGÍA EN LA CARRERA DE PSICOLOGÍA 
DESDE LOS MOMENTOS FUNDACIONALES HASTA EL AÑO 1968. (UNR) 
Autores: Taglioni, Romina; Cappelletti, Andres; Doino, Federico; Elder, 
Nicolás; Ragone, Mariela; Secci, Soledad 
romina.taglioni@gmail.com 

 
Resumen 
 

Este trabajo se incluye en el Proyecto de Investigación titulado PSI 333 
ñFormaci·n epistemol·gica del psic·logoò cuyo director es Dr. Andrés Cappelletti. 
La enseñanza universitaria de la psicología aparece innegablemente vinculada a 
determinaciones ligadas a acontecimientos político institucionales específicos; en 
nuestro caso, la reforma del Plan de Estudio de la carrera de Psicología realizada 
en el año 2014, con motivo de atender a los requerimientos de la Comisión 
Nacional de Educación Universitaria (CONEAU).  

Sin embargo tal reforma amerita ser revisada con el fin de proponer 
modificaciones que contribuyan a mejorar su coherencia y sus articulaciones. 
Entre los puntos salientes de esa revisión nos ocupa el problema de la formación 
epistemológica del psicólogo, profusamente presente en el nuevo Plan. 

Por tal motivo este escrito busca historizar la enseñanza de la 
epistemología presente en la formación disciplinar en la Facultad de Psicología de 
Rosario de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) desde los momentos 
fundacionales hasta el año 1968.  

Para poder llevar a cabo dicho objetivo se ha recuperado datos 
provenientes de los primeros Planes de estudio y los Programas curriculares de la 
asignatura Epistemología (o similares) (1959-1968) indagando los contenidos 
conceptuales, bibliografía  y,  rastreando a su vez, las condiciones  y contextos 
históricos .  

Entre los resultados provisorios se han encontrado Programas de la 
asignatura con una perspectiva descriptiva, internalista y logicista. Esta orientación 
difiere en principio sustancialmente de programas más actuales en donde se 
propone una epistemología fundada en la crítica histórica y sociológica a los 
fundamentos teóricos prácticos de las tendencias actuales en psicología. 
 
 
Palabras clave: Epistemología - Formación ï Planes de Estudioï Programas.  
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IMPACTO DE LA ASIGNATURA PSICOLOGÍA EN EL AMBITO JURIDICO 
FORENSE EN LA FORMACIÓN DE LOS PSICÓLOGOS DE LA FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
Autores: Degano, Jorge Alejandro; Marini, Marisa; Fernandez, Fernanda; 
Reynaldo, Eliana; Olcese, Ma. Susana; Bolmaro, Celeste; Montecchiari, 
Gisella; Piera, Juliana; De Vita, Agostina; Telesco, Agustina; Frillocchi 
Eugenia y Verstraete, Sofia  
jdegano@unr.edu.ar  
 
Resumen 
 

La Psicología en el ámbito jurídico forense en la ciudad de Rosario ha 
tenido un desarrollo acentuado tanto en el nivel académico como profesional y 
científico. Particularmente en la Facultad Psicología de la Universidad Nacional de 
Rosario ha sido en los últimos quince años objeto de estudio sostenido en 
diversas formas curriculares, seminarios, jornadas, actividades académicas 
diversas llevadas a cabo por las cátedras, centros de estudio, carreras de 
posgrado y a partir de 2015 como Asignatura de grado. El presente trabajo se 
orienta a esclarecer el impacto que la inclusión de la Asignatura Psicología en el 
ámbito Jurídico Forense produce en la formación de los psicólogos en la Facultad 
de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Forma parte de un proceso  
de  investigación  de  tránsito  curricular  en  ejecución  que permita la 
construcción y formalización de interrogantes acerca la formación en Psicología 
Jurídico Forense. Sostenemos la necesidad de un modelo formativo  que  ofrezca   
las   competencias   necesarias   al   buen   desempeño profesional  posibilitando  
a  su  vez  una  orientación  de  actualizaciones  necesarias  al ámbito jurídico 
forense en Psicología. Para tal fin y en un marco teórico metodológico de 
investigación acción en que se viene desarrollando el Proyecto de Investigación 
PSI 324  ñSUBJETIVIDAD Y DERECHO: IMPACTO DE LA ASIGNATURA 
PSICOLOGÍA EN EL AMBITO JURIDICO FORENSE EN LA FORMACIÓN DE 
LOS PSICčLOGOS EN LA FACULTAD DE PSICOLOGĉA UNRò se aplicaron 
cuestionarios construidos por el equipo para la presente indagación a  los  
cursantes  de  la  Asignatura Psicología   en   el   Ámbito   Jurídico   Forense   del   
presente   Ciclo   Lectivo 2017 después de haber cursado el 60% de los 
contenidos de la asignatura. Se llevaron a cabo también entrevistas individuales a 
alumnos que habían tenido un acercamiento a la problemática mediante los 
seminarios optativos en años previos. Análisis preliminares muestran que la 
inclusión de la Asignatura Psicología en el Ámbito Jurídico Forense agrega al Plan 
de Estudios de la Carrera de Psicología de la UNR una perspectiva que habilita a 
los alumnos a la formulación de nuevos interrogantes sobre la dimensión subjetiva 
y la posibilidad de comprender los procesos psicológicos en vinculación al 
Derecho y las instituciones jurídicas posibilitando la representación y habilitación 
de nuevos horizontes de abordajes profesionales. Se discute acerca de la 
adquisición de los conocimientos necesarios a la formación profesional, a la 
necesidad de incrementarlos y/o correlacionar contenidos curriculares con otras 
actividades académica, la articulación del nivel de grado con el de Posgrado y 
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fundamentalmente el impacto de los referidos contenidos en la apertura de nuevos 
campos de competencia practica en el ejercicio profesional. 
 
Palabras clave: psicología juridico forense ï subjetividad y derecho - formacion 
curricular  - plan de estudio 
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EL ñORDEN DE HIERROò Y SUS EFECTOS EN LAS SUBJETIVIDADES 
Autor: Bertholet, Roberto 
reobertobertholet@gmail.com 
 
Resumen 
 

Con la expresi·n ñorden de hierroò, Lacan se refiere -el 19 de marzo de 
1974- a la transformación del orden simbólico a nivel mundial, en particular desde 
la segunda mitad del siglo XX, por el progresivo declive del Nombre del Padre. La 
alianza del discurso capitalista y del discurso de la ciencia ha desregulado los 
modos de goce y ha incidido en la construcción de nuevas formas de subjetividad. 
 

ñOrden de hierroò, en la ense¶anza de Lacan, es una de las consecuencias 
del discurso capitalista en su alianza con el discurso de la ciencia, en reemplazo 
de un orden simb·lico anterior que, al decir del mismo Lacan, procuraba ñregular 
el goceò, funci·n esencial de todo discurso que crea condiciones para el lazo 
social. 
Esta propuesta de lectura relaciona, entonces, el ñorden de hierroò con el supery· 
que ordena gozar, sin límites, propio de esta época. Caída, entonces, de las 
funciones del Ideal, decadencia del Nombre del Padre, con el consiguiente 
ascenso de las satisfacciones autistas y la promoción de logros narcisistas, con 
una marcada desinserción social y cultural. 

El neo-liberalismo -no sólo como una práctica económica y política, sino por 
sus efectos en las subjetividades de la época- desregula los lazos sociales, 
provoca un desorden en lo real y empuja a modos de satisfacción propios de una 
pulsión de muerte desmezclada del Eros. Todo esto es frecuentemente 
aprovechado por los sectores más canallas de la sociedad. 
 

En esa clase del Seminario 21, Lacan destaca lo que ocurre cuando una 
madre, en relaci·n con su hijo/a, prefiere el ñnombrar paraò en vez de lo referido al 
Nombre del Padre. Si una madre prefiere el ñnombrar paraò, se restituye -al decir 
de Lacan- ñun orden que es de hierroò, manifest§ndose allí una forclusión del 
Nombre del Padre. Esa forclusi·n es ñel principio de la locura mismaò. Y formula 
una pregunta muy actual: ñàacaso ese ónombrar paraô no es el signo de una 
degeneraci·n catastr·fica?ò. 
 

Se nos presentan algunas preguntas: 
¿Cómo entender, entonces, este nudo entre la ®poca del ñorden de hierroò y el 
deseo de la madre cuando ella prefiere el ñnombrar paraò m§s que al Nombre del 
Padre? 
Se pueden leer algunos antecedentes en Lacan de tal inquietud, especialmente en 
el Seminario 4 y en ñNota sobre el ni¶oò. 
¿Qué cambios se han venido presentando en las subjetividades, cambios que ya 
podr²amos confirmar, como consecuencia del ñorden de hierroò alimentado por la 
pulsión de muerte? 
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EJERCICIO DE LA PSICOLOGÍA EN EL CAMPO JURÍDICO FORENSE DESDE 
UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS 
Autora: Marquez, Alcira 
alciramarquez@hotmail.com 

Resumen 

El desarrollo de este trabajo tiene como objeto reflexionar sobre las 
diferentes acepciones que han recibido las prácticas que los psicólogos 
desempeñan en el campo jurídico forense. Asimismo, se intentará también 
desplegar los alcances de estas intervenciones. Este recorrido adquiere 
relevancia, por un lado, a raíz de la ampliación de las demandas de intervención a 
los profesionales psicólogos, lo cual obliga a una revisión epistemológica y ética 
respecto de su pertinencia. 

Por otro,  responde a la necesidad de diseñar un trazado de la disciplina 
conforme a una perspectiva de derechos humanos. Así, el Preámbulo del Código 
de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fepra), que 
expresa el fundamento del quehacer del psicólogo establece que, alcanzar los 
ideales m§s elevados de la profesi·n supone propiciar ñpara el ser humano y para 
la sociedad en que están  inmersos y en la que participan, la vigencia plena de los 
Derechos Humanos, la defensa del sistema democrático, la búsqueda permanente 
de la libertad, la justicia social y la dignidad, como valores fundamentales que se 
traduzcan en un hombre y una sociedad protagonista, cr²tica y solidariaò 

Por ello, el ejercicio de la profesión necesita redefinirse y adecuar sus 
prácticas desde lo que se ha denominado, en el marco de las teorías que guían el 
diseño de las políticas sociales y jurídicas, un enfoque de derechos, lo cual 
significa que como profesionales, debemos desempeñar el rol de garante de los 
mismos y contribuir con nuestras intervenciones a su efectiva realización. 
 
Palabras claves: psicología- campo jurídico forense- perspectiva de derechos 
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ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN, FORMACIÓN Y TRAYECTORIAS DE 
EGRESADOS DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNR EN EL 
PERÍODO 2012-2014 
Autores: Ballerini, A; Abonizio, M; Suarez, S; Del Carlo, C; Corsetti, T; 
Escurra, A; Duncan,  N; Figueras, L. y  Castellaro, M. 
ballerinialejandra@gmail.com  
 
Resumen 
 

Este Proyecto de investigación aborda las trayectorias laborales de los 
egresados de la facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario 
entre los años 2012 y 2014 con el objetivo de caracterizar y analizar la inserción 
profesional de dichos egresados.  

A fin de poder analizar las posiciones que los egresados van ocupando para 
inscribirse en el mundo del trabajo, sus estrategias de inserción y desarrollo 
profesional, consideremos pertinente indagar acerca de la continuidad o no de la 
formación en estudios de posgrado, relevar otros aspectos formativos en la 
trayectoria profesional e incluir su perspectiva respecto a los logros y obstáculos 
en  su formación de grado. 

Si bien las prácticas reservadas al título habilitan a los egresados de la 
Facultad de Psicología para un ejercicio profesional en los campos clínico, 
educativo, laboral y forense, en nuestro país históricamente el perfil del psicólogo 
ha estado orientado preferentemente al ámbito de la clínica. En los últimos años 
se ha producido una progresiva inclusión en otros campos, especialmente ligada a 
las demandas del medio social y las posibilidades reales de inserción en el mundo 
laboral.  

Cuando los egresados se insertan en el mundo laboral, ponen a prueba su 
formación. Más aún en nuestro país, donde la matrícula profesional es habilitante 
y sólo se necesita el título de grado para solicitarla. Por lo tanto resulta de vital 
importancia conocer los itinerarios laborales de los psicólogos egresados 
recientemente. 

La inserción, la movilidad y las trayectorias, no son fáciles de registrar. Para 
obtener la información necesaria, se proyectó un estudio cualicuantitativo, en dos 
fases: una cuantitativa y una cualitativa. 

Si bien se han relevado diversos estudios en nuestro país que se han 
abocado a la inserción de graduados universitarios de las carreras de Psicología, 
no se ha detectado ningún instrumento cuantitativo que recupere todas las 
dimensiones que se consideran necesarias en esta investigación, por lo cual en la 
primera fase, de corte cuantitativo, se diseñó de un instrumento que permite 
relevar esas dimensiones en juego. 
Se presentan los primeros datos obtenidos a partir de la aplicación del 
cuestionario y algunas líneas de análisis surgidas a partir de la interpretación de 
eso datos y que constituyen los ejes centrales de las entrevistas cualitativas.  
 
Palabras clave: Egresados  - Trayectorias  - Psicología  - Formación 
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LAS TECNOLOGÍAS PSICOLÓGICAS  
EN SOCIEDADES GOBERNADAS POR LA RACIONALIDAD NEOLIBERAL  
Autor: Costa, Federico Agustín  
federico-ac@hotmail.com 
 
Resumen 
 

La reinstauración hegemónica de las políticas neoliberales representa una 
modificación en la gestión biopolítica de las poblaciones. En el siglo XVIII el 
advenimiento de este modo de ejercicio del poder se articuló con la expansión de 
la medicina por todo el cuerpo social. Sin embargo, esta tendencia muestra ciertas 
innovaciones en el presente que son correlativas a la implementación de las 
medidas y programas que responden al arte de gobernar neoliberal. El trabajo 
aborda los procesos de medicalización contemporáneos específicamente en el 
campo de la salud mental. Los rasgos distintivos se identifican a partir del 
contraste con las primeras propagaciones de los dispositivos psiquiátricos y 
psicol·gicos. En este sentido, los conceptos ñterapia para normalesò y ñcultura 
psicol·gicaò definidos por el soci·logo Robert Castel se emplear§n como 
coordenadas de reflexión sobre la discontinuidad en la difusión de las prácticas 
psicoterapéuticas actuales. El tema es abordado desde la perspectiva 
metodológica propuesta por Michel Foucault a partir de la recuperación del modo 
de interrogación que se formula desde la analítica del poder, es decir la 
genealogía, y la gubernamentalidad. Esta categoría aparece en los cursos 
dictados a finales de los años 70 y puede ser entendida, al menos en una de sus 
acepciones, como la articulación de la conducción de los otros y del sí mismo. En 
ese punto de intersección lo que emerge como problema es la voluntad y las 
prácticas que intervienen en su configuración, con lo cual en el desarrollo del 
trabajo se argumentará acerca de cómo las nuevas tecnologías psicológicas 
modulan dicho atributo en función de producir la emergencia de un tipo de sujeto 
permeable o sensible a la conducción de la racionalidad neoliberal. 

 
Palabras clave: neoliberalismo - medicalización - sujeto  
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CULTURA TERAPÉUTICA Y GOBIERNO DE SÍ 
Autora: Germain, Marisa  
socialpsi60@gmail.com 
 

Resumen 

Como parte del PID 1PSI323 ñNIETZSCHE, WEBER Y FOUCAULT: 
PROBLEMATIZACIčN DEL VĉNCULO ENTRE ASCESIS Y SUBJETIVACIčNò 
cuya indagación se inscribe en una metodología de análisis del discurso que 
articula procedimientos arqueológicos y genealógicos, y que se orienta a: 

1.- Rastrear los nudos históricos a partir de los cuales cada uno de los autores 
elegidos hacen la genealogía del vínculo entre ascesis y subjetivación  
2.- Identificar en las perspectivas analizadas los núcleos conceptuales que 
permiten articular ascesis, gobierno y producción de sujetos morales  
3.- Explorar las modulaciones contemporáneas de la ascesis a partir del vínculo 
entre racionalidad gubernamental contemporánea y formas de subjetivación a 
partir de la cultura óPsiô.  

En el presente trabajo procuramos relevar modalidades del gobierno de sí 
emergentes de pr§cticas que se nutren tanto de la ócultura terap®uticaô y de un 
ethos terap®utico, como de ólas neurocienciasô y que hacen posible la emergencia 
de un tipo de sujetamiento/ subjetivación adecuada a la gubernamentalidad 
neoliberal. 

Palabras Clave: gobierno de si ï cultura terapéutica ï neoliberalismo - 
neurociencias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

mailto:socialpsi60@gmail.com


 
 

90 

 

GOBERNAR POR EL CEREBRO. INCITACIčN A SALIR DE LA óZONA DE 
CONFORTô 
Autora: Germain, Marisa  
socialpsi60@gmail.com 
 
Resumen 
 

El neoliberalismo como racionalidad gubernamental atraviesa el conjunto de 
las prácticas sociales. El presente trabajo, que se desarrolla desde una 
perspectiva foucaultiana de indagación genealógica sobre formas de 
gubernamentalidad contemporáneas, procura describir los alcances de procesos 
de medicalización en el seno de las políticas de la vida tal como se manifiestan en 
el contexto neoliberal local; la extensión y el marco estratégico en el cual se 
definen las direcciones que toman, la generación de nuevos objetos de 
conocimiento e intervención incluidos en el campo de la salud/salud mental, así 
como la emergencia de nuevos sujetos. Específicamente releva algunas de las 
paradojas, bifurcaciones, encabalgamientos resultantes de formas específicas de 
medicalizar que habilitan modalidades divergentes de subjetivación de que 
suponen reivindicar derechos ïciudadanía biológica- o posicionarse como 
consumidor en el mercado de la salud; ser generado como objetos de tutela o 
protección o como promotores y generadores responsables de la propia salud. 

Palabras Clave:  gubernamentalidad ï medicalización ï políticas de la vida. 
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POSTER 
 

ALCANCES Y OBSTÁCULOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
SUPERVISADA EN LA FORMACIÓN DEL PSICÓLOGO 
Autores: Saenz Ignacio; Jové Isabel; Ribaudo Sergio; Lerma Silvana; 
Secondo Adrián, Passini Federico, Facciuto Silvana, Coll Armando, Blando 
Mónica, Spedale, Mirta, Dutto Fabián. 
 

Resumen 

Se investiga los distintos modos de inserción y desarrollo de la clínica por 
parte de los alumnos en su práctica profesional en los diferentes dispositivos que 
los efectores de Salud y de Desarrollo Social disponen en su plan de trabajo para 
la formación de los practicantes. Se parte del interrogante  ¿El plan de estudio 
2014 de la Facultad de Psicología de la U.N.R, posibilita una formación adecuada 
para la realización de las prácticas profesionales supervisadas en el campo de la 
Salud Pública y de Desarrollo Social?  ¿Cuáles son los alcances y los obstáculos 
que presentan las prácticas profesionales supervisadas?. A través de  entrevistas 
semi-estructuradas realizadas a los docentes de los últimos años  de la carrera de 
psicología de la U.N.R se trabajan los objetivos específicos de la investigación: 
Evaluar el perfil profesional de los alumnos practicantes y su capacidad de 
articulación teórico-práctica; indagar la implementación del nuevo plan de estudio 
y la incidencia en la formación de los practicantes ; describir las diferentes 
prácticas que se realizan en los efectores de Salud Pública y de Desarrollo Social, 
y los obstáculos que se presentan para el desarrollo de las mismas; e investigar la 
formación de los docentes y su incidencia en la aplicación del  plan de estudio 
actual. Se presentan los resultados parciales de las entrevistas semi-estructuradas 
realizadas a docentes de materias de 5to y 6to año, cuyas respuestas se 
clasificaron según el tipo de valoración y los datos fueron analizados en cuatro 
categorías: a) El desempeño de los alumnos y aportes de las asignaturas, 
articulación teórico-práctica y nivel de escritura:  los resultados preliminares 
indican que  el desempeño estudiantil, articulación teórico-práctica y nivel de 
escritura presenta dificultades, relacionadas a la implicancia/motivación del 
estudiantado y  la falta de formación práctica.  b) La formación práctica y sostén 
institucional: la formación del Psicólogo/a mantiene  una orientación 
preeminentemente teórica  y profesionalista  requiriendo más instancias de 
prácticas e intercambios con otras disciplinas. c) La implementación del nuevo 
Plan de Estudio, su incidencia en la formación de los practicantes y posibles 
mejoras: la implementación del  plan de estudios  presenta diversos obstáculos 
que inciden  en la formación de los  practicantes en transición, aún no se observan 
cambios significativos en su formación académica. Esta modificación  posibilita 
mayor articulación con el campo de la Salud Pública y de  Desarrollo Social, 
acorde con los objetivos de la actual Ley de Salud Mental. d) El nuevo plan de 
estudios en relación con la Salud Pública, el Desarrollo Social y la nueva Ley de 
Salud Mental: los programas de estudio requieren mayor articulación con  las 
problemáticas  sociales.  
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EXPERIENCIA DE TALLER FÍSICO-VIRTUAL EN LA FACULTAD DE 
PSICOLOGĉA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIOò 
Autoras: Guarnieri, Griselda y Moloeznik, Gabriela 
griseldaguarnieri@gmail.com  
 
Resumen 
 

La publicaci·n refiere aspectos relevantes de investigaciones realizadas en 
el marco del Proyecto de Investigaci·n Acreditado ñInteractividad-DHD: hacia el 
dise¶o conceptual de espacios f²sico-virtuales abiertos, democr§ticos y pluralesò 
(Proy. 1HUM463 ï UNR). Deseamos destacar que, dentro de los objetivos 
generales del mencionado proyecto, se expresa la necesidad de aportar criterios 
para el dise¶o de espacios virtuales abiertos, democr§ticos y plurales y contribuir a 
la integraci·n cualitativa, cr²tica y reflexiva de las TIC en espacios de educaci·n 
y/o investigaci·n. En este sentido, se expone la experiencia de taller 
implementado en la C§tedra Desarrollos Psicol·gicos Contempor§neos A de la 
Facultad de Psicolog²a (UNR), utilizando la plataforma de Comunidades (Campus 
Virtual UNR). El mencionado taller f²sico-virtual fue dise¶ado teniendo como 
directrices fundamentales una perspectiva constructivista de la educaci·n junto 
con la integraci·n de herramientas y plataformas TIC, facilitando diversas 
posibilidades de intercambio dial·gico entre docentes y alumnos. Es as² como, el 
presente trabajo comtempla entre sus objetivos relevar la opini·n de los alumnos 
sobre: 

La experiencia de taller f²sico-virtual implementada, en funci·n de su 
aprendizaje. 

 El dise¶o conceptual de espacio f²sico-virtual, en funci·n del intercambio 
dial·gico, la construcci·n del conocimiento y el acceso a bienes intelectuales 
producidos en el marco de la UNR. 

La metodolog²a integra instrumentos y t®cnicas propios de la Investigaci·n-
Acci·n, ya que se adaptan a la complejidad del objeto de estudio y fomentan la 
adopci·n de una postura reflexiva y ñauto-reflexivaò sobre la propia pr§ctica. 
Tambi®n, conceptos y bases epistemol·gicas de sistemas complejos considerando 
que la Interactividad en espacios f²sico-virtuales requiere visibilizar y analizar 
componentes heterog®neos propios de la red socio-t®cnica.  

Los resultados obtenidos indican que s·lo el 20% de los alumnos utiliz· 
anteriormente modalidades educativas f²sico-virtuales; las herramientas que 
resultaron de m§s utilidad fueron los wikis, la mensajer²a y los foros; el 55% de los 
estudiantes accedi· al taller desde dispositivos m·viles; los materiales que 
resultaron m§s beneficiosos a los estudiantes fueron las gu²as did§cticas, los 
bienes intelectuales puestos a disposici·n en Acceso Abierto, los videos y los 
textos elaborados por la c§tedra. Finalmente, los resultados obtenidos en la 
presente investigaci·n muestran tendencias optimistas sobre el taller 
implementado, constituy®ndose este trabajo en un aporte sobre la integraci·n 
reflexiva de diversas herramientas TIC en contextos educativos universitarios, con 
la finalidad de fomentar el intercambio dial·gico y la difusi·n de bienes 
intelectuales producidos en la UNR. 
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SOCIOCONSTRUCTIVISMO: LINEAS DE INVESTIGACION EN EL AREA DE 
PROCESOS SOCIOCOGNITIVOS DEL APRENDIZAJE EN IRICE-CONICET-
UNR  
Autores: Leguizamon Romina; Rondini Macarena; Curcio Juan Manuel; 
Morguen Nicolas; Castellaro Mariano; Peralta Nadia 
castellaro@irice-conicet.gov.ar 
 

Resumen 
 

Se presentan diferentes trabajos de investigación realizados en el área de 
Procesos Sociocognitivos del Aprendizaje de Instituto Rosario de Investigaciones 
en Ciencias de la Educación (IRICE-CONICET-UNR). El eje principal de estas 
líneas de investigación es el estudio de los procesos sociocognitivos implicados en 
la resolución de problemas y el aprendizaje de conocimientos escolares y 
universitarios. En esta línea de  trabajos subyacen distintas perspectivas teóricas: 
la Teoría del Conflicto Sociocognitivo o Paradigma Interaccionista de la 
Inteligencia (Escuela de Psicología Social de Ginebra), la Teoría de la 
Intersubjetividad (Enfoque histórico-cultural), la Teoría del Aprendizaje 
Colaborativo (Dillenburg, Slavin, Johnson y Johnson), la Teoría de las 
Representaciones Sociales o Creación de Consensos en la vida cotidiana 
(Moscovici y Jodelet), y la Teoría de la Argumentación (Perret-Clermont, Baker y 
Andriessen). 

Investigaciones: 
El proceso de argumentación dialógica y sus efectos cognitivos individuales en 

tres tareas paradigmáticas. Se destaca la importancia de la argumentación como 
un proceso psicológico que sustenta y provoca aprendizajes, en tanto revaloriza el 
fundamento de racionalidad que las personas realizan para definir una toma de 
posición, fomentando la evaluación de la validez de las ideas de otros y apelando 
a la coordinación de las acciones y reflexiones de los sujetos involucrados.  

Argumentación y comprensión colaborativa de tablas de frecuencia en 
estudiantes ingresantes de psicología: se analiza la competencia argumentativa, 
individual y grupal, involucrada en la comprensión colaborativa de tablas de 
frecuencia en dichos estudiantes. Se utiliza un diseño cuasi-experimental donde la 
variable independiente es el tamaño del grupo y las dependientes son simetría-
asimetría en la resolución de la tarea y calidad de la argumentación. 

Factores psicosociales de la colaboración socio-cognitiva entre pares: hacia un 
enfoque situado de la cognición colectiva. Se analiza la influencia de variables 
psicosociales sobre la interacción colaborativa entre pares. Esto supone: una 
perspectiva situada del sujeto y del propio proceso interactivo (análisis de 
procesos de influencia social); un encuadre evolutivo en niños en el período de 
acceso al pensamiento abstracto y a coordinaciones sociales efectivas (11-13 
años); la consideración de tareas relacionadas con el aprendizaje de 
conocimientos escolares. 

Resolución colaborativa de problemas en niños con acceso a la operacionalidad  
lógica: efectos de la asimetría cognitiva y de la asignación de funciones tutoriales. 
Se busca analizar las características de la interacción colaborativa y las 
consecuencias cognitivas individuales derivadas de la misma, en función del modo 
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de integración cognitiva asimétrica de la díada y de la asignación de funciones 
tutoriales; estas se dan cuando el sujeto más capacitado ejerce una función social 
de enseñante respecto al sujeto menos capacitado. 
 
Palabras clave: Aprendizaje Colaborativo-Conflicto Sociocognitivo-
Intersubjetividad-Argumentación. 
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LA REPRESENTACIÓN QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DE 3° AÑO DE LA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA DE LA UNR, SOBRE EL EJERCICIO 
PROFESIONAL DEL PSICÓLOGO. 
Autoras: Aita, Gabriela; Buzaglo, Analía; Divita, Marina; Fedorchuk, Marcia; 
Filiberti, Marta. 
gabyaita@yahoo.com.ar 

 
Resumen 
 

El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación llevado a 
cabo por docentes de la cátedra Psicología Social y Comunitaria de la carrera de 
Psicología UNR. El interés en esta temática surge a partir del artículo 43 de la ley 
24.521 de Educación Superior que considera a las carreras de Psicología como 
carreras de responsabilidad social. 

Cabe señalar que, en nuestro país, la primera carrera de Psicología se crea 
en la ciudad de Rosario en 1955, con un perfil claramente profesionalista, 
reflejándose en el título otorgado: Psicólogo/a. El ejercicio profesional de la misma 
es logrado a partir de  procesos de lucha por la obtención de su reconocimiento 
legislativo, culminando en nuestra provincia con la ley 9.538 del ejercicio 
profesional  año 1985. 

A través de esta investigación, nos proponemos conocer cuál es la 
representación  que tienen las/os estudiantes del ejercicio profesional de las/os 
psicólogas/os. Nuestro objetivo es contribuir al debate sobre la formación en la 
carrera de psicología de la UNR y aportar a la formación de las/os psicólogas/os 
en función de las demandas psicosociales actuales.  

Se elaboró un estudio descriptivo de corte transversal, que responde a un 
diseño emergente, utilizando como estrategias metodológicas el método de 
comparación constante y la inducción analítica que apuntan a la construcción de 
teoría a través de la interacción con los datos, descubriendo conceptos y 
relaciones que permitan organizar esquemas teóricos explicativos, pero a su vez 
estableciendo cierto grado de generalización en las caracterizaciones. Se optó por 
un muestreo teórico integrado por sujetos voluntarios (cursantes de tercer año de 
la carrera en 2015 y en 2017), aplicando como técnicas para la producción de los 
datos entrevistas en profundidad, grupos focales y talleres de investigación. 

Con respecto a la categor²a ñrepresentaci·nò nos basamos en la concepción 
de Representaciones Sociales (Jodelet,D 1986) de la Escuela de Psicología Social 
Europea (Moscovici,S. 1988): éstas constituyen formas de pensamiento social, de 
conocimiento práctico orientadas a la acción y a la comunicación; surgen de la 
intersección de lo psicológico y social. Este conocimiento socialmente elaborado y 
compartido, se constituye a partir de nuestras experiencias, informaciones, 
modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la 
educación y la comunicación social. 

Entre los antecedentes  encontramos investigaciones anteriores (Gosende,  
1994; Pacenza, 2001; Noailles, 2005) donde predomina la preferencia por la 
elección clínica; se observan dificultades para sostener la representación del 
ejercicio profesional en otros campos que no sean la clínica: el de la psicología 
laboral, educacional o atención primaria de salud. La clínica en consultorio 
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particular aparece como la inserción preferida, ya que aparentemente es lo que 
permite sostener una identidad profesional, necesaria en los primeros momentos 
de la práctica profesional donde el rol  comienza a construirse. 
 

Consideramos que las representaciones que tengan las/os estudiantes 
acerca de su futuro rol profesional incidirán en el modo de desempeñar su 
práctica. 
 
 
Palabras clave: representación social ï formación - ejercicio profesional. 
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RELACIONES ENTRE EL TRABAJO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO DE 
LAS MUJERES Y SU SALUD 
Autoras: Raspo, Cristian; Pastore, Melina; Mandolesi, Melisa & Cattaneo y 
Ma Romina 
cristianraspo@hotmail.com 

Resumen 

En el marco de la investigaci·n ñVivencias y usos del tiempo en mujeres 
trabajadoras de la ciudad de Rosario. Relaci·n con la salud mentalò, se retoman 
los conceptos de trabajo productivo y reproductivo, para analizar sus posibles  
relaciones con la salud de las mujeres. 

Una rama feminista de la economía establece la diferenciación entre 
Trabajo Productivo  y Reproductivo. El primero refiere a toda actividad humana 
que produzca algún bien o servicio y tenga un valor de cambio, y que en 
consecuencia, que genere ingresos económicos. El trabajo reproductivo 
representa el conjunto de tareas necesarias que deben realizarse para garantizar 
el cuidado, bienestar y supervivencia de las personas (Revista Global Hoy, 2007, 
p.1).  Cocinar, limpiar, cuidar de niños y personas mayores, forman parte de esta 
categoría fundamental. Debido a la persistencia de modelos culturales y 
estereotipos de género, gran parte de este tipo de cuidado no remunerado recae 
sobre las mujeres. Muchas de ellas deben también cumplir con un trabajo que 
excede al propio del ámbito doméstico, por este motivo, diversos autores hacen 
referencia a la ñdoble jornada de las mujeresò.  

La Organizaci·n Mundial de la Salud establece que ñla salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedadesò (OMS, 1948). àEs posible concebir en t®rminos tan 
absolutos a la salud? ¿Puede alcanzarse el completo bienestar en las tres esferas 
consideradas? Si bien esta institución es considerada el organismo a nivel mundial 
con mayor autoridad en la materia, dicha definición puede ser criticada. Stolkiner, 
en cambio, propone que la salud puede definirse como ñel m§ximo bienestar 
posible en cada momento histórico y circunstancia determinada producto de la 
interacción permanente de transformación recíproca entre el sujeto (sujeto social) 
y su realidadò. De este modo la salud puede ser pensada de manera más 
dinámica y dentro de un contexto histórico. Si bien este posicionamiento teórico  
permite profundizar más la estrecha relación entre el trabajo y la salud, queda 
pendiente para próximas investigaciones a la pregunta ¿cómo  se puede pensar el 
concepto de salud en este contexto de doble trabajo específicamente en mujeres? 
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LA DEMOCRATIZACION Y EL CONTROL EN LA ERA DIGITAL  
Autor: Raspo, Cristian Andrés 
cristianraspo@hotmail.com 
 
Resumen 
 

El presente escrito se enmarca en sintonía con el Trabajo Integrador Final 
denominado ñLas nuevas tecnolog²as: entre la democratizaci·n y el controlò.  
Teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías caracterizan la época actual, 
posiblemente no sea ilógico sostener que la humanidad se encuentra en la era 
digital. Por ello es imposible pensar a la subjetividad aislada de su influencia. 
Ahondando esa relación, se puede decir, por un lado que son tecnologías 
democratizadoras; ya que hacen accesible a un gran número de personas la 
posibilidad de expresarse públicamente, y a su vez, democratizan el acceso al 
conocimiento. Por otro lado, estas tecnologías de la información y la 
comunicación, tienen un rol fundamental en la sociedad actual, la sociedad de 
control, generado un estado permanente de vigilancia donde muchos aspectos de 
la vida privada quedan registrados. 

Uno de los objetivos principales de este trabajo es poder observar 
detenidamente algunas características de las nuevas tecnologías, que al formar 
parte de la vida cotidiana, no son puestas en tensión. Para que, de esta manera, 
se pueda adoptar una posición reflexiva y crítica frente a ellas. Con ese fin, se 
adopta, como estrategia metodológica, la realización de una cartografía; es decir 
que no busca abarcar la totalidad del fenómeno denominado la revolución digital, 
sino más bien se intenta ir anotando movimientos sociales mientras se sigue 
explorando este nuevo mundo virtual.  
 
Palabras claves: nuevas tecnologías, subjetividad, democratización, control. 
 

Referencias Bibliográficas 

Albarello, Francisco (2013). Personalizar el vínculo con la tecnología. Buenos 
Aires: Editorial de la Palabra de Dios.  

 
Baricco, Alessandro (2008). Los bábaros. Ensayo sobre la mutación. Barcelona: 

Anagrama. 
 
BBC Mundo (2016). Cómo averiguar todo lo que Google sabe de ti [sitio web].  

Visita 19 de marzo de 2017 en http://www.bbc.com/mundo/noticias-36797839. 
 
Bauman, Zygmunt y Lyon, David. (2013). Vigilancia líquida. Buenos Aires: Paidós 
 
Castells, Manuel (2001). La Galaxia Internet. Barcelona: Areté. 
 
Deleuze, Gilles (1999). Conversaciones. Valencia: Pretextos. 

mailto:cristianraspo@hotmail.com
http://www.bbc.com/mundo/noticias-36797839


 
 

102 

 

Deleuze, Gilles (2015). La subjetivación: curso sobre Foucault (Tomo III). Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: Cactus 

 
Foucault, Michel (1979). Microfísica del poder. Madrid: La Piqueta. 
 
Foucault, Michel (1996). La verdad y las formas jurídicas. Barcelona: Gedisa. 
 
Foucault, Michel (2003). Tecnologías del yo. Madrid: Editora nacional. 
 
Guattari, Félix (2000). Cartografías esquizoanalíticas. Buenos Aires: Manantial. 
 
Guattari, Félix. y Rolnik, Suely. (2005). Micropolítica: cartografías del deseo. 

Buenos Aires: Tinta Limón 
 
Piscitelli, Alejandro (2009). Nativos digitales. Buenos Aires: Santillana. 
 
Piscitelli, Alejandro (2015). From consumers to producers TEDxBuenosAires 

[archivo de video]. Visita 24 de abril de 2017 en 
https://www.youtube.com/watch?v=nvXK1menX3g 

 
Ramonet, Ignacio (2011). ñEroci·n de la creatividad de los mediosò. En La 

explosión del periodismo. Internet pone en jaque a los medios tradicionales. 
Buenos Aires: Capital Intelectual. 

 
Rolnik, Suely (1989). Cartografía Sentimental: transformações contemporâneas do 

desejo. Sao Paulo: Estaçao Liberdade.  
 
Sibilia, Paula (2008). La intimidad como espectáculo. Buenos Aires: Fondo de 

cultura económica de España. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nvXK1menX3g


 
 

103 

 

VIOLENCIA EN ESCENARIOS VIRTUALES ENTRE ESTUDIANTES 
SANTAFESINOS. AVANCES DE INVESTIGACION 
Autores: Maltaneres, Valentina; Savino, Celina; Decoppet, Guillermo; Sartori, 
Federico; Osella, Julia; Völk, Emma; Maltaneres, Evangelina, Aiassa, Silvia y  
Sanchez, Mariana 
valentinamaltaneres@gmail.com; arquitectasavino@gmail.com  

 
Resumen 
 

Se presentan en el poster los resultados de la segunda fase de una 
investigación acreditada en la UNR (PSI 301 Significados de la Violencia en la red 
entre estudiantes de escuelas santafesinas) y avalada por el Ministerio de 
Educación de Santa Fe, orientada a profundizar el conocimiento sobre la violencia 
en las redes sociales, entre estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la 
Provincia de Santa Fe. Refiere como violencia un conjunto amplio de acciones 
tales como hostigamiento, maltratos, filmación y difusión de videos violentos o que 
vulneran derechos de otras personas, mediante el uso de TIC. La investigación 
busca identificar percepciones, evaluaciones morales, juicios y significados de los 
estudiantes sobre estos eventos. En esta segunda etapa se administró una 
encuesta en formato digital a una muestra de 4384 estudiantes de escuelas 
públicas (78,1%) y privadas (21,9%) primarias y secundarias, distribuidos en los 
cinco nodos de la provincia de Santa Fe. La edad promedio de los mismos es 13,9 
años (DE=2,2 años), y el 51,2%  fueron mujeres y el 48,8 varones. Los resultados 
permiten caracterizar a los estudiantes en cuanto al uso de redes sociales; 
identificar el grado de prevalencia del problema de la violencia entre los mismos;  y 
conocer sus ideas respecto al origen de estos episodios. Los hallazgos aportan 
insumos para la siguiente fase cualitativa de investigación y proponen una agenda 
de trabajo para familias y educadores en materia de construcción de ciudadanía. 
 
Palabras clave: violencia - redes sociales -  estudiantes - ciberciudadanía 
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN PRIMARIA DEL DETERIORO COGNITIVO 
ñCUIDAR TU CEREBRO PARA CUIDAR TU MENTEò 
Autores: Martino, Pablo; Aguirre, Agustín; Avendaño, Mirna;  Belluomini, 
Martín; Discetta, Romina; Tejedor, M. Emilia y Cervigni, Mauricio  
mcervigni@gmail.com 

Resumen 

Considerando que el envejecimiento poblacional trae aparejado una 
transición epidemiológica caracterizada por mayor presencia de enfermedades 
asociadas al envejecimiento, como ser el deterioro cognitivo, resulta relevante 
llevar a cabo una experiencia pedagógica de formación epidemiológica, de 
prevención primaria y con perspectiva hacia la política pública. El presente trabajo 
se encuadra en lo que se dio a llamar ñPrimera Campa¶a de Prevenci·n del 
Deterioro Cognitivo en adultosò. La misma se encuadra en el Laboratorio de 
Cognición y Emoción de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR). Sus objetivos más relevantes son: 1- Informar a la comunidad de 
Rosario acerca del Deterioro Cognitivo. 2- Examinar el estado neurocognitivo de 
transeúntes y en caso de ser necesario sugerir una consulta a profesional idóneo. 
3- Concientizar sobre los factores de prevención. 4- Formar a los estudiantes de 
psicología a que colaboren en dicha actividad desde una perspectiva sanitaria, de 
prevención primaria y de política pública. La metodología escogida es de tipo 
cuantitativo, con una fase de recolección de información por cuestionario y luego a 
través de la aplicación de una prueba de screening (Mini Mental State Examination 
Versión Argentina). Los participantes serán hombres y mujeres mayores de 50 
años de edad, sin patología ostensible. Los resultados obtenidos servirán para 
validar la prueba Mini Mental State Examination Versión Argentina-Rosario. A 
modo de discusión se prevé generar una propuesta pedagógica para incentivar a 
los alumnos en una -nueva forma de trabajo y organización-, dando lugar a 
experiencias enriquecedoras y a una perspectiva más amplia de su rol como 
futuros profesionales de la salud mental. 

Palabras clave: Deterioro Cognitivo ï Prevención y Promoción de la Salud ï 
Adultos Mayores 
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EL SÍNDROME DE BURNOUT EN DOCENTES DE ESCUELAS PÚBLICAS DE 
ROSARIO. ESTUDIO EN PERSPECTIVA. 
Autor: Victor F. Quiroga Calegari 
quirogavicto@hotmail.com 
 
Resumen 
 

El presente trabajo es parte del extenso estudio (2008-2013) que venimos 
realizando en la ciudad de Rosario (Argentina) sobre el síndrome de Burnout en 
maestros. 

El mismo consta de dos partes, por un lado, se hace una síntesis de las 
condiciones generales de la población estudiada (docentes de escuela pública 
primaria) a partir de la aplicación del MBI-ES (Maslach Burnout Inventory-
Educators Survey), haciendo una aproximación al síndrome partiendo de las tres 
dimensiones principales que lo componen (Maslach y Jackson; 1976; 1984; 2001, 
entre otros), el Cansancio Emocional (EE), la Despersonalización o Cinismo (D) y 
la Baja Realización (BR). 

La segunda parte es un análisis cualitativo de las entrevistas realizadas 
durante el mismo periodo de tiempo a muchos de los docentes participantes, 
contrapesando la palabra de los docentes en el momento que describen el trabajo 
que realizan y el contexto del mismo con la bibliografía actualizada. 

Se concluye que los estudios de Burnout deben continuarse y profundizarse 
desde una perspectiva psicológica para poder sensibilizar sobre la problemática a 
las autoridades competentes y así lograr cambios tanto a nivel legislativo como a 
nivel de prevención en salud mental. 
 
Palabras claves: Burnout ï Docentes - Prevención. 
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TRABAJOS LIBRES 
 

ñUNA INVESTIGACIčN SOBRE EL CONCEPTO DE 
CONTRATRANSFERENCIA. LA ACTUALIDAD DE UN DEBATE QUE 
INTERPELA A LA TEORÍA Y CLÍNICA PSICOANALĉTICASò 
Autora: Cecilia Greca 
cecigreca@gmail.com 

 
Resumen 
 

Varios son los conceptos que atraviesan la reflexión sobre las dificultades 
inherentes a la práctica del psicoanálisis, pero es la noción de contratransferencia 
la que constituye el n¼cleo de la tesis de Maestr²a titulada: ñEl concepto de 
contratransferencia en la obra de Freud y Lacan. Reflexiones sobre su lugar en la 
teor²a y su valor cl²nico en Psicoan§lisisò. Se trata de un concepto que, habiendo 
sido rápidamente abandonado por Freud, toma un lugar central hacia mediados 
del siglo XX, y es, casi contemporáneamente, discutido por Lacan. A partir de 
esto, se le atribuye el gesto de haber impugnado y reemplazado el término por el 
concepto de deseo del analista. Sin embargo, el término vuelve a estar en el 
centro del debate en el marco de un diálogo entre Daniel Widlöcher y Jacques-
Allain Miller al iniciarse el siglo XXI (Widlöcher, Miller y Granger, 2002), quienes en 
ese momento eran los presidentes de las asociaciones psicoanalíticas más 
importantes del mundo (la Asociación Psicoanalítica Internacional y la Asociación 
Mundial de Psicoanálisis, respectivamente). De este modo, la realización de una 
investigación acerca del tema se presentó como una oportunidad de realizar un 
aporte significativo a un asunto no sólo muy polémico sino todavía actual dentro 
del psicoanálisis. La tesis plantea varios objetivos de investigación. En primer 
lugar, realizar una lectura y análisis crítico de la obra de Freud y Lacan, tomando 
como eje la cuestión de la contratransferencia, sin reducir las tensiones propias de 
la obra de estos autores. Por otro lado, destacar la heterogeneidad y diversidad de 
posiciones dentro del psicoanálisis. Finalmente, desarrollar líneas de reflexión que 
permitan profundizar y enriquecer una lectura de la práctica gracias a un deslinde 
m§s claro de los conceptos. Se parte de una hip·tesis: ñla contratransferencia, 
precisamente por haber llegado a condensar múltiples sentidos que la hacen una 
noción de mucha densidad histórica y evidentemente problemática, permite pensar 
e interrogar la complejidad del lugar del analista con una especificidad que no 
encontramos en conceptos afinesò (Greca, 2017). Utilizando la metodolog²a 
denominada de ñan§lisis te·rico-cr²ticoò (Gentile, 2009), tomando herramientas del 
paradigma indiciario propuesto por Carlo Ginzburg (2004) y apelando al recurso al 
ensayo como forma (Giordano, 1998), la tesis interpela la hipótesis de partida 
ubicando, en primer término, el momento de surgimiento y abandono del concepto 
en la obra freudiana, al tiempo que intenta pesquisarlo en indicios a lo largo de los 
casos clínicos y escritos del padre del psicoanálisis. Con este recorrido como 
base, se abordan los autores posfreudianos con los que Lacan dialoga en su 
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tratamiento del tema (Roger Money-Kyrle, Margaret Little y Lucy Tower), para 
luego tomar los planteos lacanianos, nutriendo el recorrido con lecturas que 
permiten pensar una posición más matizada del analista francés respecto de lo 
que suele ser la lectura canónica al respecto. Finalmente, la investigación propone 
líneas de reflexión para responder a la pregunta acerca de si se trata de un asunto 
superado o clausurado dentro del psicoanálisis.  
 
Trabajo Completo 
 

El psicoanálisis nació como teoría y práctica fundadas en lo inconsciente 
hace más de un siglo, y desde sus inicios estuvo sujeto a dificultades y sufrió 
ataques a sus preceptos teóricos, a su clínica y a sus referentes. No obstante 
esto, podemos afirmar que los mayores obstáculos con los que se enfrenta el 
psicoanálisis son inherentes a su práctica. Es así que podemos decir, siguiendo 
las palabras de Baños y Steinberg (2012), que no se trata de una práctica con 
dificultades, sino de una práctica de la dificultad; un quehacer en el que el 
obstáculo no es algo a esquivar, sino que es estructural y estructurante. De este 
modo, consideramos que el psicoanálisis sólo puede avanzar a partir de la 
interpelación de aquello que hace obstáculo, haciendo de eso la base de nuevos 
desarrollos. 

Varios son los conceptos que atraviesan la reflexión e interrogación acerca 
de las dificultades de la práctica del psicoanálisis, pero es la noción de 
contratransferencia la que constituye el n¼cleo de la tesis de Maestr²a titulada ñEl 
concepto de contratransferencia en la obra de Freud y Lacan. Reflexiones sobre 
su lugar en la teor²a y su valor cl²nico en psicoan§lisisò. Ahora bien, desde el inicio 
esta elección se planteó como una decisión polémica. Se trata de un concepto 
que, habiendo sido rápidamente abandonado por Freud, toma un lugar central 
hacia mediados del siglo XX, y es, casi contemporáneamente, discutido por Lacan. 
A partir de esto, se le atribuye el gesto de haber impugnado y reemplazado el 
término por el concepto de deseo del analista. Entonces, ¿por qué dedicar una 
investigación a un concepto al que Freud dedicó muy pocas reflexiones y condenó 
desde el inicio, y al que Lacan denomin· un ñt®rmino impropioò (Lacan, 1960-1961: 
227)? En otras palabras, ¿por qué una tesis sobre la contratransferencia? 

En principio, resulta interesante destacar que a pesar de ser el correlato de 
uno de los conceptos más trabajados en la teoría psicoanalítica (la transferencia) y 
haber sido reconocida como una importante dificultad, Freud la borra de sus 
escritos tempranamente, y la comunidad analítica lacaniana ubica en Lacan el 
gesto definitivo de desvanecerla del corpus teórico del psicoanálisis, lo cual nos 
hace preguntarnos el porqué de la necesidad de cerrar tan tajantemente el debate, 
de silenciarlo. A su vez, en contraste con esto, al indagar el estado de la cuestión 
observamos que la discusión en torno al tema se vio reactualizada en el seno de 
varios círculos analíticos, muchos de ellos lacanianos, al comenzar el siglo XXI, a 
partir de una entrevista realizada en 2002 a Jacques-Allain Miller y Daniel 
Widlöcher, quienes en ese momento eran los presidentes de las asociaciones 
psicoanalíticas más importantes del mundo (la Asociación Psicoanalítica 
Internacional y la Asociación Mundial de Psicoanálisis). En esta entrevista, la 
cuestión de la contratransferencia adquiere, en palabras de Miller, un lugar central 
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como divisora de aguas entre ñla pr§ctica que procede de Lacanò y ñtodas las 
dem§sò (Widlºcher, Miller y Granger, 2002: 1059), y a partir de esta discusi·n se 
observa una proliferación de publicaciones y puntos de vista al respecto. De este 
modo, la realización de una investigación acerca del tema se presentó como una 
oportunidad de realizar un aporte significativo a un asunto no sólo muy polémico 
sino todavía actual dentro del psicoanálisis.  

A su vez, podemos preguntarnos para qué una investigación centrada en 
este tema, qué podría aportar un trabajo de esta índole. Consideramos que el 
abordaje de la cuestión de la contratransferencia en la obra de Freud y Lacan nos 
permite realizar una lectura y análisis crítico de los desarrollos de ambos 
psicoanalistas, no reduciendo las tensiones y matices propios de la obra de estos 
autores en favor de lecturas tranquilizadoras que funcionen como emblemas de 
pertenencia. Por otro lado, esta tesis nos abre la posibilidad de dar lugar a la 
heterogeneidad y diversidad de posiciones dentro del psicoanálisis, ya que en el 
abordaje de un término tan cuestionado proliferan los posicionamientos y 
discusiones. Finalmente, una investigación que, lejos de soslayar las dificultades y 
contradicciones inherentes a la teoría y a la clínica, las pone a trabajar, nos 
habilita a profundizar y enriquecer una lectura de la propia práctica gracias a un 
deslinde más claro de los conceptos. 

Así, se establece una hip·tesis de partida: ñla contratransferencia, 
precisamente por haber llegado a condensar múltiples sentidos que la hacen una 
noción de mucha densidad histórica y evidentemente problemática, permite pensar 
e interrogar la complejidad del lugar del analista con una especificidad que no 
encontramos en conceptos afinesò (Greca, C.; 2017). 

Tomando como metodología el análisis teórico-crítico (Gentile 2009), 
orientados por los planteos del paradigma indiciario de Ginzburg (2004) y 
recurriendo al procedimiento y, fundamentalmente, a la ética del ensayo 
(Giordano, 1998), desarrollamos la idea de que en la obra de Freud la 
contratransferencia no es una presencia fugaz y esporádica, rápidamente 
abandonada, sino que puede encontrarse en la raíz de algunos de sus impasses 
más destacados, así como en fenómenos que fueron descriptos dentro de su 
experiencia clínica como provenientes de fuerzas ocultas. Por otra parte, 
consideramos que el retorno a Freud realizado por Lacan, con el efecto de 
profunda subversión que tuvo en los conceptos psicoanalíticos, llevó también a 
una reconsideración de la contratransferencia que no puede reducirse a las 
posturas iniciales de Lacan al respecto. Finalmente, consideramos que este 
concepto no puede subsumirse fácilmente en el concepto de ñdeseo del analistaò, 
si bien ambos se encuentran evidentemente entrelazados. En consecuencia, esta 
tesis realiza un rastreo del término en cuestión en la obra de estos autores, 
intentando problematizar su estatuto y las ñlecturas consagradasò al respecto.  

Al estudiar la posición freudiana, resulta interesante el contraste entre su 
condena inequívoca de la contratransferencia en la obra publicada, con su postura 
en la correspondencia con sus discípulos. En una carta a Jung del año 1909 
Freud le dice que la contratransferencia, lejos de provocar un perjuicio, brinda al 
analista el recurso de ñendurecerle la pielò ya que se trata de una cuesti·n 
permanentemente presente que él debe aprender a manejar. Así, la caracteriza 
como una ñbendici·n disfrazadaò, ya que ense¶a mucho al analista (en 
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Weissmann, 1994: 565). Ahora bien, nunca vacila respecto de la necesidad de 
controlar estos fenómenos y la dificultad propia de esta tarea, y esta posición se 
refuerza en sus textos publicados. De esta forma, proliferan las metáforas para 
hablar del lugar del analista: Freud recurre a la imagen del espejo, el cirujano y el 
químico (Freud, 1912 y 1915 [1914]). Ahora bien, consideramos que esta posición 
tajante respecto de reconocer y dominar la contratransferencia lleva en ocasiones 
a su pleno desconocimiento y obtura la posibilidad de leerla, lo cual permite 
volver, bajo una nueva luz, a historiales clínicos como el de Dora y la joven 
homosexual, as² como hipotetizar ñun ñretornoò del silenciamiento freudiano de la 
contratransferenciaò (Greca, 2017: 182) detr§s de los planteos respecto de la 
ocurrencia de fenómenos telepáticos en el análisis (Freud, 1933 [1932]). Si bien la 
noción es retomada por diferentes psicoanalistas con el correr de los años, es en 
los a¶os ô50 que el t®rmino toma un lugar central. A partir de entonces, muchos 
analistas comenzarán a ver en la contratransferencia un instrumento valioso. 
Roger Money-Kyrle (1956), Margaret Little (1951 y 1957) y Lucy Tower (1955) son 
tres exponentes de esta posición, y sobre sus ideas asentará Lacan su crítica de 
la contratransferencia a principios de la d®cada del ô60.  

Ahora bien, Lacan se dedica a un abordaje crítico de este concepto desde 
los inicios de su enseñanza. Resulta llamativo, en este punto, que la posición del 
autor en 1951, en la que define a la contratransferencia como ñla suma de los 
prejuicios, de las pasiones, de las dificultades, incluso de la insuficiente 
informaci·n del analista en determinado momento del proceso dial®cticoò (Lacan, 
1951: 219), sea generalmente citada como la posición definitiva del autor. En este 
sentido, resulta ineludible un recorrido por los seminarios y escritos de la década 
del ô50 y principios de los ô60 para ver un posicionamiento lleno de matices en los 
que, si bien se ubica al registro contratransferencial en el plano de lo imaginario y 
se denuncian los excesos de los analistas posfreudianos al respecto, nunca se 
afirma la idea de un analista ñobjetivoò, tal como se lee en la posici·n de Miller (en 
Widlöcher, Miller y Granger, 2002: 1063). Por el contrario, resulta interesante 
considerar en este sentido la idea de que los sentimientos del analista -que 
constituyen aquello que se denomina ñcontratransferenciaò- ñs·lo tienen un lugar 
posible en este juego, el del muertoò (Lacan, 1958: 563). Si nos remitimos a las 
reglas del bridge, de donde se toma esta metáfora, vemos que no se trata de la 
idea del ñmuertoò como remisi·n a la rigidez, la frialdad y el silencio absoluto (ñde 
ultratumbaò), sino a una funci·n que pone a disposición sus cartas para que el 
partenaire juegue con ellas, siendo éste el que conduce la partida (Leff, 2007). Por 
otro lado, al analizar los impasses freudianos en los casos de Dora y la joven 
homosexual, Lacan afirma que ñsu contratransferencia hubiera podido servirle, 
pero a condici·n de no cre®rsela, de no estar implicadoò (Lacan, 1956-1957: 110). 
Respecto de qué es lo que permite esta modulación de las pasiones, a las que el 
analista est§ sujeto inevitablemente, Lacan propone la funci·n ñdeseo del 
analistaò: el analista es aquel que ñest§ pose²do por un deseo m§s fuerte que 
aquellos deseos de los que pudiera tratarse, a saber, el de ir al grano con su 
paciente, tomarlo en sus brazos o tirarlo por la ventanaò (Lacan, 1960-1961: 214). 
Por otro lado, en este mismo momento de su teorización Lacan habla de la 
contratransferencia como un t®rmino ñimpropioò (²dem: 227). Es al superponer 
ambos planteos que se llega a concluir que, a partir de entonces, el deseo del 
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analista ha reemplazado a la contratransferencia. Siguiendo a Cabral (2009) en 
sus reflexiones respecto de la ñimpropiedadò del t®rmino, caracterizaci·n que lo 
acerca a la idea de inadecuación e incomodidad, se propone que la noción de 
ñimpropiedadò no impugna la pr§ctica de la cual intenta dar cuenta el término, sino 
que critica las desviaciones que el mismo ha sufrido y la incidencia de esto en la 
reflexi·n acerca de la pr§ctica. Pero es en el seminario ñLa Angustiaò que Leff 
(2007) encuentra un giro radical en la concepción lacaniana de la 
contratransferencia, a partir de la introducción del objeto a.  

Resulta interesante, en este punto, remitirnos a la mención que hace Lacan, 
en la lección del 23/01/1963, de una anécdota del Talmud que ya había citado en 
el año 1959, esta vez refiriéndose a la erótica analítica y a la implicación tanto del 
analizante como del analista. Se trata de un rabino que interpela a un doctor en 
filosof²a, present§ndole la siguiente pregunta ñde l·gicaò: ñdos hombres bajan por 
una chimenea. Uno de ellos sale limpio, el otro sucio. ¿Quién va a lavarse la 
cara?ò (Leff, 2007: 13). La explicaci·n final del rabino remite a que ñ(é) es una 
pregunta tonta: ¿cómo podrían dos hombres bajar por la misma chimenea y uno 
de ellos salir sucio y el otro limpio? (é)ò (²dem: 15). Utilizando la metáfora de la 
chimenea para referirse a la escena anal²tica, Laca se pregunta: ñ(é) tras salir 
juntos de una chimenea, àcu§l de los dos se lavar§?ò (Lacan, 1962-1963: 144). En 
este seminario Lacan no responde a la pregunta sino que nos conduce a través de 
la interrogación acerca de la contratransferencia, pero el escrito de 1959 en el que 
menciona esta anécdota por primera vez, revisado en 1966 (es decir, luego de 
dictar el seminario), sí aventura una respuesta. Situados en la escena analítica 
como quienes est§n ñjuntos en la chimeneaò, al salir de all² ñlos dos tienen la cara 
suciaò (Lacan, 1959: 682). Dado que hablamos de la experiencia anal²tica, para 
Leff esto significa ñreconocer que tanto el analista como el analizante est§n 
marcados por sus consecuenciasò (Leff, 2007: 20). A partir de esto, la autora 
realiza un análisis muy exhaustivo del abordaje de Lacan de dos casos de Lucy 
Tower: lo lee a la letra, interpreta varias equivocaciones cometidas en la 
exposición e incluso extrae los efectos de sentido de la introducción de un 
neologismo en su discurso. A partir de dichos desarrollos construye una lectura 
posible de la posición de Lacan respecto del deseo del analista y su función en el 
manejo de la contratransferencia. Para la autora, es a partir de la concepción del 
objeto a como causa que puede ubicarse la clave para un manejo exitoso de la 
contratransferencia. Siguiendo a Lacan, Leff establece la diferencia entre operar a 
nivel del objeto parcial falicizado (posición en la que quedan entrampados tanto 
Lucy Tower en el análisis que culmina en un fracaso, como Freud en los análisis 
de Dora y la joven homosexual) u operar a nivel del objeto a como causa, es decir, 
dejar lugar a la función de la falta sin intentar recubrirla. En la posibilidad de 
establecer esta diferencia, la función deseo del analista tendrá un lugar central. 
Lacan sostiene, as², que ñel t®rmino contratransferencia apunta a grandes rasgos 
a la participación del analista. Pero más esencial es el compromiso del analista 
(é)ò (Lacan, 1962-1963: 163). Consideramos que esta frase no lleva a pensar en 
una sustitución de un término por otro, sino que nos presenta al deseo del analista 
como una función necesaria que estaría en la base de toda posibilidad de 
posicionarse de manera correcta en el an§lisis, de ñparticiparò en ®l de manera 
eficaz. A partir del recorrido que se realiza en la tesis por los pliegues de la 
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teorización lacaniana creemos poder sostener que Lacan se aleja, con el correr de 
los años, de la condena de la contratransferencia y de su asimilaci·n a una ñfallaò 
del analista. Si bien no podemos hablar de la contratransferencia como un 
concepto que Lacan haya hecho suyo (de hecho nunca le atribuyó este estatuto a 
dicha noción), tampoco creemos lícito decir que éste haya quedado subsumido en 
el concepto de ñdeseo del analistaò. Aunque Lacan someti· a cr²tica el t®rmino, 
fundamentalmente por la carga de sentido que resultaba del tratamiento que había 
recibido a lo largo de las décadas, éste le permitió ïquizás por esta misma razón- 
una fecunda interrogación de la clínica y una problematización de la posición del 
analista.  

Varias son las preguntas que atraviesan la investigación: ¿es posible 
pensar en un sujeto que pueda despojarse a tal punto de su condición de tal que 
lleve adelante una escucha ñobjetivaò, despojada de toda singularidad? àEl ¼nico 
estatuto posible para la contratransferencia es el de ser objeto de eliminación o de 
fascinación del analista? ¿La apelación a este concepto implica necesariamente la 
encerrona imaginaria en el análisis? Estas preguntas, que recorren toda la tesis, 
desembocan en una pregunta final, respecto de si el asunto de la 
contratransferencia ha sido superado o clausurado dentro del psicoanálisis 
lacaniano. 

Nos posicionamos críticamente respecto de los dos extremos: 
borrarla/eliminarla y usarla como emblema/fascinación, desconociendo la alteridad 
del paciente. Al mismo tiempo, destacamos que en la apelación a este término, se 
ha caído en numerosos excesos, y en particular en una simetría y una 
complementariedad que desconoce que las emergencias del analista de ninguna 
manera podrían darnos acceso directo a la complejidad psíquica del paciente. En 
este punto autores como Ritvo o Fernández Miranda nos permiten ubicar la 
necesidad de modular la tensión entre proximidad y lejanía (Ritvo, 2012), o entre 
la afectación del analista y el reconocimiento de la alteridad del paciente 
(Fernández Miranda, 2016). En este punto es que se presenta como un recurso 
valioso la articulación -y no la sustitución- de la contratransferencia con el deseo 
del analista. Ubicamos que es esta función la que permite la distancia de la que 
hablamos siguiendo a Ritvo, la que nos previene de caer en un ñpegoteoò con el 
paciente, o de incluso tomar su lugar en el análisis. Pero al mismo tiempo 
reafirmamos el aporte del concepto en cuestión, como noción que permite balizar 
la complejidad psíquica del analista (Fernández Miranda, 2016). 

Respecto de si se trata un asunto superado debido a la caducidad del 
término, o un asunto clausurado, silenciado por cierto ñefecto de escuelaò, en la 
tesis se aboga por esta segunda opción, tomando de Leff la idea de que esta 
clausura ha permitido intentar ñsalir limpios de la chimeneaò. Acordamos con la 
idea de que no es en la contratransferencia que encontraremos la posibilidad de 
designar la especificidad de la función del analista en la cura, y que en este 
sentido el deseo del analista nos aporta más elementos para pensarla. Ahora bien, 
consideramos que el recurso a la contratransferencia como posibilidad de pensar 
la posición del analista en el registro de lo imaginario resulta una referencia 
importante y necesaria. 

Sin perder de vista las inconsistencias y las contradicciones que condensa 
el término, consideramos importante sostener el valor de la contratransferencia 
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como el nombre de la participación y la necesaria implicación del analista en la 
transferencia, con los efectos imaginarios que esto puede implicar, entendiendo 
que su sustituci·n por la noci·n de ñdeseo del analistaò corre el peligro de 
llevarnos a una concepción de la posición del analista que pierda de vista su gran 
complejidad. En este sentido, retomamos la idea de Peskin respecto de que ñes 
preferible la Babel, la contratransferencia y cierto margen de malentendido 
fructífero que Lacan siempre supo aprovechar para sus desarrollosò (Peskin, 2004: 
147). Así, consideramos que la ñimpropiedadò del t®rmino, tributaria de sus 
desviaciones, excesos y múltiples sentidos, es precisamente lo que permite una 
fecunda interrogación de la clínica y una problematización de la posición del 
analista, para que nuestras elaboraciones no se cierren en respuestas acabadas y 
posiciones tan homogéneas como vacías. 
 
Palabras clave: psicoanálisis, contratransferencia, transferencia, deseo del 
analista. 
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DEL TRAUMA AL DAÑO PSÍQUICO 
Autor: Theotocas, Guillermo  
guillermotheotocas@hotmail.com 
 
Resumen 

 
El presente trabajo da cuenta de la especificidad del concepto de trauma 

psíquico apoyándose en un recorrido teórico, desde la teoría Psicoanalítica, cómo 
tal concepto lleva aparejado la inteligibilidad de la psiquis asentándose como un 
elemento de valor constitutivo de todo ser humano. Tal advenimiento hace que el 
Derecho como una ciencia social, deba incorporar a la psiquis dentro de su 
andamiaje discursivo; el Derecho media entre los conflictos humanos buscando 
vías de resolución, de reparación de aquello que es posible de ser dañado, la 
psiquis es entonces el elemento que deber ser resguardado por el Derecho, 
justamente porque es posible de ser dañado. 
 

Ahora bien, hablar de Daño psíquico como una categoría exclusiva del campo 
del Derecho tiene algo de impropio, ya que lo psíquico da cuenta de un terreno 
diverso al campo del Derecho; entonces ¿cómo se arriba a la concepción de tal 
categoría? 

 
Tal especificidad requiere entonces el arribo de un nuevo profesional al 

campo de Derecho; el Psicólogo, quien brindara un saber sobre la psiquis, un 
saber que excede al orden jurídico; la Dimensión Subjetiva.  

 
La convivencia tensionante de estos dos saberes define el campo psicológico 

forense; procurando que cada una mantenga la ética que la define para posibilitar 
un enriquecimiento mutuo, aunque las pretensiones de totalidad, de la verdad 
absoluta atente a cada instante y pretenda anular las diferencias. 
 
Trabajo Completo 
 

El daño psíquico es una categoría propia del ámbito del Derecho por medio de 
la cual se determina la presencia de un daño (psicológico), por diversos causales, 
en el marco del escenario judicial. 

Ahora bien, hablar de daño psíquico como una categoría exclusiva del 
campo del Derecho tiene algo de impropio, ya que lo psíquico da cuenta de un 
terreno diverso al campo del Derecho; entonces ¿cómo se arriba a la concepción 
de tal categoría? Es el primer interrogante que se intenta responder a lo largo del 
presente trabajo; recorriendo las concepciones propias de la disciplina psicológica, 
en particular el Psicoanálisis, y cómo, por medio de la divulgación de tales 
significantes, las demás disciplinas acogen en sus estructuras a estos significantes 
ajenos. 

Dicho movimiento receptivo no deja de tener implicancias, ya que se torna 
necesario asimilar y acomodar a las estructuras discursivas preexistentes, los 
nuevos conceptos, no solamente en un grado estilístico; sino más bien de sentido 
y de operatoria. Nuevamente se abren interrogantes ¿qué sentido y qué operatoria 

mailto:guillermotheotocas@hotmail.com


 
 

116 

 

se establecen?, ¿estos nuevos significantes se adecuan reproduciendo lo 
preexistente o establecen nuevas formulaciones? 

Es en esta confluencia es donde radica una tensión compartida, donde es 
posible pensar la presencia de una nueva operatoria en el campo del Derecho, 
habiendo alojado significantes ajenos se torna necesario la convocatoria al campo 
Psi, que aporta un saber / hacer, con dichos elementos; este nuevo escenario que 
es subsidiario al territorio jurídico da paso  al campo de la palabra como medio 
para arribar al conocimiento del psiquismo, siendo éste un terreno desconocido 
para el Derecho; ante tal emergencia se pueden hacer presentes mecanismos que 
repriman, nieguen o abolieran tal objeto de conocimiento.  

Se torna imperioso para el operador Psi mantener siempre vigente la 
conflictiva, no caer en los reduccionismos epistemológicos que implicarían la 
pérdida de toda una singularidad operatoria dentro del campo del Derecho por 
parte del psicólogo, perdiendo correlativamente con ello la dimensión de la 
palabra; yendo en detrimento del método, mantener viva la conflictiva es la 
posibilidad de generar nuevas interrogaciones, de producir modos diversos de 
verdad y ampliar los conocimientos. 

Es por ello que en este escrito se aboga para que el operador Psi sostenga 
una ética en el desarrollo de su práxis al interior de los sistemas judiciales, 
quienes demandan imperiosamente respuestas que se adecuen a sus estructuras 
de verdad; la ética a la cual hacemos referencia implica mantener, pese a las 
presiones a las cuales los operadores Psi son sometidos dentro de los circuitos 
judiciales, al sostenimiento de una posición siempre atenta y receptiva a esa 
dimensión siempre evanescente, hasta para el operador Psi mismo, que es la 
dimensión subjetiva y que con su presencia se instala otro orden de verdad; que 
difiere del jurídico y es allí, desde tal diferencia que se obtiene toda su riqueza 
controversial. 

Es entonces que desde un posicionamiento ético, epistemológico la 
Psicología puede introducir sus aportes y sus conceptos a la estructura jurídica. Si 
el daño psíquico cobra entidad para el derecho es porque la disciplina Psi ha dado 
sostén teórico argumentativo para tal existencia. 

Tomando los aportes del Psicoanálisis comenzamos a deslindar la trama 
psíquica y sus posibles daños. Freud define al aparato psíquico como un conjunto 
de sistemas con una cierta organización que tiene como finalidad mantener un 
nivel constante de energía en su interior. Al referirse a energía Freud alude a lo 
pulsional, así como también a los aportes del mundo exterior.  

Lo traumático como concepto en Freud es representativo del elemento 
generador de disfuncionalidad en el aparato psíquico. La incidencia de lo 
traumático  es pensable entonces a partir de un quantum de excitación no 
tramitable, no elaborable, responsable por ende de las disrupciones sintomáticas. 

Tal como lo plantea Silvia Bleichmar el su libro Psicoanálisis extramuros 
choque y efracción son los dos elementos que definen la problemática del 
traumatismo:  

ñllamamos traumatismo a una vivencia que en breve lapso aporta un exceso 
tal en la intensidad de estimulo que su tramitación o finiquitación por las vías 
habituales y normales fracasa, de donde por fuerza resultan trastornos duraderos 
para la econom²a energ®ticaò1 
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 Exceso de excitación, donde excitación corresponde a un estímulo que 
proviniendo del exterior hace posible la huida; eso es estímulo. Mientras que 
excitación es algo que proviene desde adentro y ante lo cual la huida está 
imposibilitada; la excitación se caracteriza por no permitir la huida. Lo traumático 
conjuga el estímulo proveniente del mundo exterior y un resto de tal estímulo, que 
no logra ser tramitado o elaborado.  

 Siguiendo los argumentos de la autora antes mencionada otro elemento 
para poder acercarnos a la incidencia de lo traumático es el fracaso de la 
tramitación del estímulo, se trata de algo que pone en riesgo las defensas 
habituales del sujeto psíquico, o la elaboración por las vías habituales o normales. 
La autora tomando las referencias freudianas de1919 en ñAcerca de las Neurosis 
de guerraò,  formula que Freud abre una hipótesis a desarrollar, que los efectos de 
las situaciones disruptivas, no radican en la medición del estímulo, sino en la 
relación que hay entre el estímulo externo y aquello que precipita en el sujeto y 
propicia la emergencia de la patología, esto era lo que más interesaba a Freud, los 
síntomas de repetición, en particular de los recuerdos alucinatorios del accidente 
la reaparición permanente de la situación traumática y más aún, su repetición en 
sueños de forma muy estereotipada, sueños que son siempre los mismos, que 
una y otra vez repiten las circunstancias del momento del accidente,  hipótesis y 
reflexiones que formula en 1920 en ñMas all§ del principio de placerò; la repetici·n 
entra aquí en su función de intento de dominación de lo intrusivo de lo traumático, 
una forma disfuncional de elaborar lo acontecido: 

 ñ(é) hemos puntualizado aqu² que la ves²cula viva está dotada de una 
protección anti estímulo frente al mundo exterior (é) llamamos traum§ticas a las 
excitaciones externas que poseen fuerza suficiente para perforar la protección anti 
estímulo, un suceso como el trauma externo provocara, sin ninguna duda, una 
perturbación enorme en la economía energética del organismo y pondrá en acción 
todos los medios de defensa. Pero en el primer momento el principio de placer 
quedará abolido. Y ya no podrá impedirse que el aparato anímico resulte anegado 
por grandes volúmenes de estímulos; entonces la tarea planteada es más bien 
esta otra; dominar el estímulo; ligar psíquicamente los volúmenes de estímulos 
que penetraron violentamente a fin de reconducirlos después de su tramitación 
(é)ò2 

Llegado a este punto, cabe entonces realizar una diferenciación entre el 
traumatismo y la incidencia de estímulos en el aparato psíquico. Haciendo 
hincapié en los aporte de Silvia Bleichmar consideramos que el  ,sujeto psíquico, 
inserto, inmerso en el mundo, se halla así a merced de un sinfín de aprontes de 
estímulos frente a esto tenemos entonces dos acepciones en cuanto a la 
incidencia estimulante; lo traumático caracterizado por producir desordenes en el 
funcionamiento psíquico, por la impreparación del psiquismo ante aprontes, en 
exceso, de estímulos y por otro lado situamos a la realidad exterior como fuente 
constantes de estímulos que incurren en la estructuración y el enriquecimiento 
ps²quico ñ(é) entonces realidad exterior que no s·lo incide sino que constituye; en 
razón de que introduce de modo permanente desequilibrios que obligan a un 
trabajo de ligazón y evacuación, complejizando las funciones y constituyéndose en 
motor del crecimiento ps²quico(é)ò3 
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Es en base a estas consideraciones del campo psicológico acerca de la no-
ción de trauma / traumatismo, es que el Derecho puede arribar al concepto de 
Daño Psíquico; haciendo de él un elemento sobre el cual se puede impartir jus-
ticia; a partir de la intervención de una praxis jurídica; la pericia. ¿Qué entiende el 
derecho por Daño Psíquico?: 

 ñse entiende por daño psíquico a la perturbación permanente del equilibrio 
psíquico pre existente, de carácter patológico, producida por un hecho súbito, 
inesperado, ilícito, que limitando su que hacer vital genera en quien la padece la 
posibilidad de reclamar una indemnización por tal concepto a quien la haya 
ocasionado o deba responder por ella teniendo el objeto de la obligación siempre 
un contenido patrimonial, aunque el interés del autor o litigante pueda ser extra 
patrimonial. Debe reunir tres condiciones de existencia básicas; la conformación 
de un orden patológico en el evaluado; un nexo entre el hecho generador y la 
patología hallada y la presencia de un tercero, responsable del hecho por el que 
se litigaò4 

En este campo tensionante, conflictivo, es convocada la Psicología como 
auxiliar de la justicia, ofreciendo un saber ausente en el Derecho, la Psicología 
debe poder decir sobre la pregunta que se hace el Derecho sobre el Daño 
Psíquico,  un saber que amplía las fronteras de incumbencia del Derecho. La 
inserción de este saber particular no se produce de cualquier manera, sino que el 
mismo es posible dentro de las legalidades y normativas jurídicas que hacen al 
proceso judicial; es por ello que la demanda que se realiza por parte del derecho a 
la psicología, es en un momento particular del proceso y en cuadrada en una 
practica singular; la pericia. 

Siguiendo lo argumentado por FabioTulio Rodríguez Falguera, la peritación 
es una actividad procesal desarrollada en virtud de encargo judicial (a pedido de 
parte, y excepcionalmente, de oficio por el juez) por personas distintas de las 
partes del juicio, especialmente calificadas por sus conocimientos, técnicos, 
artísticos o científicos, mediante los cuales se suministra al juez (autoridad) 
argumentos y/o razones para posibilitar la formación de su convencimiento res-
pecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las 
aptitudes del común de los agentes; caracterizada por: 

- Ser una actividad humana, dado que el perito interviene transitoriamente 
en el proceso, éste debe realizar ciertos actos a los fines de presentar su dic-
tamen. Cabe destacar que mediante la peritación el experto verifica hechos, 
características, modalidades y eventualmente su vinculación o relación con otros 
hechos, sus causas y efectos. 

- Es una actividad procesal, por antonomasia o naturaleza la peritación 
debe ocurrir en el proceso o como diligencia o medida procedimental previa a 
este. 

- Es una actividad de personas especialmente calificada, llevada a cabo por 
personas calificadas por su ciencia técnica o artes en determinadas disciplinas (no 
jurídicas). 

- Exige un encargo judicial previo, es esencial a los fines de su existencia 
jurídica que el juez ordene o decrete su producción. 

- Debe versar sobre hechos, debe ceñirse inevitablemente a hechos. 



 
 

119 

 

- Los hechos objetos de peritación deben ser especiales, hechos cuyas va-
loraciones no fueron posibles con los conocimientos ordinarios y de los jueces que 
tienen una preparación esencialmente jurídica. 

- Contenido valorativo de la peritación, la declaración del perito contiene 
una operación valorativa, por cuanto es un dictamen técnico o científico 

- Es un medio de prueba. 
La incursión del psicólogo en este nuevo territorio, no se halla exenta de di-

ficultades ya que se verá sometido a los ritos de un campo que no le es propio; 
pero además  

ñ(é) estas dificultades surgen desde varios lugares. La principal, pero no la 
única, es el entrecruzamiento de dos discursos, uno del que viene desde el campo 
psicológico y el otro desde el campo del derecho, ambos tienen diferentes 
encuadramientos conceptuales, referenciales operativos y éticos respecto al sujeto 
de investigación, sin duda el sujeto del que se ocupa el derecho, no es el mismo 
del que el sujeto del que se ocupa la o las psicologías y entre ellas especialmente 
el psicoan§lisis (é)ò5 

 Para quienes sostenemos un lineamiento psicoanalítico, la presencia del 
psicólogo inaugura la posibilidad de dar lugar a los estamentos subjetivos de quien 
se encuentra circunstancialmente en ámbito judicial. Como analistas asumimos la 
existencia de otro escenario más allá de los aparentes, aquel que se despliega en 
el sin sentido, en las manifestaciones del inconciente. Por lo cual ya sea en el 
ámbito de justicia con las particularidades que le son propias y a las cuales el 
psicólogo debe atenerse; no puede perder de vista la singularidad del sujeto al que 
asiste, respetando así la ética a la cual responde tal posicionamiento abre la 
vertiente clínica del derecho, a la que adherimos como una praxis propia y singular 
del psicólogo en funciones jurídicas. 
 
Palabras claves: Discursos / trauma / daño psíquico / pericia 
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ñLA PREGUNTA POR EL POSICIONAMIENTO SUBJETIVO FRENTE A LA 
VIVENCIA DE SITUACIONES DE VIOLENCIA EN LA VIDA ADULTAò 
Autora: Reynaldo, Eliana 
pselianareynaldo@hotmail.com 

Resumen 

La subjetividad de la época se encuentra atravesada por la temática de la 
violencia, realidad que lleva a interrogarnos acerca de esta problemática. Este 
texto pretende analizar los conceptos de Sujeto, Víctima y Violencia a la luz de los 
discursos de la Psicología Forense y el Psicoanálisis, teniendo en consideración al 
del Derecho, con el fin de despejar desde qué lugar/es se posiciona un sujeto ante 
la vivencia de actos violentos por parte de otro. Lo sustancial es poner en cuestión 
si la victimizaci·n ñobjetivaò (jur²dica) es inmediatamente correlacionada con la 
posición de víctima en el sentido subjetivo.  

Objetivo General: Analizar desde qué lugar/es puede posicionarse un sujeto 
que se encuentra en la edad adulta ante la vivencia de actos de violencia por parte 
de otra persona, desde la perspectiva del Psicoanálisis.  

Metodología: Lógica cualitativa, tipo de investigación descriptivo - 
exploratorio en la construcción de los datos. (Sabino, 2007; Hernández Sampieri, 
Fernández Collado y Baptista Lucio, 2008). Realización de entrevistas 
semiestructuradas, administración de cuestionarios, análisis de legajos en 
institución victimológica y de casuística.  

 

Trabajo Completo 

 
I. ¡Denunciá! 
 

Los interrogantes aquí planteados se disparan ante la escucha repetitiva del 
imperativo a ñdenunciarò por parte de instituciones p¼blicas y privadas, de salud y 
otras, en los medios de comunicación, en aquellos casos en que un sujeto padece 
acto/s de violencia óen manoô de otro/s. Si bien estamos de acuerdo en que 
nuestro rol como psicólogos incluye la prevención y promoción de la salud con el 
fin, por ejemplo, de que se visibilicen y no se naturalicen situaciones de violencia, 
dando lugar a su cuestionamiento y a una praxis orientada a hacer algo al 
respecto para cortar con la repetici·n, etc., nos preguntamos si ñhacer la denunciaò 
se encuentra dentro de las primeras opciones y posibilidades de todo sujeto o bien 
se hace necesario, en algunos casos, un paso previo ï ya sea de índole subjetiva, 
jurídica, social u otra.  
II.1. Discurso de la Psicología Forense 

Degano y Fernández se refieren a la Psicología Forense como un campo de 
prácticas que comprende tanto intervenciones de índole diversa como también 
técnicas y perspectivas conceptuales propios de cada práctica, cada cual con su 
posicionamiento ético (Degano, Jorge y Fernández, Fernanda, 2013). De hecho, 
recibe diversos modos de nominación tales como Psicología Legal, Judicial, 
Jurídica, Forense, Criminal, entre otras, no habiendo actualmente unicidad 
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nominativa y temática (Degano, 2011). La denominación Psicología Forense la 
tomamos del Dr. Degano, quien afirma que presenta escenarios de 
entrecruzamientos entre dos discursos estructuralmente disímiles, el psicológico y 
el jurídico y que, por lo tanto, se encuentra atravesada por una doble dinámica que 
comprende el abordaje de la subjetividad desde el campo psicológico y las 
problemáticas que se presentan en su intersección con el discurso jurídico 
(Degano, 1993). Nos preguntamos si es posible definirla, por tanto, como un ñentre 
ï dos ï discursosò. Siguiendo a este autor, el t®rmino ñforenseò toma en cuenta la 
acepción etimológica a la que remite: el foro; del latín fórum, como un ámbito que 
emerge en el contexto de la civilización romana y que dio nacimiento al derecho 
occidental. El mismo comenzó siendo la plaza, aquel lugar donde se reunían los 
ciudadanos para discutir sus problemas comunes, sus derechos, espacio de 
intercambio y tratamiento de la cosa pública (Degano, 1993). El Dr. Degano 
considera que, actualmente, este campo tiene una connotación simbólica, la que 
se refiere al espacio de circulación de la palabra y de los conflictos ante otro u 
otros, permitiendo el debate. 

II.2. Conceptualizaciones de Violencia desde la Psicología Forense 
En lo que refiere a esta noción, tampoco hay unicidad en tanto puede 

estudiarse desde distintos abordajes teóricos (Tendlarz y García, 2009). Se la 
puede tomar como fenómeno que manifiesta la acción de una fuerza, como lo 
indica su raíz etimológica: derivada de violo y ésta de vis, que en latín significa 
fuerza (Tendlarz y García, 2009) La Organización Mundial de la Salud justamente 
define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder. Hay 
quienes siguen esa línea y sostienen que es un conjunto de estrategias a través 
de las cuales un individuo o un grupo intenta imponer su voluntad de poder y 
dominio sobre los demás, utilizando tácticas comportamentales que generan daño 
o malestar (Webster, Douglas, Eaves, Hart, 2005). Esbec y Echeburúa, por su 
parte, afirman que la conducta violenta tiene que ver con la psicopatía, la conducta 
antisocial, el abuso/dependencia de drogas y/o la ira. Las óconductas destructivasô 
no son consecuencia de óla locuraô, sino que son producto de ñla marginaci·n y la 
maldadò (Esbec y Echeburúa, 2010). Ante lo cual debemos decir que, desde 
nuestro posicionamiento teórico, la violencia no es por regla general tomada como 
una conducta perversa, ya que no todo acto violento lo es, pudiendo aparecer éste 
en cualquier estructura psíquica. En este sentido, la violencia puede pensarse 
como ñtransestructuralò. Por otro lado, observamos que el t®rmino ñviolenciaò se 
suele emplear para calificar diversos fenómenos y sus características (Castro, 
2005). Al respecto, sostenemos que la descripción de la violencia como fenómeno 
tiene que ver con la pregunta: óàQu® hizo?ô, donde se trata de lo observable, de lo 
que se ve. No obstante, creemos que este abordaje no tiene en cuenta lo que está 
velado.  

II.3. Noción de Víctima en Psicología Forense 
En sentido histórico, en un primer momento la victimología se ocupa, en sentido 

estricto, de las víctimas de hechos delictivos y, con posterioridad, da cabida a un 
concepto más amplio, vinculado a acontecimientos traumáticos de carácter no 
criminal y de catástrofes naturales o accidentales: stalking (acecho), bullying 
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(acoso o intimidación entre pares), mobbing (acoso laboral), las conductas de 
negligencia hacia menores de edad o ancianos, o las diversas modalidades de 
acoso moral. A esta extensión del concepto de víctima fuera de lo penal se añade 
una más: la que distingue las víctimas directas ïque designan a los sujetos 
expuestos directamente al evento traumático- de las indirectas ïconstituidas por 
las personas que han sido testigos directos del trauma sin haber sido, a pesar de 
ello, afectados personalmente-. Es habitual distinguir entre victimación primaria, 
secundaria y terciaria: La secundaria se refiere a las agresiones psíquicas (no 
deliberadas pero efectivas) que la víctima recibe en su relación con los 
profesionales de los servicios sanitarios, policiales, o de la judicatura 
(interrogatorios, reconstrucción de los hechos, asistencia a juicios, identificaciones 
de acusados, lentitud y demora de los procesos, etc.), así como los efectos del 
tratamiento informativo del suceso por parte de los medios de comunicación. La 
terciaria es el conjunto de costes de la penalización sobre quien la soporta 
personalmente o sobre terceros (ej. hijos de personas bajo pena privativa de 
libertad). El Instituto de Victimología incluye dentro del concepto de víctima a las 
personas que fueron afectadas por un hecho de orden traumático, cualquiera sea 
éste. Asimismo, es víctima aquella que sufre las consecuencias de una agresión 
aguda o crónica, intencionada o no, física o psicológica, por parte de otro ser 
humano. Respecto del discurso del Derecho y en cuanto a la legislación vigente, 
se hace referencia a la violencia de tipo familiar: La ley santafecina Nº 11.529 de 
Protección contra la Violencia Familiar en su artículo 1º, reza:  

ñQuedan comprendidas en las disposiciones de la presente ley, todas 
aquellas personas que sufriesen lesiones o malos tratos físicos o psíquicos 
por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar. A los efectos de 
esta ley, entendiéndose por tal al surgido del matrimonio o uniones de 
hecho, sean convivientes o no, comprendiendo ascendientes, 
descendientes y colateralesò.  

En el Artículo 1° de la ley Nº 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, se 
observa que ®sta ubica como v²ctima de violencia familiar a ñtoda persona que 
sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes 
del grupo familiarò, surgido del matrimonio o uniones de hecho.  
III.1. Perspectiva del discurso del Psicoanálisis  

De acuerdo a J-A Miller, respecto a nuestra base conceptual analítica y a su 
noción de sujeto, lo que define la genialidad de Freud es su invención: el 
psicoan§lisis. £ste arremete contra ñel punto de absoluta densidadò del sujeto, del 
cogito cartesiano, y da prioridad a las manifestaciones del inconsciente como el 
chiste, el lapsus y el acto fallido (Miller, 2003). Miller referencia a la contraposición 
del concepto de Sujeto a la supremacía de la instancia psíquica Yoica, y a la 
noci·n de Cogito cartesiano ñPienso, luego existoò, la que se caracteriza por la 
unidad e indivisibilidad, tiende a la razón, a la conciencia y la voluntad como 
centros de su funcionamiento. El descentramiento del Yo como fuente de todos los 
actos humanos - ñPienso dónde no soy, ergo soy dónde no piensoò, permite 
preguntarnos sobre el Sujeto lacaniano ï ya que, en Freud, no es un concepto 
construido explícitamente sino uno que se lee en las entrelíneas. El sujeto no 
existe por sí, mas puede surgir a partir del inconsciente (Cabas, 2009). Más allá de 
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los reconocimientos o refutaciones, Freud produce (es allí donde radica su 
genialidad) una ruptura copernicana que traslada el centro del hombre de la 
consciencia hacia lo que él denomina Inconsciente (Marucco, s./f.). A diferencia de 
esto, el concepto clásico de sujeto de Derecho no sería una noción puramente 
jurídica sino filosófica donde los individuos son autónomos, es decir, jurídicamente 
iguales y libres, con voluntad (en tanto el individuo puede dirigir sus acciones) y 
conciencia (relacionada con la instancia psíquica yoica, con el Yo (moi) del 
discurso del psicoanálisis lacaniano). El nuevo Código Civil y Comercial Nacional 
de 2015 introduce la denominaci·n ñpersona humanaò a partir del art²culo NÜ 19, 
donde afirma que el comienzo de la existencia se da con la concepción, que si la 
persona humana no nace con vida, se la considera como ñno existenteò, y que 
puede ejercer por sí misma sus derechos, con las excepciones allí expresadas. 
Ello nos reconduce a una noción de sujeto per se, para sí, indiviso, dueño de sus 
acciones y regido por la voluntad. Ahora bien, ¿qué ocurre con los sujetos que no 
pueden dar cuenta de los motivos de sus actos? àC·mo dar cuenta de los ñsin - 
sentidosò en el campo jur²dico? Consideramos que ciertas situaciones reclaman la 
intervención de saberes sobre el orden de la subjetividad (Degano, 2011). 

III.2. Recorte de la noción de violencia en Psicoanálisis 
¿No sabemos acaso que en los confines donde la palabra dimite empieza el 

dominio 
de la violencia, y que reina ya allí, incluso sin que se la provoque? 

Jacques Lacan, 1954. 
La violencia forma parte de nuestra contemporaneidad, y la subjetividad de 

la época se encuentra afectada por esta en gran parte (Tendlarz y García, 2009). 
Existe una ligazón imposible de eludir entre sujeto, violencia y la época en que se 
dan lugar. Es de nuestro interés, por tanto, plantear un tema actual en donde cada 
sujeto reacciona de forma diversa ante un mismo acto o acontecimiento, puesto 
que se encuentra comandado desde lo inconsciente, el cual teoriza 
profundamente acerca de los sujetos y las posiciones subjetivas, que poco o nada 
tienen que ver con la voluntad, la intención y el entendimiento puras.  

Barraza Nuñez sostiene, a partir de la lectura que realiza sobre la 
ense¶anza de Lacan, que ñla violencia es lo esencial de la agresión en la medida 
que opera en el plano propiamente humanoò. Dice el psicoanalista franc®s: ñNo es 
la palabra, incluso es exactamente lo contrario. Lo que puede producirse en una 
relación interhumana es o la violencia o la palabraò (Lacan, 1957). La violencia no 
pertenece al registro simbólico porque constituye un acto, se vincula con una 
suerte de ausencia de la palabra, y tiene la característica de desestructurante en 
tanto deja un rastro innombrable, está relacionada con algo que rompe, perturba y 
deshumaniza, y trabaja al servicio de la Pulsión de Muerte (Janin, 1997). Se 
degrada al sujeto a una condición de objeto-resto-desecho al cual se le puede 
agredir, descartar, injuriar (Rivadero, 2006).  
III.4. La interrogación sobre la posición del sujeto: una lectura posible de la 
óv²ctimaô en sentido subjetivo  

Ponemos en cuesti·n que la victimizaci·n ñobjetivaò (jur²dica) es 
inmediatamente correlacionada con la posición de víctima en el sentido subjetivo, 
ubicando a ®sta ¼ltima como una óposici·nô, como un lugar, como una modalidad. 
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Pensamos la subjetividad como un campo heterogéneo en el que conviven 
diversas posiciones, más allá de la estructura psíquica. Y, en resumidas cuentas, 
la posición subjetiva estaría ligada a la modalidad singular que asume el sujeto 
frente a un síntoma, frente a lo real, frente a su malestar. La misma adquiere tal 
relevancia en Psicoanálisis que Miller entiende que, como analistas, debemos 
realizar un trabajo de cuestionamiento de la posición que toma quien habla en 
relación a sus dichos (Miller, 1997). De ello se desprende que es nuestra labor 
analítica ubicar la posición subjetiva del analizante con respecto a lo que dice. 
Existe, a partir del análisis, un incompleto despertar sobre lo real, y un pasaje 
hacia 'un saber acerca de' (que se ubica del lado de lo universal) hacia 
un 'arreglárselas con' (que se ubica del lado de lo singular) el síntoma, por 
ejemplo, y hacer un ñbuen usoò de ®l. (Kerszenblat, 2006). Ese cambio de posición 
subjetiva se vincula al acontecimiento en que un sujeto logra posicionarse de otra 
manera en relación a eso y puede maniobrar con él en su vida, aunque siempre 
algo del modo de gozar del sujeto (entendido psicoanalíticamente) no se 
modifique.  

 
IV. Conclusiones Preliminares 

En función de los datos recabados hasta el momento, inferimos que no todo 
sujeto que vivencia situaciones de violencia se coloca directamente en la posición 
de ñv²ctimaò en el sentido subjetivo, el cual ser²a un lugar a ocupar por el sujeto 
momentáneamente, vale decir, un espacio a transitar para que luego advenga la 
elaboración psíquica. Existen sujetos que no logran posicionarse bajo esa 
modalidad si no es a través de una intervención (en general, profesional), 
ubicándose directamente en el lugar de un objeto de desecho o instrumento de 
goce, o bien en el de negación o renegación, o bien en el de culpabilidad ï 
afirmando que es su ñculpaò que otro reaccione violentamente o bien dudando con 
una pregunta que lo invade: ¿cómo lo provoqué? Hablamos de culpabilidad en 
tanto el sujeto duda haber hecho o no la elección de estar en esa posición; no 
porque alguna persona la acuse - lo que otro puede reforzar con facilidad (el 
victimario, personas cercanas al sujeto que niegan esta realidad, o un profesional 
que pregunte ñPero vos, ¿qué hiciste para que ocurra eso?ò). Como analistas, 
estaremos atentos a que el sujeto, al nombrarse como víctima, no corra el riesgo 
de identificarse a este rótulo y se apegue a él, ya que podría encasillarse y 
confirmarse en ese lugar. Cabe aclarar, no obstante, que la posición de víctima en 
sentido subjetivo puede ubicar al sujeto en un momento que lo reconozca ante la 
realidad de su experiencia y no la niegue. Nuestra labor será en función de que su 
posición no se cristalice en la de víctima y que dé lugar a la interrogación y a un 
cambio de posici·n subjetiva que le permita ósaber arregl§rselas conô, en funci·n 
de su deseo.  
 

Palabras clave: Sujeto, Posición Subjetiva, Violencia, Víctima. 
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Resumen 
 

Esta presentación retoma algunos de los desarrollos del trabajo final 
realizado para la Carrera de posgrado de Especialización en Psicología Clínica, 
Institucional y Comunitaria.  Aborda los resultados del Programa interministerial de 
Sustitución de Lógicas Manicomiales que se desarrolla en la Provincia de Santa 
Fe desde el año 2012, cuyo propósito es revisar las internaciones crónicas en 
salud mental en clínicas privadas y públicas de la provincia y tiene como 
fundamento propiciar un sistema único de salud y fortalecer la implementación de 
la política de salud mental establecida en la Ley Provincial de Salud Mental Nº 
10772/91, su Decreto Reglamentario /2007 así como en la Ley Nacional de 
Derechos a la Protección de Salud Mental Nº 26657/10 y su Decreto 
reglamentario/2013 de acuerdo con los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos con raigambre constitucional. En este marco normativo, los 
establecimientos de salud mental públicos y privados en carácter de prestadores 
del Iapos con afiliados internados en forma crónica, rubricaron un convenio para la 
implementación del mencionado programa.  

Los objetivos del presente trabajo son: Caracterizar la población alojada 
actualmente en las Instituciones psiquiátricas de la provincia de Santa Fe y las 
modalidades de las prácticas en sus tratamientos; Investigar qué dispositivos 
intervienen en la externación, en aquellas situaciones que se logra, explorando 
también, las lógicas subyacentes en las externaciones dadas en el marco del 
Programa de Sustitución de Lógicas Manicomiales. 

El instrumento para la obtención de datos fueron las entrevistas 
interdisciplinarias e interministeriales con distintos actores ïprofesionales de las 
instituciones monovalentes privadas y públicas de la provincia de Santa Fe, 
usuarios afiliados al IAPOS que se encuentran viviendo en las instituciones 
monovalentes y sus familiares y o referentes afectivos o legales. Asimismo se 
realizó lectura de historias clínicas, de informes de los equipos tratantes, oficios 
judiciales y el acercamiento al recorte de algunos casos clínicos relevados a través 
de presentaciones de los profesionales tratantes y discusiones al interior y exterior 
del equipo interministerial. Se complementó con la consideración de documentos 
legales que regulan las prácticas en salud mental y el estudio y revisión de 
literatura psicoanalítica referenciada sobre el tema. 

Con el deseo de contribuir a la de-construcción de lógicas manicomiales se 
ingresaron observaciones y nuevos interrogantes. 
 
Trabajo Completo 

El carácter de total de la institución atenta contra la salud mental. El 
psicoanálisis recuerda que el sujeto surge de la palabra y propone una alternativa 
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al peso angustiante del determinismo científico: construir instituciones y 
dispositivos que den lugar a las singularidades, ya que no alcanza solamente con 
el respeto a los derechos humanos. Hay que permitirle hablar al sujeto. Y esto 
constituye un valor fundamental en la ética de su clínica.  

La propuesta de dispositivos alternativos por sí sola no garantiza la 
sustitución de lógicas manicomiales. Sabemos que las leyes son una herramienta 
poderosa, pero no son más que eso: una herramienta. La implementación implica 
una transformación de instituciones, de modalidades de trabajo, transformaciones 
subjetivas de parte de los actores que trabajamos en el campo de la salud mental. 
Una política de salud mental acorde a la ley, no es asequible mediante un decreto 
porque requiere también de un cambio cultural profundo. Y en ello resulta 
imprescindible la puesta en marcha de políticas capaces de superar la resistencia 
de sectores que insisten con las estrategias de aislamiento y privación de libertad.  

Las reflexiones del presente trabajo se motivaron en la experiencia que 
venimos desarrollando desde mediados del año 2012 en el marco de un proyecto 
interministerial en la provincia de Santa Fe que consiste en la implementación de 
un Programa de Sustitución de Lógicas Manicomiales (PSLM/ Disposición del 
IAPOS Nº000037/2012). Su misión es revisar las internaciones crónicas en salud 
mental en clínicas privadas y públicas de la provincia, con el objetivo de garantizar 
que los dispositivos de internación de salud mental, ajusten sus intervenciones y 
modalidades de atención para los padecimientos subjetivos a lo dispuesto en el 
marco legal vigente en materia de salud mental. Para alcanzarlo, se dispuso la 
creación de un equipo interdisciplinario e interministerial conformado por 
Psicólogos/as, Psiquiatras, Abogados/as, Trabajadores Sociales y Operadores 
Comunitarios dependientes del IAPOS, de la Dirección de Salud Mental del 
Ministerio de Salud y de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. En el marco del trabajo 
en este equipo,  nos proponemos, a partir del monitoreo de las internaciones de 
afiliados al IAPOS, generar un espacio instituyente y no meramente de control, 
aportando instrumentos para desmontar lógicas manicomiales a través de los 
cuáles interrogar las prácticas de los profesionales responsables de conducir cada 
uno de los tratamientos así como el quehacer del poder judicial y de los distintos 
actores responsables de garantizar la salud entendida como un derecho 
ciudadano.  

Orientados y sostenidos por el objetivo de indagar sobre las lógicas 
subyacentes en las intervenciones y dispositivos en el trabajo con afiliados al 
Iapos que actualmente se encuentran viviendo en las Instituciones Monovalentes 
de la Provincia de Santa Fe, quedará claro que el sostenimiento del manicomio va 
más allá de su cierre, reforma o adecuación de un espacio físico dedicado a tal fin.  

A los fines de demostrar esta afirmación: 

¶ se describirán algunas características de quiénes están actualmente 
viviendo en las Instituciones psiquiátricas de la provincia de Santa Fe y 
se caracterizarán las modalidades de las prácticas en sus tratamientos;  

¶ asimismo se investigará qué dispositivos intervienen en la externación, 
en aquellas situaciones que se logra, explorando también, las lógicas 
subyacentes en las externaciones dadas en el marco del Programa de 
Sustitución de Lógicas Manicomiales.  
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Todo un adentro: acerca de quiénes habitan las Instituciones Psiquiátricas 
de la Provincia de Santa Fe.  

Los datos del presente informe son el resultado de una recolección que 
implicó salidas a terreno de nuestro equipo interministerial con la finalidad de 
trazar una aproximaci·n del ñlugarò en que viven muchos afiliados al IAPOS, 
qui®nes se encuentran ñtotalmente adentroò ï encerrados en una Institución total- 
de alguna clínica psiquiátrica de la Provincia de Santa Fe. Se trata de una 
población de 85 mujeres y 94 varones distribuidos en 14 instituciones psiquiátricas 
auditadas: 

¶ Edades: La mayoría de quiénes se encuentran viviendo en alguna de las 
instituciones psiquiátricas de manera crónica, tienen entre 40 y más de 
60 años de edad: en el rango de más de 60 años se conocieron 75 
personas de una población de 179, 71 personas de entre 40 -59 años, 
mientras que 30 se sitúan en el rango de 20 ï 39 años y 3 menores de 
18 años. 

¶ Tiempo de internación mayor a 5 años: el 66% de los usuarios 
entrevistados ï representados por 118 de 179-, afiliados al Iapos, llevan 
más de 5 años de internación (cabe aclarar que muchos de ellos, llevan 
en realidad más de 2 décadas de internación con fechas de ingreso a la 
Instituci·n que data en los 90ô), un 24% de los internados entrevistados, 
usuarios de Iapos, llevan entre 2 y 5 años de internación y sólo un 10% 
hace más de un año y menos de 2 que se encuentra internado en una 
Clínica Psiquiátrica. 

De las prácticas del adentro 

Sobre la base de la revisión de historias clínicas y de las entrevistas a 
familiares, a profesionales de la Institución y a personas institucionalizadas, 
podrían deducirse algunos indicadores de prácticas propias de un sistema 
totalitario en el que se encuentran atrapados muchos de los usuarios internados 
en las clínicas psiquiátricas visitadas, de la provincia de Santa Fe. Justamente por 
ser indicadores de tinte manicomial, serán pensados como hitos de malas praxis, 
entendidas éstas como el accionar profesional realizado con imprudencia o 
negligencia, impericia en su profesión o arte de curar o por inobservancia de los 
reglamentos o deberes a su cargo, con apartamiento de la normativa legal 
aplicable y cuyas consecuencias provocan un daño en lugar de curar. 

¶ Desconocimientos y mitos sobre los pacientes: Cada miembro de la 
clínica va agregando algo sobre la anécdota y creación mítica de la 
historia del paciente. Creen saber sobre sus internados durante años 
pero cuando comienza a hacerse el trabajo de reconstruir las historias 
personales de los pacientes crónicos, advertimos que se desconoce casi 
todo de esa persona que durante años se ha visto en el comedor o en 
algún pasillo de la clínica.  
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¶ Prevalencia de un tributo a la peligrosidad: Basado en una supuesta 
peligrosidad con sustento en conductas desplegadas por la persona 
hace años atrás, y que motivaron en algunos casos la internación por 
orden judicial, dicha peligrosidad continúa siendo fundamento para 
sostener las internaciones.  

¶ Historias clínicas con registros exclusivamente de medicalización. Datos 
esenciales no consignados o confusos. Ausencia o escasa información 
social y/o de oficios judiciales. 

¶ Atención centrada en psicofármacos. En muchas situaciones nos hemos 
encontrado con un abuso del profesional en la administración del 
psicofármaco. ¿Un instrumento de defensa frente a un posible trabajo 
transferencial por parte del paciente? Cabe aclarar que creemos que el 
trabajo con la palabra no tiene por qué impedir la necesidad de un 
medicamento ya que éste puede intervenir como limitador de lo que el 
psicoanálisis conceptualiza como un goce que invade al sujeto, cuando 
se enfrenta a los efectos del retorno en lo real de lo no simbolizado. 

¶ Continuación de internación definida por criterios familiares: ñNo puede 
mand§rmelo a mi casaò ñDe ninguna manera él se va a ir de la clínica 
porque el ac§ est§ tranquiloò. ñNo puedo dar el alta porque el familiar me 
pone un amparoò, dice un Director de Cl²nica. 

¶ Versiones que supuestamente legitiman el destino de excluido: algunas 
muletillas: ñAqu² est§ mejor porque est§ bien cuidadoòé ñLo que el 
necesita es estar aqu² porque no le gusta estar en casaò ñTiene que 
estar internado porque es agresivo y puede matar a alguienò aunque 
quiz§s lleve a¶os sin visitarlo. ñUstedes saben c·mo manejarloò, suelen 
decir los familiares, como si el enfermo fuera un extraño desconocido. A 
modo de un pacto perverso entre familiares y clínica, la clínica hace de 
cuenta que cumple con su función de curar cuando en realidad se 
complementa con el mandato familiar y social de aislar al enfermo 

¶ Diagnósticos irreversibles e irrevisables. La lógica asistencial sigue 
gobernada por el modelo de la solución quedándose en la impotencia. El 
que encierra termina encerrado.  

¶ Presentación y consistencia de la internación como un lugar de encierro. 
Se continúa hablando de la internación como lugar para estar y en 
ningún caso los equipos de salud han presentado o transmitido a los 
familiares que la internación es un último recurso y que es un recurso 
sólo en cuanto tiene un tiempo determinado.  

¶ Usuarios que tienen el alta institucional y no tienen dónde ir. Las 
cuestiones de índole sociales -la persona no tiene a dónde ir- siguen 
constituyéndose como factor de prolongación de la internación.  

¶ El mercado como principal regulador económico de un tratamiento. 
Hemos constatado la presencia de abordajes que excluyen 
sistemáticamente al sujeto de la palabra y del deseo. Existe una 
hegemonía del discurso de la psiquiatría, psicoterapias conductistas-
cognitivistas y, fundamentalmente, el discurso del mercado: distintos 
directores de cl²nicas psiqui§tricas reclaman y nos dicen ñUds me 
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castigan y castigan a la cl²nicaési me sacan m§s pacientes tengo que 
cerrar la cl²nicaò. ñNo es negocio si me piden que externe y me 
suspenden los ingresosò.  

¶ Ausencia de articulación clínica-jurídica. No existe en ninguno de los 
casos trabajo conjunto entre el equipo tratante y las instancias judiciales 
que participan. No se realizan informes a los jueces sobre el estado de 
las personas, ni tampoco se registran solicitudes de parte de los 
magistrados de informe alguno.  

¶ Ausencia o dificultades notorias en el diseño e implementación de 
estrategias  que promuevan la integración familiar, laboral, singular y 
comunitaria de los pacientes, ni de aquellas que se orienten al 
reforzamiento, restitución o promoción de lazos sociales.  

¶ Predominio de una lógica asilar. Cuesta erradicar la función de 
ñhoteler²aò y la aplicación del tratamiento medicamentoso como único 
proyecto terapéutico.  

¶ Ausencia de derechos tales como elegir a qué hora levantarse, a qué 
hora comer, cu§ndo dormirésin elegir no hay nada para decidir. 

¶ El alta de la internación ha sido confundida, por parte de los equipos 
tratantes con el alta del tratamiento, mientras que lo que se propone es 
en realidad la necesidad de continuar el tratamiento bajo otra modalidad.  

¶ En muchas clínicas no hay, o son escasos los profesionales psicólogos o 
trabajadores sociales. ñNo podemos incorporar profesionales psic·logos 
o trabajadores sociales porque no da el presupuestoò dice un m®dico 
director de una clínica psiquiátrica. Los casos en que se han incorporado 
profesionales (trabajadores sociales, psicólogos, etc) fue con el fin de 
obedecer superficialmente lo postulado por la Ley pero que no significa 
para nada un cambio de paradigma en las prácticas clínicas.  

¶ El concepto de salud mental se encuentra totalmente fragmentado en 
oposición al concepto paradigmático de salud integralé En la mayor 
parte de las clínicas privadas que hemos visitado en el marco del PSLM, 
uno de los graves problemas que se ha planteado, es que cuando un 
usuario internado crónicamente sufre una quebradura de cadera o 
padece una enfermedad pulmonar por las que requiere algún tratamiento 
puntual, no puede acceder a su atención dado que no cuenta con nadie 
quién pueda realizar dicha articulación ni acompañarlo en la salida que 
requiera el diagnóstico o tratamiento de esa situación. En el discurso de 
los trabajadores de muchas de las clínicas psiquiátricas la articulación no 
les corresponde porque sólo se ocupan del padecimiento psíquico y los 
familiares, dada la cronificación de la internación, en muchos casos han 
perdido todo tipo de lazo con el usuario.  

¶ Ausencia de trabajo entre varios: Predomina el desarrollo de un trabajo 
fragmentado y centrado en las disciplinas y no en la subjetividad del 
paciente. En las entrevistas con el equipo tratante, sólo en 2 clínicas 
privadas y en el hospital público pudimos conocer el trabajo de un 
equipo interdisciplinario.  
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Y así podríamos seguir apuntando indicadores de malas praxis que 
sustentan una lógica manicomial arrasadora de subjetividad.  Indudablemente, el 
sistema carcelario en salud tal como enunciaba Foucault en su libro ñVigilar y 
Castigarò (2000), se cumple con eficacia. Asimismo, en el mercado, Salud Mental 
sigue teniendo que ver con asegurar el silencio del otro, ordenando y 
distribuyendo los cuidados psiquiátricos. Se gana menos dinero con los derechos.     

¿Externación manicomial?  

 De los 179 usuarios, 51 personas han egresado de la Institución en el 
transcurso del desarrollo del Programa de Sustitución de lógicas Manicomiales. 
Ahora bien, 20 de estas 51 personas, han fallecido durante la internación, 2 
asumieron un alta voluntaria y 3 han sido derivadas a otra clínica psiquiátrica 
monovalente. Mientras que 28 han concretado el plan que propusieron los equipos 
tratantes de las clínicas, ello no se tradujo en un cambio de lógica en el trato a los 
usuarios: 

De los 28 usuarios que concretaron su plan propuesto:  
-11 personas han sido derivadas a Geriátricos,  
-5 regresaron a sus hogares familiares continuando tratamiento 

ambulatorio, 
-5 comenzaron a concurrir a un centro de día,  
-2 a hogares de Discapacidad. 
Sabemos que concretar una externación no se traduce necesariamente en 

un cambio en la lógica manicomial. En ninguno de estos casos precedentemente 
señalados se ha podido verificar un cambio de posición subjetiva.   

Sólo en dos situaciones, luego de las entrevistas con los usuarios por un 
lado, y con los equipos de salud que daban cuenta de un trabajo de transferencia 
por otro, notamos cierto efecto de sujeto que permitió a los usuarios poder 
mudarse a otro lugar en el sentido m§s amplio de este significante mudaréun 
lugar donde pueden contar a nombre propio, donde tienen la posibilidad de vivir en 
una pensión- no familiar- con tratamiento ambulatorio y sosteniendo algunas 
relaciones con la Institución donde se encontraban internadas. Esto sucede desde 
otro lugar: un lugar en el afuera de la institución. Una escansión al todo adentro de 
la internación que tuvo como consecuencia en estos dos casos el efecto de un 
trato subjetivante. 
 
Algunas Reflexiones 
 

Indudablemente el sostenimiento del manicomio va más allá de su cierre, 
reforma o adecuación. Es en este punto donde se fundan muchas de las 
intervenciones que realizamos desde el PSLM, anudando allí algunas 
oportunidades de sustitución de lógicas y no simplemente de instituciones. 

El trabajo del PSLM ha permitido el acceso a datos concretos y fehacientes 
que, si bien muestran un oscuro tinte manicomial vigente aún en el contexto de 
reforma de la provincia de Santa Fe, expone datos necesarios para ver y 
comprender dónde estamos parados.  
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Sabemos que las internaciones crónicas se producen cuando lo humano se 
deroga; cuando ni en los equipos de salud ni en los usuarios queda esbozo de 
deseo alguno.  Eric Laurent lo expresa as²: ñLa cronicidad se produce cuando ya 
no quedan objetivos terap®uticosò (Laurent E., 2000: P 37). 

Prevalentemente en el sector privado, la desinstitucionalización tiende a ser 
entendida como una política de externaciones en un circuito de 
transinstitucionalización: traspaso a residencias para ancianos y otros lugares de 
cr·nicos ñno psiqui§tricosò. S·lo virajes en el continuo efecto de la 
institucionalización. Sabemos cómo un cambio de dispositivo supuestamente 
alternativo a la l·gica manicomial puede encausarse en un ñcomo siò para que 
nada pase, derivando casi compulsivamente de una institución psiquiátrica a otra 
geriátrica. Derivación motivada por cuestiones económicas en tanto ya no es 
negocio un paciente crónico en un psiquiátrico.  

La internación planteada como institucionalización no constituye otra cosa 
que una práctica objetivante, o como lo nombramos en este trabajo, un continuo 
de malas praxis. Desde cualquier práctica o ideología objetivante ïsea adentro, 
sea afuera-, la externación se torna manicomial. 

Innegablemente la transición social de dos culturas supone viejos y nuevos 
problemas, la institucionalización y su atadura, la transinstitucionalización, la 
desinstitucionalización y el no lugar en el afuera. Cuerpos arrasados que no tienen 
la existencia de ciudadanía, despojados de toda posibilidad de derechos; 
crueldades de adentro y de afuera cuando no hay lugar para las singularidades.  

 Sin dudas la locura requiere ser tratada en su aspecto institucional, 
comunitario, social, ideológico, político, jurídico y clínico. En el trato a los sujetos 
con padecimientos subjetivos, la posición y la lógica con la que alguien sustenta 
sus prácticas, no es sin consecuencias. Son vastos y conocidos en el recorrido de 
este trabajo, los efectos del tratamiento de quién parte de una clínica positivista y 
de una posición totalizante. Si en cambio la teoría que sustenta las prácticas está 
basada en una ética que rescata la condición de sujetos de derechos, las 
consecuencias y posibilidades son bien diferentes. 

Ante la pregunta bajo qué condiciones nuestras prácticas pueden brindar 
soportes al sujeto, la respuesta parece ser hasta ahora, propender a prácticas 
humanizantes. ñCada pr§ctica en salud debe propender a la subjetivación. Esto va 
desde las acciones singulares cotidianas de relación de los profesionales y el 
equipo de salud con las personas, hasta la formulación e implementación de 
pol²ticasò (Stolkiner, 1999, p 94). No hay nada que pueda sustituir algo del orden 
de un encuentro con el otro para que desde allí se pueda construir algo del orden 
de la responsabilización y del lazo. Solo se puede producir subjetividad en el 
encuentro con otros, por lo cual amerita construir dispositivos subjetivantes que 
respondan a una sociedad inclusiva de derechos humanos y produzca ciudadanos 
-actores sociales-. Dispositivos que puedan ir repensándose en la singularidad de 
lo que van instituyendo, que preserven las diferencias y peculiaridades de cada 
uno y por ende, convoquen a la creatividad. Sin dudas la noción de derechos 
humanos va de la mano con la gestación de políticas sociales integrales que 
garanticen entre otras cosas la creación y accesibilidad a dispositivos productores 
de salud, de subjetividad.  
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En salud pública no solo el manejo técnico es importante sino también la 
gestión. Por ello somos responsables de no esperar un plan ya acabado para 
lograr el proceso. Desde el lugar de nuestras prácticas podemos ponerle 
movimiento haciendo y pensando.  

La instancia de ver y comprender la situación de las personas que se 
encuentran viviendo en clínicas psiquiátricas nos ha llevado un considerable 
tiempo. Pero ahora es el tiempo de hacer y hacernos responsables, lo que podría 
propiciar una verdadera sustitución de lógicas manicomiales. 
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CONCEPCIONES SOBRE ñBIOLOGĉAò. DEBATES Y TENSIONES ACTUALES 
A LA LUZ DE LA LEY DE SALUD MENTAL 
Autora: Peinaro, Laura 
lauramariapeirano@hotmail.com;laurapei1962@gmail.com 
                                                                                                                                                                                 
Resumen 

La Ley de Salud Mental N° 26657, en su Art. 3°, define a la   salud mental 
como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, 
culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica 
una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos 
humanos y sociales de toda persona. De todos estos componentes, analizaremos 
el ñbiol·gicoò ya que ®ste ha sido objeto de fuertes tensiones, oposiciones y 
rivalidades dentro del campo de la Psicología, y específicamente dentro del ámbito 
académico de la Facultad de Psicología de la U.N.R.  Partiendo de la premisa de 
que la Biología es una disciplina científica pero también es un concepto que según 
las épocas ha tenido diferentes acepciones, esto es, que es un saber situado, no 
abstracto ni ingenuo o apolítico, se mostrarán los sucesivos desarrollos de la 
misma. Cómo fue internándose cada vez más en las complejidades de lo humano 
al punto que ya no pudo quedar más por fuera de lo histórico social. Hoy tiene sus 
propias tensiones, no tanto con otras disciplinas sino al interior de la misma. 
Desarrollaremos los debates actuales en un intento de verificar si los mismos 
resultan tensiones interesantes y transformadoras, o si son, al decir de Foucault 
ñsimples rencillas de poderò.  

Trabajo Completo 

La Ley de Salud Mental N° 26657, en su Art. 3°, define a la   salud mental 
como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, 
culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica 
una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos 
humanos y sociales de toda persona. 

De todos estos componentes, analizar® el ñbiol·gicoò ya que ®ste ha sido 
objeto de fuertes tensiones, oposiciones y rivalidades dentro del campo de la 
Psicología, y específicamente dentro de nuestro ámbito académico. Revisar las 
concepciones sobre Biología al interior de una carrera de Psicología, es hacer un 
inventario de las huellas recibidas a lo largo del devenir histórico. No es posible 
pensar o analizar la actualidad de dichas concepciones sin tener en cuenta los 
antecedentes que han posibilitado u obstaculizado una manera particular de 
inscribirlas y organizarlas. 

Por ello, haciendo un apretado recorrido histórico, diré que desde los 
albores del siglo XX se perfilaron en nuestro país dos dimensiones de la 
Psicolog²a, la ñcient²ficaò y la ñfilos·ficaò. Por un lado, la concepción centro 
europea donde los fenómenos de la vida interior estaban ligados a las ciencias 
humanas, la filosofía, y por qué no la literatura. Y por otro, una concepción más 
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pragmática, angloamericana, ligada a lo experimental, a lo objetivo y positivo. Por 
una serie de características que no voy a mencionar aquí pero que, recomiendo su 
estudio, en Argentina la psicología científica o experimental no tuvo un importante 
desarrollo. Su presencia en la Universidad siempre fue marginal y apenas iniciada 
la década del sesenta, el psicoanálisis se convirtió en la corriente hegemónica en 
la mayoría de las carreras de Psicología del país. 

Desde la salida del período oscuro de la dictadura militar, que había dejado 
profundas heridas en lo académico, lo teórico y lo ideológico, allá por 1984, 
cuando se comenzó toda una recomposición de la Universidad, la inserción de  
contenidos relativos a la Biología han sido objeto de fuertes tensiones.  Fue un 
comienzo difícil para todas las asignaturas de esa área. Mucho de los actores del 
claustro universitario reaccionaron negativamente frente a ellas, con duros 
ataques, inaugurando así una rivalidad que perdura (aunque larvadamente 
muchas veces) hasta la actualidad. En aquel marco tumultuoso no faltaron las 
voces de quienes creyeron ver en la Biología una continuación del autoritarismo y 
el disciplinamiento. Se gestaron verdaderas ñaduanas del conocimientoò donde las 
asignaturas de corte biológico quedaron en el lugar de la rivalidad, del enemigo, la 
ñotredadò.  Luego de los años oscuros de la dictadura militar, se sintió la amenaza 
de perder buena parte de aquello que se quería absorber, a saber: el 
psicoanálisis, el estructuralismo, la sociología crítica, todas teorías provenientes 
de los países centrales.  Entonces las concepciones vinculadas a lo biológico 
aparecían como un riesgo inminente de ligar la existencia humana, la subjetividad, 
a una biología del comportamiento que tendría como único fin la experimentación 
y el control.   Esto genero una tremenda confusión y una conflictividad que duró 
muchos años. 

Luego, en los años 90´arribó a nuestras tierras ese amplio abanico llamado 
Neurociencias y vino a disputar la hegemonía de los territorios de la mente.  El 
prefijo neuro se convertiría así en un significante amo para explicar todo a través 
de las nuevas tecnolog²as, ya en auge por aquellos a¶os.  ñLa Neurociencia y su 
paradigma del sujeto cerebral intenta explicar fenómenos complejos aludiendo 
exclusivamente a la informaci·n que fluye por los circuitos neuronalesò (Sibilia, 
2010, p.90).  

A pesar de que el plan del regreso a la Democracia, de 1984/5 tenía la 
intención de terminar con las antinomias biología-psicología, o científico- 
filosófico/social, las creencias, concepciones y representaciones sobre lo biológico 
quedaron fuertemente ligadas a una dimensión pragmática, objetiva y positivista. 
Esta rivalidad que nos ha acompañado todo este tiempo trajo aparejada una 
verdadera disyunción, separando disciplinas que deberían trabajar juntas para 
abordar el objeto complejo de nuestro campo. Al tiempo que se aleja de la tan 
mentada actitud interdisciplinar.  

Si a los ya recortes disciplinarios le sumamos las divisorias intra claustros, 
esto es, la disposición en diferentes Departamentos, todos con cierta actitud de 
aislamiento, nuestro pensamiento seguirá por el camino de la disyunción. Aquí en 
la Facultad de Psicología se instaló en el imaginario social la idea que las materias 
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pertenecientes al departamento de Biología se encargaban del cerebro, y los 
restantes Departamentos de lo mental. Así se fue gestando la creencia de que 
cerebro y mente están absolutamente disociados, en una mirada que desune por 
completo al hombre natural del hombre cultural. La vieja y persistente lucha entre 
natura y nurtura. Aquí la opción es entender ñlo uno o lo otroò, expresi·n muchas 
vece oída dentro de esta casa, desconociendo la fuerte raigambre epistemológica 
de lo que conocemos como ñel hombre en la naturalezaò (Cyrulnik &Morin, 2006).   

La Biología no puede estar ajena a los interrogantes de la época. 

Partiendo de la premisa de que la Biología es una disciplina científica pero 
también es un concepto que según las épocas ha tenido diferentes acepciones. 
Esto es, que la biología es un saber situado, no abstracto, tampoco ingenuo ni 
apolítico, se puede ver, paso a paso, desde su nacimiento en la modernidad, los 
sucesivos desarrollos que ha tenido y cómo fue internándose cada vez más en las 
complejidades de lo humano. Dejó de ser una disciplina aséptica y se convirtió en 
una disciplina que ya no pudo quedar más por fuera de lo histórico social. Hoy 
tiene sus históricas tensiones, ya mencionadas, y nuevas, esta vez al interior de sí 
misma. Se visualiza hoy, claramente, una tensión entre dos miradas o dos lógicas 
dentro del mismo campo disciplinar. Hoy la Biología está siendo tironeada por dos 
concepciones ideológico- políticas. Una bajo los parámetros de racionalidad del 
mercado que busca resultados, rapidez y eficiencia; y la otra apoyada en una 
mirada crítica, que sabe que la verdad es cambiante, por eso   se permite 
sostenerse en la incertidumbre dándole a las cosas su tiempo de maduración. Hoy 
el asunto ha dejado de ser:  si Biología en Psicología sí o no. Hoy el asunto es 
saber de qué Biología hablamos, especialmente porque conforma uno de los 
componentes de la definición misma de salud mental a partir de la Ley 26657.  

Estas dos miradas hacen que por momentos estemos cerca de 
concepciones que nos permiten decir: la Biología no está ajena a las 
inquietudes e interrogantes de las sociedades en que se desarrolla, y por 
momentos ésta se ubica del lado de ciertos reduccionismos mercantilistas que 
son funcionales a una ideología que deshumaniza y que reduce las prácticas a 
puras técnicas que  se alejarían tanto del concepto de sujeto sujetado inmerso 
en un contexto, que terminaría en una especie de pedagogía universalizante 
que ense¶e como ñhay que vivirò.  

De un lado concepciones sostenidas en el paradigma de la complejidad y la 
co-construcción, que invitan a la interdisciplinariedad, a la pluralidad de discursos, 
a una biología que no viene a reemplazar nada sino a agregar una perspectiva 
que se sume a otras para aportar, para interrogar y dialogar, nunca para dominar, 
menos para contaminar. Por el otro, (tomo prestada una expresión extraída de la 
fundamentación de la Maestría en Clínica Psicoanalítica con Niños de la U.N.R) el 
genetismo fatalista de ciertos sectores de las neurociencias que intentan reducir 
ñlo mentalò al sustrato biol·gico, y más aún, a lo micro biológico, lo que se conoce 
como molecularización de la existencia, que efectivizaría ciertos ideales de 
cuantificación.   
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 La primera más asociada al espíritu mismo que propone la Ley de Salud 
Mental, que desaloja el criterio de enfermedad para poder pensarla como un 
padecimiento o sufrimiento subjetivo que corre al sujeto sufriente del lugar de 
objeto de cuidados para ponerlo en el de sujeto de derecho. La otra, una Biología 
encerrada en lo disciplinar con fuerte pregnancia a un  deformado  discurso 
m®dico que utiliza t®rminos como ñIndustria de la Saludò. Verdadera convivencia 
de dos cosmovisiones, una que dialoga recursivamente y otra que divide. Una que 
reduce y otra que integra. 

Si bien es frecuente, fácil, y está bien visto hacer declaraciones contra el 
reduccionismo, hay que tener cuidado de no caer en un eclecticismo blando, así 
como tampoco en una mezcolanza o yuxtaposición de saberes. La propuesta es 
escapar a una ideología reduccionista en biología que nos conduzca al 
biologicismo pero también escapar a una ideología reduccionista en psicología, 
sorda muchas veces a los aspectos materiales. Reducir la subjetividad al 
aparato psíquico produciría una desmaterialización que conduciría al peligro de 
entender lo subjetivo como pura representación. Ambos ñismosò, asentados en 
una epistemología disyunta que separa y divide lo que nace entramado, pueden 
ser dañinos. Son a su vez estos reduccionismos los que llevan a los psicólogos 
a librar batallas absurdas contra un enemigo que no es tal. Nos desgastamos 
oponi®ndonos a ñlo biol·gicoò m§s asociado a estos sectores neoliberales de 
las neurociencias, sin advertir que eso debilita y fragmenta nuestro campo, y es 
por ahí por donde se cuelan ciertas verdades que se institucionalizan a fuerza 
de repeticiones. Si, como lo hemos venido definiendo, el campo de la salud 
mental es un objeto complejo que opera en diferentes niveles y atraviesa 
horizontalmente recortes disciplinarios, el divorcio con el nivel biológico resulta 
peligroso. 

Observamos con preocupación cómo en estos tiempos posmodernos que 
nos toca vivir, el prefijo BIO, que significa vida, comienza a aparecer en 
términos como bio tecnología, bio medicina, bio economía. Estos BIOS cambian 
la concepci·n que tenemos sobre ñlo biol·gicoò acerc§ndola m§s a una especie 
de   ingeniería que a una concepción abierta fruto de sus determinaciones y de 
sus contingencias. Pero no se puede ver lo humano en una tomografía, su 
compleja lógica aún sigue siendo un enigma para la tecnociencia y lo seguirá 
siendo porque lo humano se caracteriza por una variación incesante que a su 
vez cambia el medio en el que habita. Variación, devenir, transformación, 
emergencia. Lo inhallable decía Freud.  Hay quienes creemos que violar el 
devenir mismo de la naturaleza humana supone un riesgo inmenso e 
irreparable. 

Entonces si nuestro horizonte es la resistencia a la tecnociencia que 
reduce y explica a través de flujos automáticos de sentido, que empuja a la 
actividad humana hacia una aceleración continua, y que tiene como norte la 
eficiencia, la tarea es la producción de dispositivos capaces de interrumpir esto.  

Son los jóvenes profesionales de todo el campo de la Salud Mental 
quienes tienen la tarea de estar atentos y ver al servicio de qué se ponen 
ciertas lógicas. Para ello la Universidad es el lugar privilegiado, pero también la 
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calle y la cotidianeidad. La reflexión y el debate deben darse dentro y fuera de 
los espacios áulicos. Hay que problematizar constantemente lo que parece 
evidente, estar atentos a los procesos de naturalización tan propios del sentido 
común que siempre se recuesta en viejas certidumbres. Desnudar los saberes 
para poder anular el orden neoliberal en el habla.  No dejar que los opinólogos 
de poca monta contribuyan día a día a la banalización de categorías ya 
intensamente estudiadas e investigadas por nosotros y por quienes nos 
precedieron.   

En definitiva, sabemos que un conocimiento está siempre haciéndose. 
Por tal motivo la Biología como disciplina está abierta a ser sometida a críticas y 
revisiones.  Hubo, hay y habrá luchas al interior de su campo, pero 
recuperemos los contenidos biológicos de las garras de los panelistas 
televisivos, pseudo expertos que confunden y vacían. Estemos atentos a la 
circulación de determinadas palabras, a su uso, a su abuso, a las palabras que 
van desapareciendo, y las que están en agenda televisiva.  

 

Palabras claves: Biología- salud mental- disciplinas 
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EL óORDEN DE HIERROô Y SUS EFECTOS EN LAS SUBJETIVIDADES 
Autor: Roberto Bertholet 
robertobertholet@gmail.com 

 

 Los modos de goce de la civilización actual y sus consecuencias en las 
subjetividades son leídos por Jacques Lacan, en 1974, desde dos nuevas 
conceptualizaciones: ñel orden de hierroò y ñnombrar paraò. 

Uno y otro permiten destacar claramente los estragos producidos por la invasión 
superyoica de goce, excesos des-regulados de la pulsión de muerte, en el siglo 
XXI. 

Jacques Lacan, en su Seminario 21, introduce dos expresiones, íntimamente 
conectadas entre sí: 

- ñ el orden de hierroò 
- ñnombrar paraò 
La primera es una interpretación de Lacan sobre las novedades que se 

presentan, a partir de mitad del siglo XX, en la civilización y en la vida social. 

La segunda, una lectura de las transformaciones de la familia, como también, de 
los movimientos libidinales que ocurren en su ámbito. 

Tanto una como otra generan serias consecuencias sobre la construcción de la 
subjetividad. Pasemos a examinarlas. 

 

ñEl orden de hierroò: 
 

Para captar el alcance de esta interpretación que hace Lacan de la 
civilización actual, partamos del marco conceptual que el psicoanálisis elabora 
sobre la función de la cultura. Desde las enseñanzas de Freud, consideramos que 
todo sistema simbólico procura regular el goce, función esencial del discurso, 
creando las condiciones para que sea posible el lazo social. Es lo que claramente 
sostiene Jacques Lacan cuando afirma que ñtoda formaci·n humana tiene por 
esencia, y no por accidente, refrenar el goceò. 

Tres han sido los elementos del orden simbólico que cumplen la función de regular 
el goce: los ideales, la función paterna y la significación fálica. 

 

Actualmente, la civilización presenta rasgos muy particulares, como ser: la 
prevalencia de lo múltiple y de la imagen por sobre el valor de la palabra y lo 
simbólico; al mismo tiempo, una caída de la autoridad del Otro, la inoperancia de 
la tradición y la desvalorización de lo transmitido por la familia y las instituciones 
educativas, entre otras grandes transformaciones de aquello que el Psicoanálisis, 
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con Lacan, caracteriza como ñel orden simb·licoò, que ya no cumple la funci·n de 
tramitar el empuje al goce, propio de todo ser humano. 

Es una época de la subida al cénit de los imperativos del superyó, que se 
manifiestan en el imperativo de goce, el imperativo de ser el emperador de sí 
mismo, para obtener la máxima calidad de vida, el goce máximo, la satisfacción 
máxima. En la época, la promoción del imperativo de satisfacción es regla en la 
civilización. 

Esto afectó a la creencia en los semblantes del Nombre del Padre, llegando 
a provocar un cinismo del ciudadano contemporáneo. 

Este régimen de increencia y de reacciones contra la increencia, define las 
paradojas de lo que se llama la autoridad. 

 

El goce es un concepto de Jacques Lacan que tiene tres anclajes 
freudianos: la libido, el placer y la satisfacción pulsional. Estas tres 
conceptualizaciones freudianas son articuladas por Lacan en un solo concepto: el 
goce. Entonces, el goce es un modo de señalar la intensidad pulsional, la fijación y 
la repetición sin solución de continuidad, incluso cada vez más desconectada del 
principio del placer, en la medida en que es de tal forma que Freud había 
destacado una rasgo esencial de la pulsión de muerte -cuando señala la 
importancia de la mezcla pulsional entre pulsión de muerte y Eros. Pulsión de 
muerte, repetición mortífera, con lazos débiles con lo simbólico, todo esto 
promovido por la cultura propia del capitalismo salvaje. Estamos, por supuesto, 
refiriéndonos a formas de biopolítica, de finales del siglo XX y principios del siglo 
XXI. 

Todo ello tiene consecuencias en la construcción de la subjetividad; por 
ejemplo, en las comunidades de adolescentes y en los modos de goce que toman 
cada vez más las características del no-todo (sin límites, desregulado, sin la 
función de la imposibilidad que permita lo posible y deseable), donde no hay 
regulación por el Ideal, que aporte sentido. La búsqueda de satisfacción está 
empujada a formas de goce ilimitadas, adictivas y no moderadas por la lógica 
falo/castración, derivada de la función metaforizante, ni por los ñdiques an²micosò ï
asco, vergüenza y moralï que Freud consideró tan necesarios para encauzar la 
pulsión y poder construir el aparato psíquico y un régimen social de convivencia 
aceptable. 

 

El ñorden de hierroò, entonces, es una expresi·n de Jacques Lacan para 
referirse al conjunto de transformaciones que caracterizan el nuevo "ordenò 
simbólico a nivel mundial, en particular desde la segunda mitad del siglo XX, 
caracterizado por el progresivo declive de la función paterna. La desregulación de 
los modos de goce entre miembros de una misma sociedad o entre grupos 
humanos, tanto en la vida pública como en la privada, es analizada por el 
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psicoanálisis de la orientación lacaniana como uno de los efectos de la alianza del 
discurso capitalista y del discurso de la ciencia. A su vez, esto ha incidido en la 
construcción de nuevas formas de subjetividad. 

Con la expresi·n ñorden de hierroò, Lacan se¶ala que el orden simb·lico 
anterior ha sido reemplazado por uno con fuertes características superyoicas. 
Tomemos en cuenta que el superyó, tal como lo conceptualiza Lacan, implica un 
empuje mortífero al goce. Ya no está identificado a ninguna prohibición. 

El ñorden de hierroò est§ habitado y alimentado por la pulsi·n de muerte, sin 
limitaciones internas y por lo tanto, sin limitaciones en su ferocidad. Lo simbólico -
frágil y débil- ya no tiene el poder de ñrefrenar el goceò, provoc§ndose as² 
consecuencias evidentes y cotidianas en los lazos sociales: mayor narcisismo en 
juego, ambiciones individualistas y cínicas, promovidas por el marketing y las 
publicidades, desconsideración por los otros y decadencia de los lazos amorosos, 
entre muchos otros. 

La búsqueda de satisfacción ya no está orientada por los ideales y los 
límites de esos ideales, sino por formas de goce singulares, abiertas, inéditas, 
ilimitadas y adictivas. Llamamos, desde el psicoanálisis de orientación lacaniana, 
ñfeminizaci·nò a la puesta en evidencia de la relevancia, m§s que en otras ®pocas, 
de la satisfacción pulsional no regulada por el falo, por la significación fálica, por el 
amor y por la función paterna. 

 

Lacan, a diferencia de Freud y leyendo los fenómenos propios de la 
segunda mitad del siglo XX, pensará al lazo social no sólo desde las 
identificaciones; lo hará también desde la dimensión del fantasma, del objeto a y 
del goce. As², la civilizaci·n actual est§ mejor retratada en ñEl malestar en la 
culturaò de Freud, donde destaca al supery· y la pulsi·n de muerte, que en 
ñPsicolog²a de las masas y an§lisis del yoò, donde, en primer lugar, se¶ala la 
identificación al líder y la regulación por el Ideal. 

 

Encontramos que Lacan relaciona el ñorden de hierroò con el supery· que ordena 
gozar, sin límites, propio de esta época. Caída, entonces, de las funciones del 
Ideal, decadencia del Nombre del Padre, con el consiguiente ascenso de las 
satisfacciones autistas y la promoción de logros narcisistas, con una marcada 
desinserción social y cultural. 

El neo-liberalismo -no sólo como una práctica económica y política, sino por 
sus efectos en las subjetividades de la época- empuja a la desregulación de los 
lazos del sujeto con el Otro, provocando un desorden en lo real y promueve 
modos de satisfacción propios de una intensa pulsión de muerte, desmezclada del 
Eros. 
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Todo esto, no es de extrañar, que sea frecuentemente aprovechado por los 
sectores más canallas de la sociedad. 

 

Todo esto lleva a una relación entre el sujeto y el goce más inmediata, 
prescindiendo del recorrido del deseo. No dejemos de tomar en cuenta que, 
cuando Lacan escribe la fórmula del discurso capitalista, claramente define una de 
las consecuencias que provoca el discurso capitalista: ñrechazo de la castraci·nò, 
rechazo que produce forclusión del amor. 

Una de las consecuencias de estas transformaciones es el acceso, en corto-
circuito, al plus de gozar. Cinismo actual, que prescinde de la sublimación y 
obtiene en la soledad un goce inmediato, sin pasar por el deseo del Otro. 

 

ñNombrar paraò: 
 

Lacan destaca, en la misma clase de su Seminario 21, con esta novedosa 
expresión, lo que ocurre cuando una madre, en relación con su hijo, prefiere no 
articularse al Nombre del Padre. Si una madre prefiere el ñnombrar paraò, se 
manifiesta allí una forclusión del Nombre del Padre. Esa forclusión, Lacan dixit, es 
ñel principio de la locura mismaò. Y formula una pregunta muy actual: ñàacaso ese 
ónombrar paraô no es el signo de una degeneraci·n catastr·fica?ò. 

 

Sabemos que la familia cumple la función de ser una construcción ficcional, 
defensiva frente a lo real. Lugar primario de encuentro con el significante del Otro 
y con el deseo del Otro, cumple su función a través de la transmisión de los 
significantes del Ideal: valores, sentidos de la vida, prohibiciones y distintos modos 
de regulación del goce pulsional. Es, también, el lugar de encuentro con el deseo 
del Otro: el deseo de la madre, enigmático. Y por supuesto, el lugar de encuentro 
con las posiciones inconscientes del padre, cuando lo hay.  

Asimismo -y no es un dato menor- la familia es el espacio sensible sobre el 
que impactan las metamorfosis de cada época.  

 

Señalemos tres momentos de la enseñanza de Jacques Lacan, en los que 
revela los resortes fundamentales del deseo de la madre en relación con el declive 
del Nombre del Padre, propio de la época actual (que comenzó a partir de la 
segunda mitad del siglo XX) 

- en El seminario 4 (1956-1957)  
- en ñNota sobre el ni¶oò (1969) 
- en ñEl Seminario 21ò (1973-1974) 
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En su seminario 4, Lacan analiza la función del niño para la madre, con 
relación al falo que es el objeto de su deseo, si ese niño/a es metáfora o 
metonimia. Sostiene: 

ñSe trata de saber cu§l es la funci·n del ni¶o para la madre, con respecto a 
ese falo que es el objeto de su deseo (...) No es en absoluto lo mismo si el niño es, 
por ejemplo, la metáfora de su amor por el padre, o si es la metonimia de su deseo 
del falo, que no tiene y que no tendr§ nuncaò 

 

En ñNota sobre el ni¶oò, da un paso m§s all§ del falo hacia la dimensi·n de 
objeto que, para una madre, su hijo puede estar destinado a tomar:  

ñ[é] deseo de la madre, si ella no tiene mediaci·n (normalmente asegurada por la 
función del padre), deja al niño abierto a todas las capturas fantasmáticas. 
Deviene el objeto de la madre y ya no tiene otra función que la de revelar la 
verdad de ese objeto [é] objeto a en el fantasmaò. 

 

En el Seminario 21, sostiene Lacan que cuando la madre se basta por sí 
sola en relaci·n con su hijo/a, sustituye la funci·n metaforizante por el ñnombrar 
paraò, dando en consecuencia un empuje al goce, des-regulado. Al no operar la 
represión, se presenta en consonancia con el discurso capitalista y con los 
imperativos de goce de la época. Y así lo dice claramente: 

ñSe trata del sesgo de un momento que es aquel que vivimos en la historia. 
[é] Lo que vivimos es muy precisamente esto: que [é] al Nombre del Padre se 
sustituye una funci·n que no es otra cosa que la del ñnombrar paraò [nommer §]. 
Ser nombrado para algo, he aquí lo que despunta en un orden que se ve 
efectivamente sustituir al Nombre del Padre. Salvo que aquí, la madre 
generalmente basta por si sola para designar su proyecto, para efectuar su 
trazado, para indicar su camino [é]. Ser nombrado para algo, he aqu² lo que, para 
nosotros, en el punto de la historia en que nos hallamos, se ve preferir ïquiero 
decir efectivamente preferir, pasar antesï a lo que tiene que ver con el Nombre del 
Padreò. 
Y continúa con un esclarecimiento muy preciso, destacando el predominio de 
ñnudoò que produce ñla trama de tantas existenciasò: 

ñes bien extra¶o que aqu² lo social tome un predominio de nudo, y que 
literalmente produzca la trama de tantas existencias. (La madre) detenta ese 
poder del "nombrar para" al punto de que, después de todo, se restituye con ello 
un orden, un orden que es de hierro; ¿qué designa esa huella como retorno del 
Nombre del Padre en lo Real, en tanto que precisamente el Nombre del Padre 
está verworfen, forcluido, rechazado?; y si a ese título designa esa forclusión de la 
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que dije que es el principio de la locura misma, ¿acaso ese "nombrar para" no es 
el signo de una degeneración catastrófica?" 

 

Todo lo dicho muestra las consecuencias nefastas de la posición de la madre 
cuando no está referida, ella, a la función paterna, al amor al Otro. Cuando el 
niño/a le da una satisfacción a la madre por la que cree no necesitar de Otro, 
queda en riesgo de ser tomado para designar un proyecto de la madre, que 
excluye el reconocimiento de un deseo diferente al propio. El ñnombrar-paraò 
implica entonces el empuje superyoico de la voz materna en la vida de su hijo/a. 
No es secundario que antes de empezar tal frase, Lacan se refiere a ñla pérdida de 
lo que se soportar²a en la dimensi·n del amorò. No es acaso, lo que ya hab²a 
anticipado con la formulaci·n del ñdiscurso capitalistaò, como un seudo-discurso, 
ya que al no establecer, en su funcionamiento interno, la función de la 
imposibilidad tiene por condición y por consecuencia el rechazo de la castración y 
por lo tanto, ñel rechazo de todo lo referido al amorò. 

 

Jacques Lacan, en las huellas de Freud y de Weber: 
 

En la expresi·n de Jacques Lacan ñel orden de hierroò podemos escuchar 
resonancias de una expresi·n de Max Weber: ñla jaula de hierroò, con evidentes 
semejanzas semánticas. 

En su escrito sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max 
Weber destacó, hace cien años, que la economía desarrolló su propia racionalidad 
independiente de los valores que la originaron, del sentido religioso y racional que 
tuvo el primer capitalismo. Sin sus fundamentos espirituales de sentido, lo que 
para los puritanos era un ñquerer serò, un ñmanto sutilò -en términos de Max 
Weber- se transform· en un ñdeber serò, en una ñjaula de hierroò. La acci·n 
racional, que según Max Weber provocó el nacimiento del primer capitalismo, es 
una acción acorde a valores -el inter®s por la riqueza material era un ñmanto sutilò, 
en tanto que ya en 1917 Weber ve un tipo de acción racional acorde, no a valores, 
sino a fines parciales, sin sentido trascendente: ñla fatalidad hizo que el manto sutil 
se trocase en orden de hierroò. 

Weber oficia de intérprete de un mundo capturado por el discurso de la ciencia, 
donde las preguntas por el sentido han quedado desplazadas. Una ciencia que 
opera un desencantamiento radical del mundo. 

 

¿Así las cosas, qué perspectiva entonces?: 
 

El psicoanálisis, desde la enseñanza de Lacan, propone la importancia y el 
valor del deseo y del amor, como respuesta a la increencia. Y no un nuevo amor al 
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modo narcisista o al modo idealizado -que no sería más que una versión 
aggiornada de amor al padre-; tampoco es un nuevo amor a un poder impersonal. 

Es, en cambio, un nuevo amor que es protección. Protección contra la 
invasi·n de goce, contra la ley de hierro del supery· y contra el ñnombrar paraò de 
las madres prescindentes de la función paterna. Sería posible, entonces, un amor 
-efecto de la puesta en acto del deseo y la castración- que proteja de la invasión 
de goce, con un velo. Se revela, de tal modo, la solidaridad necesaria entre amor, 
deseo y goce para hacer que funcione la imposibilidad que evite los estragos del 
imperativo de goce de la época. 

 

Palabras claves: orden simbólico  -  orden de hierro  -  deseo de la madre  -  
nombrar para   
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USO PROBLEMÁTICO DEL WHATSAPP Y CONFIANZA EN LA PAREJA. 
Autora: Bragagnolo Graciela  
gracielabragagnolo@gmail.com  

Resumen  
 

Este informe es parte del Proyecto PSI294: Programa Integral para la 
Difusión y Promoción de Prácticas Saludables de Convivencia, Cátedra 
Metodologías y Gestión de la Investigación en Psicología y fue desarrollado con 
participación de los alumnos. Las nuevas tecnologías han posibilitado 
comunicación y trabajo colaborativo a una escala inimaginable décadas atrás. El 
WhatsApp como mensajería instantánea se encuentra entre las más usadas. La 
comunicación inmediata posibilita que las parejas se brinden seguridad, confianza 
y reforzadores positivos, pero en caso contrario los riesgos de malinterpretación 
de mensajes y de exponer sin la retroalimentación cara a cara pueden incrementar 
el despliegue de conflictos y comportamientos de celos y control. Se ha vinculado 
el uso abusivo de Whatsapp a la desconfianza en la pareja. Objetivo: Explorar 
relaciones entre el uso problemático de WhatsApp en General (UPW), con la 
pareja (UPWP) y Confianza en la pareja (C). Método: Muestra no probabilística 
(n=807), 66,3% mujeres y 36,4% varones. Parejas heterosexuales 95,67%, clase 
media, nivel educativo secundario y superior. Edad M: 25,18; DE: 7,37 años. El 
21,8% tenían menos de un año de relación, el 18, 7% entre 1 y 2 años y 59,5% 
más de 2 años. Instrumentos: Cuestionario autoadministrado que evaluaba UPW 
y UPWP y C (Gottman, 2013).  Procedimiento: Con coordinación del docente 88 
alumnos elaboraron en clase, en construcción colectiva: Definición del problema, 
objetivos, método, colectivizaron búsqueda de referencias, diseñaron 
instrumentos. 14 equipos recolectaron datos, previo entrenamiento. Se 
cumplimentó consentimiento informado. Resultados: En UPW el 70,6% de los 
sujetos habían tenido algún conflicto por impulsividad. El 82,23% dificultades en la 
interacción social y el 33,4% habían experimentado algún tipo de hostilidad-
agresión en sus grupos de WA. En UPWP el 40,53% había tenido situaciones de 
celos y desconfianza y de prohibiciones-exigencias el 8,83%.  La edad se 
relacionó negativamente con tiempo diario de uso de WhatsApp (-.297; p=0,01) y 
presencia de conflictos en UPW (-.260; p=0.01). La confianza en la pareja se 
relacionó negativamente con conflictos en el uso de UPW (-.288; p=0,01). El 
tiempo de convivencia se relacionó negativamente con conflictos en UPW (-.305; 
p=0,01). Parejas con más de 2 años de relación mostraron: (a) menor promedio de 
UPW (M:2,25; DE:0,63) que las de menos de dos años (M:2.41; DS: 0,59), 
F:13,56; p=.000. (b) promedio menor (M:1,58; DE: 0,55) de UPWP (F:5,608; 
p=0,18) y (c) mayor promedio de C en la Pareja (M: 3,80; DE: 0,47) que las que 
tenían menos de 2 años de relación (F:6,306; p=.012). Conclusiones: 4 de cada 
5 sujetos reportaron dificultades en la interacción social y 1 de cada 3 hostilidad y 
agresión experimentada en los grupos. Las parejas de más de 2 años mostraron 
mayor confianza y menos conflictos interpersonales. Menor edad se asoció a más 
tiempo de uso diario de WhatsApp y mayor conflictividad. Actitudes de celos, 
prohibiciones y exigencias no se asociaron a edad, ni sexo, sugiriendo hipótesis 
sobre aprendizajes tempranos de formas de convivencia y de desarrollo de la 
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asertividad y habilidades sociales adquiridos a través de modelos de apego y 
socialización parental. 
 

Trabajo Completo 

1.1  Problema: La comunicación virtual ha producido cambios profundos en 
las vidas de las personas y en la interacción social. En el caso específico del uso 
del WhatsApp en las relaciones de pareja brinda posibilidades de comunicación 
inimaginables unas décadas atrás, a través de texto, imagen, sonido y múltiples 
maneras de compartir información y reforzadores positivos. Pero también 
introduce nuevas maneras de controlar las vidas de las personas y los riesgos de 
malinterpretación de mensajes y de exponer sin la retroalimentación cara a cara, 
pudiendo incrementar la incertidumbre, los sentimientos de inseguridad, la 
desconfianza y los celos.  Esta investigación se propuso explorar las relaciones 
entre uso problemático del WhatsApp en general y con la pareja y explorar sus 
relaciones con la confianza en la pareja.  

1.2 Marco Teórico: El WhatsApp es una aplicación con grandes ventajas 
comunicativas, tecnológicas y económicas pero también con defectos, lo que está 
derivando en la rápida aparición de vías alternativas y con nuevas prestaciones 
que tal vez en poco tiempo lo dejen obsoleto (Calero Vaquera, 2014).  Mientras 
tanto los principales hallazgos muestran a Facebook y a WhatsApp como los 
medios dominantes en comunicación virtual.  Se han detectado diferencias 
significativas con respecto a la antigüedad de la pareja y el uso general de estos 
medios, y las sensaciones de malestar por deprivación (Casero Martines, Algaba 
Ouled-Driss, 2016). 

Se detectan opiniones contrapuestas con respecto a los beneficios/daños 
del uso de WhatsApp: (a) Para Rubio-Romero y Perlado Lamo (2015) es un 
espacio de experiencias compartidas, donde se inician, se mantienen y/o se 
rompen amistades o relaciones. Un medio plagado de ventajas, a pesar de 
algunos reparos como el uso compulsivo y la exigencia que se siente de estar 
siempre conectado. Es la más utilizada pues es la que mejor se adapta al uso en 
movilidad; es la forma más cómoda y práctica y casi ha sustituido la llamada 
telefónica, que ha quedado desterrada de las formas de comunicación juveniles. 
Su capacidad, facilidad de uso, gratuidad, universalidad, movilidad e innovación 
parecen ser algunas de sus claves de éxito. (b) En contraposición Chancay 
Chancay (2016) investigando con universitarios de Guayaquil encuentra que el 
80% admite que en la actualidad la influencia en los aparatos tecnológicos y sobre 
todo de WhatsApp,que promueve la perdida de comunicación interpersonal y el 
desinterés en el aspecto educativo.  La incidencia del uso permanente del 
WhatsApp en los jóvenes y parejas de 21 a 23 años influiría en la comunicación 
interpersonal, en el desinterés educativo y recepción de contenidos en redes 
sociales de los usuarios que utilizan con frecuencia este servicio para el 85% del 
total de los estudiados.  

La gran mayoría de sujetos declara no ejecutar conductas de coacción ni 
recibirlas, pero se encuentra que las redes sociales se usan para intimidar, 
controlar a la pareja, usurpar la personalidad e incluso como violación de la 
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intimidad tras las rupturas de pareja (Martín Montilla, Pazos Gómez, Montilla 
Coronado, Romero Oliva, 2016). 

Las redes sociales afectan a las relaciones sentimentales. Facilitan los 
contactos, pero también dan más poder a los maltratadores. Las nuevas 
tecnologías les ofrecen nuevas maneras de controlar la vida de sus víctimas y 
condicionar su libertad. La violencia de género también puede ser virtual. Un 25% 
de las jóvenes dicen que su novio o ex-novio la vigila a través del teléfono. No 
identifican esto como violencia hasta que es grave (Sahuquillo, 2013). 

La actitud de confianza-traición en la pareja tiene componentes cognitivos, 
afectivos y conductuales, no solo es lo que se piensa y se siente, sino las 
conductas concretas de compañerismo con las que se va expresando y 
construyendo la confianza a lo largo del tiempo (Gottman, 2013).  Núñez, F; Cantó-
Milà, N.; Seebach, S. (2015) encuentran que la confianza fue considerada 
elemento fundamental de la relación de pareja por el 85% de los sujetos que 
estudiaron. Uno de los elementos que incorpora más ambigüedad e inseguridad 
es el uso de la comunicación electrónica en sus relaciones. La comunicación elec-
trónica está totalmente incorporada en nuestros vínculos afectivos y sus usuarios 
reconocen que juega un papel importante en sus relaciones, que podría incluso 
ser decisivo en el curso de sus vidas. Sin embargo, todavía hay vacíos normativos 
en lo que respecta a su uso cotidiano. 

Núñez (op. cit.) destaca que cuando se empezó a estudiar la comunicación 
mediada por ordenador, y a poner al descubierto la facilidad de la mentira y del 
engaño (Whitty y Joinson, 2009), también se comprobó con rapidez la importancia 
de la veracidad y de la confianza como base de las relaciones mediadas por las 
tecnologías digitales (Turkle, 1996a, 1996b y 1997; Wellman y Haythornthwaite, 
2002).     Los mensajes con los que la pareja se comunica actúan como 
reforzadores positivos tales como: reconocimiento positivo de los demás hacia la 
pareja, la exaltación de los aspectos físicos en la misma y la confianza 
(Castellanos Giracca (2015). Pero existen riesgos de que la información que se 
publica en los perfiles pueda ser alterada, que los contenidos publicados (fotos, 
comentarios, estado sentimental) sean vistos por otros usuarios, causando de 
conflictos en la relación de pareja y promoviendo desconfianza (Alvarado- Bravo 
(2013). El nivel de celos y los sentimientos de inseguridad se incrementan debido 
al fácil acceso a las redes. El exceso de información promueve que el contexto 
pueda ser mal interpretado (Morales Oñate, 2015). El uso abusivo puede provocar 
desconfianza y control sobre la pareja. Un estudio reciente de CyberPsychology 
and BehaviourJournal, ya contabilizaba 28 millones de rupturas por culpa de 
plataformas como WhatsApp o Facebook. (Roviró 2016). 

En nuestro medio las personas relatan numerosas dificultades y conflictos 
surgidos a través de las comunicaciones virtuales en la relación de pareja, 
especialmente en WhatsApp, el propósito de este trabajo es contribuir a aportar 
visibilidad a este fenómeno aún poco estudiado entre nosotros.  

1.3 Objetivos: (a) Describir Uso Problemático del WhatsApp en general y 
con la pareja. (b) Explorar relaciones de estas variables con confianza en la pareja 
y datos sociodescriptivos. 

 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































