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Presentación:  

“Otredades, genero(s) y políticas de los cuerpos” 

   
Por María Belén Espoz y Cecilia Michelazzo 

 
 

Quizás  algunas  de  las  preguntas más  com‐
plejas  que  surgen  en  la  indagación  de  fenómenos 
cuyo  eje  es  la  corporalidad/subjetividad  sean: 
¿Cómo trabajar en los límites cada conciencia subje‐
tiva y su vivencia corporal? ¿Cómo desandar  la mi‐
rada  que  clasifica  absorbiendo  lo  “otro”  en  totali‐
dades  cerradas?  ¿Es  posible  co‐construir  un 
espacio/tiempo  que  respete  “responsablemente” 
las experiencias y vivencias –con sus formas particu‐
lares  de  expresión–  de  esos  “otros”  pero  “conmi‐
go”? Y por último: ¿De qué manera es posible –si lo 
es–  practicar  el  diálogo  atendiendo  a  la  violencia 
atada a toda  interpretación para pensar una subje‐
tividad, corporalidad, siempre en proceso de consti‐
tución? 

Uno  de  los  desafíos  más  complejos  que 
plantea la sociología de los cuerpos y las emociones 
es escapar a las dicotomías naturalizadas en el sen‐
tido común, pero también de aquellas consagradas 
en ciertas tradiciones filosóficas y científicas. Así, las 
oposiciones  micro/macro,  individuo/estructura, 
cuerpo/mente,  razón/emoción  –entre  otras–  se 
quiebran  una  a  una,  en  cuanto  el  investigador  se 
propone  re‐conocer  la  complejidad  de  la  realidad 
social, mirando desde una perspectiva donde las re‐
laciones  triádicas  (que  incluyen  la mirada de quien 
se  acerca  a  cualquier  fenómeno/proceso  con  in‐
terés  cognoscitivo)  prevalecen,  y  se  tensionan. 
Perspectivas que reconocen el desafío de no ocluir 
la conflictividad que atraviesa cualquier  interrogan‐
te  sobre  las  sensibilidades que  se  anclan  en  expe‐
riencias de cuerpos y sujetos que distan de  las en‐
tendidas como “propias” y se ponen en juego en un 
eje donde  la mismidad‐otredad  se establece  como 
motor de búsqueda. 

En  esta  línea,  muchas  concepciones  con‐
temporáneas  en  torno  a  la  “otredad”  realizan  un 
salto cuantitativo y cualitativo respecto a sus prede‐
cesoras: éstas  retoman el  carácter –siempre–  rela‐
cional y violento de dicha dinámica. Por eso,  reco‐
nocer  las  políticas  de  los  cuerpos  (sus  dispositivos 
de control, disciplinamiento, regulación) que estruc‐
turan una sociedad determinada, es un primer mo‐
mento, deconstructivo para re‐pensar el lugar de la 
sensibilidad social como instancia donde se batallan 

las potencias de acción de millones de cuerpos que 
en  la actualidad, en muchos países de Latinoaméri‐
ca, viven  cotidianamente en estado de  sujección y 
objetivación  continua  por  aquellas  tecnologías  de 
poder que los sumergen en el mundo de la negación 
y el desconocimiento.  
 

En nuestro contexto particular, no es casual 
que en las teorías producidas por el modelo colonial 
haya sido precisamente ese “otro” –el “alterno”, “el 
conquistado”, el “oprimido”– lo negado/ocluido del 
edificio teórico‐empírico de su empresa: es a partir 
de ese  reconocimiento que podemos hablar de et‐
nocentrismo/egocentrismo  de  las  producciones 
teóricas  que  aportaron  a  la  configuración  de  unas 
sensibilidades donde predomina  la “naturalización” 
de  un mundo  siempre‐así,  y  de  unos  cuerpos  con 
características  “propias”  y  determinadas  desde  la 
colonización  de  sus  emociones.  Eduardo  Grüner  
señalaba  en  este  sentido  que,  “ese Otro  forcluido 
en  su propio origen  (le hemos dado muchos nom‐
bres:  el  colonizado,  la mujer,  el proletario  y  todas 
las formas  imaginables de opresión y exclusión) es, 
en  su propia matriz,  la  tragedia desconocida, y  te‐
matizada  por  Freud,  en  la  “división  del  sujeto””. 
“Origen” que desconoce el  lugar de  la historia ma‐
terial de unas producciones sociales que se disputan 
el  lugar de atribuir  y distribuir  las  subjetividades  y 
corporalidades “deseables/posibles” –por ende, sus 
opuestos– de una sociedad y época determinada.  

En  esta  intencionalidad  con  el  “otro”/lo 
“Otro” se inscribe en principio la problemática de la 
identidad/traductibilidad:  incluye a  la vez  la dialéc‐
tica de otredad/mismidad constitutiva de toda  idea 
de sujeto –sostenida en el lenguaje y en el cuerpo– 
a la vez que expresa la materialización de un estado 
de  la  sensibilidad  social, o mejor  dicho,  de  los  as‐
pectos  dominantes  de  unas  sensibilidades  sociales 
que estableciendo una “totalidad”,   genera el prin‐
cipio de exclusión: los excedentes. La subjetividad y 
los cuerpos se tejen así entre pliegues de lo inclusi‐
vo‐exclusivo que adquiere el rostro de lo considera‐
do humano (o digno de humanidad). 

Éste número de RELACES precisamente par‐
te de ese principio de exclusión para desmontarlo y 



Presentación 

 
[5] 

problematizarlo: las autoras y autores han recurrido 
a estudios etnográficos clásicos, a  la etnografía vir‐
tual, a la sociología, al análisis del discurso y de figu‐
ras  literarias para afrontar  los problemas y parado‐
jas que supone utilizar el  lenguaje para significar el 
cuerpo,  y  como  forma  de  buscar  otras  formas  de 
pensar y  (re)conocer  la complejidad  inasible de  las 
subjetividades  corporizadas:  inasibilidad    que  no 
significa  renunciar  conocer  (siempre  en  proceso, 
aún cuando le demos una puntual conclusividad ac‐
tual)  y  adoptar  un  punto  de  vista  desde  donde 
comprender dichos fenómenos. 

Así,  los artículos que  integran este número 
focalizan  en  diversas  subjetividades  que  se  anclan 
en  corporalidades  que  prefiguran  diversas modali‐
dades  de  “intervención”  desde  diversos  acto‐
res/discursos sociales –el Estado desde sus diversas 
instituciones,  los  discursos  “psi”,  los  “educativos”, 
los  “amorosos”,  las  presentaciones  sociales  en  los 
“medios  de  comunicación  masiva”  y  “las  nuevas 
tecnologías”, etc.: clasificados como “pacientes con 
trastorno  límite  de  la  personalidad”,  como  “disca‐
pacitados”, como “mujeres  jóvenes”, o simplemen‐
te  “jóvenes”,  se  parte  de  la  corporalidad  de  estos 
sujetos  en  su  accionar  cotidiano  para  cuestionar, 
historizar  y  desnaturalizar  esas  clasificaciones. 
Cuerpos que expresan un  sentir que difiere de  los 
discursos que los instituyen en un tipo de sujeto con 
una  estructura  y  una  sensibilidad  que  legitima  las 
intervenciones externas que pretenden agenciarlo y 
dotarlo de una especie de “normalidad” socialmen‐
te  instituida  (de  los  usos  del  espacio,  del  propio 
cuerpo,  de  las  formas  de  experienciar  el  amor,  el 
dolor, la sexualidad, etc.)  

Si el establecimiento de  tipologías,  los pro‐
cesos de abstracción,  la diferenciación e  identifica‐
ción  son  operaciones  básicas  que  el  pensamiento 
científico comparte con el de sentido común, no pa‐
sa desapercibido en estos artículos  cuánto de per‐
formatividad hay en  la manera en que estas opera‐
ciones  se  llevan  a  cabo  en  nuestra  sociedad.  Las 
instituciones educativas, científicas, médicas, las in‐
dustrias  culturales  y  tecnológicas,  son  analizadas 
como operadores de disciplinamiento  y  control de 
las  prácticas,  así  como  también  de  la  normaliza‐
ción/domesticación de  las  emociones.  Se  analiza  y 
expresa  precisamente  el  lugar    donde  se  ponen  a 
funcionar tecnologías que marcan, moldean y atra‐
viesan los cuerpos a través de condensarlos en clasi‐
ficaciones definitivas, en las cuales el poder del len‐
guaje  es  central.  Por  ello,  al  poner  en  juego  los 
sentires  que  desde  el  cuerpo  se  experiencian  en 
tanto cuerpos‐objeto de esas definiciones, los auto‐

res buscan epistemes “otras” que desanden  las di‐
cotonomía  cuerpo/lenguaje  para  entrelazarlas  –
materialmente– en una dialéctica donde siempre un 
plus es posible, para devolver a los cuerpos su lugar 
en tanto locus de conflictividad social.   

No  es  casual  entonces  que  sea  el 
sexo/género  una  de  las  clasificaciones  que  más 
fuertemente se ha naturalizado a  lo  largo de  la his‐
toria: al punto de que es  la  inscripción génerica de 
un cuerpo  la que  le brinda  inteligibilidad cultural y 
garantiza de alguna manera  su  reconocimiento co‐
mo  humano.  Por  esto  dentro  del  feminismo  han 
surgido diversas corrientes precursoras en  la consi‐
deración de  los cuerpos unidos a  las subjetividades 
y las sociedades. El lema “lo personal es político” ha 
constituido un planteo que, en  la militancia, ha da‐
do pie para que la academia reconozca el lugar fun‐
damental del cuerpo en las políticas de colonización 
cotidiana. La búsqueda por comprender  las  tramas 
del poder que marca  la asimetría de género ha  lle‐
vado a  focalizar  las maneras en que este poder es 
corporizado en cada subjetividad y a  la vez a plan‐
tear la agencia de una matriz heteronormativa en la 
configuración material y simbólica de los mismos.  

A partir de la reflexión sobre géneros y alte‐
ridades,  éste  número  de  RELACES  propone  una 
puesta en común orientada a reconocer cómo ope‐
ran  las  tecnologías  del  poder  sobre  los  cuerpos 
permitan  a  los  sujetos  reapropiarse  de  sus  expe‐
riencias  corporales,  es  decir,  potenciar  las  salidas 
del “secuestro corporal” y poner‐se en relación, en 
movimiento, es decir, posibilitar otras formas de ac‐
ción. Comenzar por explotar  los finos  límites en  los 
que  las  dinámicas  de  identidad/alteridad,  mismi‐
dad/otredad  configuran  zonas  de  inclu‐
sión/exclusión,  de  deseabilidad/indeseabilidad,  de 
los cuerpos y sujetos en nuestras sociedades, es un 
primer momento de toda comprensión que recono‐
ce  la dialéctica de  las políticas de  los cuerpos y  las 
emociones y  las vivencias específicas que se expre‐
san desde los bordes de aquellos cuerpos que están 
por  fuera de  lo  reconocido como “digno de huma‐
nidad”.  

Si  las subjetividades son corporizadas en  la 
actualidad  por  múltiples  dispositivos,  una  de  las 
formas de batallar dicha objetualización es producir 
y  desarrollar miradas  que  permitan  concebir  a  los 
cuerpos  en  su potencia  singular,  como  sitios de  la 
emergencia de  lo  impensado, como  lugar de dispu‐
ta, porque es precisamente allí, en el cuerpo, donde 
el  sistema  capitalista  actual  deja  pliegues  que  de‐
muestran su fragilidad. 
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Discapacidad, globalidad y educación: ¿una nueva “política del cuerpo”? 

 
Disability, globality and education: a new "political body"? 

 
 
Dr. Miguel A. V. Ferreira* 
Universidad Complutense de Madrid. España. 
ferreira@um.es  
 
Resumen 
Las personas con discapacidad acceden en mucha menor medida que las personas sin discapacidad al 
sistema educativo; todas las estadísticas nacionales de las que se dispone así lo muestran. De ahí que 
venga siendo una demanda reiterada  la de  la  inclusión educativa de  las personas con discapacidad. 
En este trabajo se pretende situar en perspectiva dicha demanda: en primer lugar, señalando que en 
un  contexto  globalizado, el  acceso desigual  a  los  recursos educativos  se distribuye,  a  su  vez, des‐
igualmente en el primer y en el tercer mundo; en segundo lugar, señalando que parte de las funcio‐
nes estatales de la educación es  la homogeinización cultural de  las poblaciones mediante  la  imposi‐
ción de un código cultural “erudito” que es, históricamente, potestad sólo de una minoría. Tomando 
esto en consideración se expone cómo una adecuada inclusión educativa de las personas con disca‐
pacidad requeriría una transformación de los propios sistemas educativos. Hace falta, pues, un nuevo 
discurso sobre la discapacidad, asociado a lo que hemos denominado una nueva “política del cuerpo” 
para poder lograr de manera efectiva la inclusión educativa de las personas con discapacidad.  

Palabras  clave:  discapacidad,  globalización,  inclusión  educativa,  política  del  cuerpo,  sociología  del 
cuerpo y de las emociones 
 
 
Abstract 
Disabled people has  less access  to education  than non disabled people: all national statistics show 
that issue. Hence, the educational inclusion for disabled people has become a settled claim. This text 
tends to put in perspective such claim; in first place, pointing that in a global context, uneven access 
to education is, in addition, unevenly distributed among first and third world; in second place, taken 
note that part of national education functions  is to homogenize population cultures by the  imposi‐
tion of a scholarly cultural code which is property only of selected minorities. Taking it in considera‐
tion, the text exposes that an adequate educational  inclusion of disabled people  implies a transfor‐
mation of educational  systems  themselves.  It  is necessary,  then, a new discourse about disability, 
one in tight connection with which we call “a new body policy”, in order to obtain an effective educa‐
tional inclusion for disabled people.  

Keywords: disability, globalization, educational  inclusion, body policy,  sociology of body and emo‐
tions 
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Discapacidad, globalidad y educación: ¿una nueva “política del cuerpo”? 
 

 

 

Introducción

En  la primera década del  s.XXI nos enfren‐
tamos a un mundo que ha variado significativamen‐
te respecto de aquél que surgiera al calor de la mo‐
dernidad  occidental.  Las  nuevas  tecnologías  de  la 
información  han  colonizado  la  experiencia  de  un 
número creciente de personas en el primer mundo, 
significando, tanto  la transición en  las coordenadas 
espacio‐temporales  para  ellos,  como  evidenciando 
que dichas tecnologías no son sino  la última expre‐
sión  de  las  lógicas  de  exclusión  que  ese  primer 
mundo viene ejerciendo  sobre el  resto del planeta 
desde que Colón descubriera el “nuevo continente”. 

La nueva economía  informacional  (Castells, 
1998),  con  sus  dimensiones  globales,  extiende  el 
efecto  de  los movimientos  financieros  al  conjunto 
del planeta; pero  lo hace de forma selectiva, gene‐
rando  “agujeros  negros”  (Ibíd.),  excluyendo  de  su 
dinámica  a  regiones  y países enteros, proliferando 
con  cada  vez más descarnada  insistencia en  la ex‐
plotación de  los débiles. Ello no evidencia más que 
la exacerbación de  los principios económicos del  li‐
bre mercado:  una  competencia  que,  basada  en  la 
concurrencia de los intereses individuales, egoístas, 
fríos  y  calculadores,  condena  a  las mayorías  a  ser 
fruto de la explotación de las minorías. 

En esta época se hace evidente la ambigüe‐
dad  constitutiva de  la modernidad  (Wagner, 1997: 
37‐53):  el  proyecto  de  liberación  ilustrado,  la  pre‐
tensión  normativa  de  un  sujeto  autodeterminado, 
de un individuo libre, desencadenada en la práctica 
por  los procesos  revolucionarios en Francia y Esta‐
dos Unidos  en  las  postrimerías  del  XVIII,  condujo, 
sin embargo, a estrategias políticas de creciente su‐
jeción  y dominación.  Se produjo,  ya desde  sus  ini‐
cios, una escisión entre el proyecto normativo de la 
modernidad y sus realizaciones prácticas efectivas.1 

                                                 
1  La  “utopía  liberal”  llevaba  asociada  un  fuerte  componente 
práctico, de represión y control; como señala Wagner: “La posi‐
bilidad de desarrollar actividades empresariales, de ejercer  las 
libertades políticas y de participar en la búsqueda académica de 
la verdad estaba reservada a una parte minoritaria de la pobla‐
ción” (1997: 32). Por eso, junto al discurso ilustrado de la liber‐
tad y la autodeterminación del individuo, surgió otro, crítico, el 
del sometimiento, cuya afirmación podría resumirse en que  la 
modernidad  se autodestruye  (en cuanto proyecto  liberador) a 
través de sus propias prácticas. Ambos discursos definen la am‐
bigüedad característica de la modernidad. 

Conviene tomar en consideración este con‐
texto  contemporáneo, a  la hora de  tratar  la disca‐
pacidad, para no caer en  iluminismos,  idealismos o 
proyectos  instalados en falacias epistemológicas. El 
mundo en el que vivimos es un mundo básicamente 
indecente, que promueve,  crecientemente,  la des‐
igualdad y la exclusión de las minorías. Las personas 
con discapacidad son uno de esos colectivos que las 
dinámicas  contemporáneas  condenan  a  la  inexis‐
tencia social. 

La Convención Internacional de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, promovida por la 
ONU (2008), establece un marco normativo que im‐
pulsa una reformulación legal, a nivel planetario, en 
lo  que  respecta  a  los  derechos  (humanos)  de  las 
personas  con  discapacidad,  derechos  vulnerados 
sistemáticamente en todas las sociedades. En febre‐
ro  de  2009,  la  Convención  había  sido  firmada  por 
187 naciones pero ratificada sólo por 47 (ONU Ena‐
ble,  2009;  cit.  en  Barnes,  2009).  Pese  a  ello,  las 
transformaciones efectivas en  las prácticas sociales 
han sido prácticamente inexistentes. La Convención 
hace expreso que  las prescripciones normativas no 
sirven para  la transformación sustantiva de  la reali‐
dad. 

Esa realidad a transformar, en  lo que se re‐
fiere  a  la  situación  de  las  personas  con  discapaci‐
dad,  implica  unas  estructuras materiales  gestadas 
históricamente  a  partir  de  los mimbres  de  la mo‐
dernidad  capitalista,  tanto  como  unas  estructuras 
simbólicas, o representacionales, que son solidarias 
con ellas. No cabe entender el fenómeno de  la dis‐
capacidad si no se lo circunscribe en el proceso glo‐
bal que da origen a  los modelos  socio‐económico‐
culturales que vivimos a fecha actual. 

Una  vez  efectuada  esa  contextualización, 
será posible considerar el significado, alcance y con‐
secuencias que puede tener, para  las personas con 
discapacidad, el hecho diferencial de  su  incorpora‐
ción  a  las  instituciones  educativas.  Es  un  dato  es‐
tadísticamente irrefutable que las personas con dis‐
capacidad  acceden  en  un  porcentaje 
significativamente menor a  los  recursos educativos 
que las personas sin discapacidad; lo que ya no está 
tan claro es la validez efectiva de ese dato recurren‐
te  en  lo  que  tiene  que  ver  con  el  futuro  que  les 
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aguarda. El acceso universal a  la educación es uno 
de los muchos valores normativos que fueron inscri‐
tos en el proyecto  liberador de  la modernidad  (un 
proyecto  racionalista  ilustrado de  inspiración euro‐
occido‐céntrica), por lo cual, a fecha actual, se con‐
sidera  como  un  principio  irrenunciable  de  la  exis‐
tencia de todo ser humano. 

Ahora  bien,  la  educación  institucionalizada 
cumple  funciones  ambiguas  y  no  del  todo  a‐
problemáticas. Se considera que la escolarización es 
uno de los principales recursos para una plena inte‐
gración  social.  Dicha  integración  pasa,  según  los 
dictámenes ortodoxos, por  la  incorporación al mer‐
cado  laboral  de  forma  activa  y  productiva.  A  tal 
efecto, conviene recordar que  la educación, en sus 
orígenes, era un privilegio de las clases altas, las que 
por  estar  liberadas  de  los  imperativos  inmediatos 
de  la  subsistencia  podían  dedicarse  al  cultivo  del 
“espíritu”. De ese origen de las instituciones educa‐
tivas  resulta  una  de  sus  características  todavía  vi‐
gentes: la “cultura” a la que da acceso la educación 
no  es  una  cultura  cualquiera,  neutra,  universal  de 
hecho, sino aquella que es potestad histórica de las 
clases privilegiadas,  la cultura erudita de  la  lectura, 
de la reflexión, de la racionalidad. El principio rector 
fundamental de  la  institución educativa es  la “alfa‐
betización”,  la  inscripción del saber, de  los saberes, 
en  los  códigos  lingüísticos  escritos.  De  la  escuela 
queda excluida la cultura oral, más aún la táctil u ol‐
fativa. El saber escolar es un saber erudito que, por 
tradición histórica, es potestad de un grupo minori‐
tario en todas las sociedades. 

De  ahí  se  deriva  el  concepto  de  “violencia 
simbólica” que propone Bourdieu (1999; Bourdieu y 
Passeron, 2001): a través de la educación institucio‐
nalizada  se  transmiten  los  códigos  de  significación 
que  forman  parte  del  repertorio  habitual  de  los 
grupos dominantes; dichos códigos se  inculcan, sin 
distinción, a  todos  los  individuos, de modo que  se 
logra, por una parte, la reproducción de los saberes 
dominadores en  aquellos que  forman parte de  los 
grupos  dominantes,  y  por  otra,  la  asimilación  y 
aceptación de  los mismos por  los grupos que están 
en situación dominada. La cultura que  transmite  la 
escuela no es  la cultura de  la “humanidad”, sino  la 
cultura de  aquellas minorías que  dirigen  los desti‐
nos de la humanidad. 

Esto  plantea  un  interrogante  de  decisivas 
consecuencias:  ¿la  condición  sistemáticamente  ex‐
cluida de  las personas  con discapacidad de  los  cir‐
cuitos  formales de  la  institución  educativa,  es una 
merma  o  una  potencialidad  para  ellas?  Al  quedar 

excluidas  de  los  cauces mediante  los  cuales  se  in‐
culcan los códigos dominantes, cabría la posibilidad 
de que pudieran dotarse, de manera autónoma, de 
otros registros representacionales e  interpretativos 
que  podrían  ser  poderosas  herramientas  para  la 
transformación social. La respuesta es “NO”. Ésa es 
la respuesta porque dicha exclusión no es más que 
la expresión de una exclusión general de los cauces 
de  la convivencia colectiva:  las personas con disca‐
pacidad no  sólo no  tienen  acceso, en  su  gran ma‐
yoría,  a  los  cauces  de  las  instituciones  educativas, 
sino que no tienen acceso a prácticamente ninguno 
de  los cauces en  los que  se expresa  la convivencia 
colectiva. Por eso,  la condición  inferior en cuestio‐
nes educativas de las personas con discapacidad no 
es una cuestión central: se trata de un aspecto pe‐
riférico de una  situación que,  globalmente,  abarca 
cualquier esfera de  la existencia y experiencia per‐
sonal en la que están implicadas. 

Por eso, para comprender el sentido de esa 
carencia educativa, es necesario enmarcar el  fenó‐
meno de la discapacidad, tanto en su constitución y 
génesis histórica, como en su manifestación, ambi‐
valente, a fecha actual. 

 

Los dos discursos de la discapacidad 

¿Qué es la discapacidad? Para evitar sustan‐
cialismos  perniciosos,  hemos  de  enfatizar  que  la 
discapacidad son PERSONAS. Ahora bien, en el sen‐
tido social que adquiere el fenómeno, dichas perso‐
nas constituyen un colectivo que experimenta cier‐
tas  condiciones  de  existencia  relativamente 
homólogas. Dicha homología es la resultante, no de 
una  constitución  interna  homogénea,  sino  de  las 
imposiciones de las que son objeto por los entornos 
en  los  que  conviven.  Esa  homologación  es,  sobre 
todo, consecuencia de una catalogación médica. 

La discapacidad es concebida, en general y 
por la gran mayoría de las personas, como la conse‐
cuencia de una deficiencia  fisiología que padece, a 
título personal, un “individuo”. La discapacidad, por 
tanto,  remitiría  a  un  substrato  fisiológico  y  expre‐
saría una situación  individual. Desde esta óptica, el 
modo adecuado de abordar el “problema” de la dis‐
capacidad  implica  un  tratamiento  individualizado 
enfocado hacia el déficit específico del que se trate 
en  cada  casa;  será  la  ciencia médica  la  encargada 
del tratamiento dado que ese déficit fisiológico va a 
ser entendido  como una  enfermedad.  Superada  la 
época en  la que se asumía que  la discapacidad era 
la  consecuencia  de  un  designio  divino,  que  tenía 
como causa probable una culpa o pecado previo y 
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que  implicaba  la desgracia personal de un destino 
asumido como castigo, y con la incorporación en las 
tecnologías políticas del ejercicio del poder político 
de  los saberes normalizadores y disciplinarios (Fou‐
cault, 1992; 2000), al igual que prácticamente todas 
las esferas de  la existencia colectiva en  las socieda‐
des occidentales, la discapacidad fue “cientifizada”;2 
la causalidad se trasladó desde  lo divino a  lo médi‐
co‐científico, a un substrato fisiológico en el que era 
diagnosticable un déficit, una deficiencia, cataloga‐
da  como  enfermedad  y  susceptible  de  un  trata‐
miento que habría de tener por objeto la “rectifica‐
ción” de dicha merma, entendida como tal respecto 
de un canon ideal (y normalizador) de salud. 

Esta  concepción  de  la  discapacidad,  la  del 
así  llamado modelo médico‐rehabilitador, orientará 
las prácticas de las que comenzarán a ser objeto las 
personas  con  discapacidad  con  la  emergencia  del 
sistema de producción  capitalista y de  la moderni‐
dad.  Se  dará  un  proceso  de  “institucionalización” 
(Oliver, 1990) mediante el cual las personas con dis‐
capacidad serán apartadas de  la convivencia colec‐
tiva y serán recluidas en instituciones especializadas 
para  su  tratamiento; dicho  tratamiento  será  la  re‐
habilitación, prescrita y orientada por  los dictáme‐
nes médicos.  Y  esa  es  todavía  la  práctica más  ex‐
tendida a fecha actual. 

Sin embargo, en  los años 60  surgió un dis‐
curso  distinto,  alternativo,  crítico,  gestado  dentro 
del propio colectivo de personas con discapacidad. 
Arranca en EEUU promoviendo  la Filosofía de  la Vi‐
da  Independiente. Algunas personas con discapaci‐
dad  se  rebelan  frente  a  las  imposiciones médicas, 
institucional‐rehabilitadoras,  y  reivindican  el  dere‐
cho a decidir sobre sus propias vidas por ellos mis‐
mos  en  lugar  de  estar  sistemáticamente  sujetos  a 
las  directrices  de  los  expertos.  Desde  este  movi‐
miento se va a concebir que  la discapacidad no re‐
side en el  individuo  y  su  substrato  fisiológico defi‐
ciente,  sino  en  unas  estructuras  sociales  que  no 

                                                 
2 Cabe señalar que no ha sido completamente abandonada esa 
visión  teológica de  la discapacidad: en el  imaginario  colectivo 
persiste una concepción de  la misma que combina esa noción 
de  la  tragedia  personal  con  la  catalogación  científica  de  su 
causa  en un  sustrato  fisiológico deficiente;  la discapacidad  se 
sigue  asociando,  insisto,  en  el  imaginario  colectivo,  a  las 
nociones de culpa y pecado; de lo cual dan buena muestra, por 
ejemplo,  el  tratamiento  que  de  la  discapacidad  hacen  los 
medios de comunicación —con los conceptos, pobre, desgracia, 
padecer, postración,  lamentable,  sufrir, etc.—  (Barnes, 1991a; 
Jiménez Lara, 1999), tanto como las reacciones que provoca, en 
las  interacciones  cotidianas,  la  presencia  de  una  persona  con 
discapacidad  a  los  otros  (de  lo  cual  el  propio  autor  viene 
teniendo constancia recurrente desde hace más de 10 años). 

tienen en cuenta sus necesidades y que  los conde‐
nan a la marginación y a la exclusión. 

Desde este discurso  crítico  se  trasladará  la 
discapacidad desde el plano  individual al colectivo, 
haciendo evidente que, en gran medida, es el con‐
texto  social el que contribuye a  la construcción de 
un  determinado  sentido,  y  unas  ciertas  prácticas 
asociadas, de  la discapacidad. Es el entorno el que 
determina  la  existencia de  las personas  con disca‐
pacidad,  excluyéndolas  de  la  participación  social, 
recluyéndolas y aplicándoles medidas  rehabilitado‐
ras; construyendo espacios físicos que no tienen en 
consideración sus necesidades; generando estereo‐
tipos discriminatorios; etc. 

Este discurso crítico se trasladará al ámbito 
académico con la denominación de “modelo social” 
de  la discapacidad3  y promoverá  la  idea de que  la 
discapacidad es una cuestión de “opresión” (Abber‐
ley, 1997; 1998; 2008); 4 la opresión de un colectivo 
de personas por parte de unas estructuras sociales 
que no las toma en consideración. De este modo, se 
promoverá  una  práctica  orientada,  no  ya  a  la  re‐
habilitación clínica, sino a  la movilización política, a 
la reivindicación de derechos, a la inclusión, a la rei‐
vindicación de una  condición de  ciudadanía plena. 
La discapacidad será concebida, entonces, como un 
fenómeno  social  que  impone  unas  condiciones  de 
existencia  discriminatorias  sobre  un  colectivo  que 
es necesario erradicar: la discapacidad no radica en 
el sustrato fisiológico del individuo, sino en unas es‐
tructuras sociales opresivas. 

Por  tanto,  frente  a  un  discurso  normativo, 
médico,  clínico,  rehabilitador  e  individualizador, 
otro crítico, sociológico, político, inclusivo y contex‐
tualizador. El primero determina  la existencia de  la 
mayoría  de  las  personas  con  discapacidad  en  el 
mundo;  el  segundo  pretende  suprimir  las  conse‐
cuencias  que  resultan  de  la  imposición  y  primacía 
del primero. 

                                                 
3 El concepto  lo propone por primera vez Mike Oliver en 1981 
(Barnes, 2003; cit. en Jiménez Pizarro, 2008: 48). 
4 “…afirmar que las personas con discapacidad están oprimidas 
implica afirmar  (…)  [e]n el nivel empírico  (…) que, en general, 
puede  considerarse a  las personas  con discapacidad  como un 
grupo cuyos miembros se encuentran en una posición inferior a 
la  de  otros  sujetos  de  la  sociedad,  simplemente  por  tener 
discapacidad.  También  implica  afirmar  que  estas  desventajas 
están  relacionadas  de manera  dialéctica  con  una  ideología  o 
grupo  de  ideologías  que  justifican  y  perpetúan  esa  situación. 
Además,  también significa aseverar que esas desventajas y  las 
ideologías  que  las  sostienen  no  son  naturales  ni  inevitables” 
(Abberley, 2008: 37). 
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Las  formulaciones  del  modelo  social  han 
constituido poderosas herramientas para  la movili‐
zación política del colectivo de personas con disca‐
pacidad y  la reclamación de su derecho a una Vida 
Independiente. No obstante, dicha movilización  se 
circunscribe  casi  exclusivamente  a  los  países  del 
primer mundo y ha prestado poca atención a lo que 
sucede  en  las  sociedades  más  desfavorecidas  del 
planeta, a las que pertenece el 80% de las personas 
con  discapacidad  que  hay  en  el  mundo  (Barnes, 
2009;  Abberley,  2008).  Además,  sus  planteamien‐
tos, al enfatizar ciertas dicotomías en  su oposición 
al modelo médico‐rehabilitador,  no  ha  tomado  en 
consideración  algunos  aspectos  que  pueden  ser 
cruciales para  las oportunidades futuras de  las per‐
sonas con discapacidad. En particular, no ha  toma‐
do  la dimensión corporal de  la discapacidad,  la en‐
carnación  de  la  experiencia  de  la  discapacidad,  la 
traducción de la opresión y la marginación en forma 
de disciplinamientos  sobre el  cuerpo  y de  la  cons‐
trucción discursiva en torno al cuerpo de  las perso‐
nas con discapacidad (Hughes y Paterson, 2008; Fe‐
rrante, 2007, 2008; Ferrante y Ferreira, 2007, 2008; 
Ferreira, 2009a, 2009b). Y además ha generado un 
marco analítico que, en cierta medida, homogeiniza 
el fenómeno de la discapacidad bajo categorías que 
no toman en consideración, o no lo hacen de mane‐
ra  adecuada,  la  diversidad  de  condiciones  que  de 
hecho  experimentan  en  su  existencia  concreta  las 
personas con discapacidad y que implicarían la exis‐
tencia  de  identidades  sociales  bastante  diversas 
(Corker, 2008).5 Es decir, el modelo social ha dejado 
de lado el cuerpo y la diversidad. Y esa desatención 
indicaría, además, que no ha tomado en considera‐
ción  las  especificidades  sobre  las que  se  edifica  la 
vida colectiva a fecha actual, en los inicios del s. XXI, 
y que ha basado  sus  análisis en  conceptos  y pers‐
pectivas teóricas que serían adecuadas para  las so‐
ciedades  occidentales  desde  su  constitución  mo‐
derna  hasta,  aproximadamente,  el  segundo  tercio 
del s. XX: 

Castells  [1998]  describió  esta  crisis  [de  la moderni‐
dad] en términos de dos tendencias opuestas que en 
este momento dan forma al mundo: la globalización y 

                                                 
5 “…la teoría de la discapacidad —al igual que la teoría social en 
general—  se  resiste a  la  conceptualización de  la diferencia en 
cuanto eje central y cada vez más importante de la subjetividad 
y de la vida social (…) una supuesta coherencia interna o unidad 
del  impedimento  requiere  una  categoría  de  “normalidad” 
estable  y  antagónica.  Esta  normalidad  institucionalizada,  al 
mismo tiempo, requiere y produce  la comunión de  las “voces” 
de  cada  impedimento  (…)  La  regulación  de  los  atributos  de 
acuerdo  con  líneas  de  coherencia  culturalmente  establecidas 
produce  un  impedimento  simplificado  en  cuanto  carácter 
fundamental” (Corker, 2008: 127, 133). 

la identidad. La revolución de la información y la rees‐
tructuración del  capitalismo dieron  lugar a  lo que él 
llama “la  sociedad  red”,  la que produce  la globaliza‐
ción  de  las  actividades  económicas  estratégicas,  la 
flexibilidad, la inestabilidad laboral y una cultura de la 
virtualidad real. Laclau  (1994: 1‐2) cree que  los cam‐
bios implícitos a la estructura social y a las relaciones 
de poder “llevan a una nueva toma de conciencia de 
los  complejos  mecanismos  mediante  los  cuales  se 
construye toda  la  identidad y  toda  la realidad social; 
(…)  sus  condiciones de  existencia  (…)  son profunda‐
mente  ambiguas”  (…).  No  obstante,  la  teoría  de  la 
discapacidad  (…)  tiende  a  reflejar  las  nociones mo‐
dernas  de  identidad  colectiva  y  relaciones  sociales. 
(…) la teoría de la discapacidad está atrasada con res‐
pecto a  la experiencia de  las personas con discapaci‐
dad (Corker, 2008: 128‐129). 

El modelo  social,  sobre  todo en  sus versio‐
nes  más  materialistas  (Oliver,  1990;  Finkelstein, 
1980; Barnes, 1991b; Swain et al, 1993) explica  las 
causas estructurales que están en el origen histórico 
del fenómeno de la discapacidad en su constitución 
moderna, pero no explica, a partir de esa génesis, 
cómo  de  esas  causas  estructurales  derivan meca‐
nismos, a su vez estructurales, sobre los que se edi‐
fican  las  lógicas de dominación a  las que se ven so‐
metidas  las personas  con discapacidad;  y  tampoco 
explica cómo dichos mecanismos se hacen efectivos 
a fecha actual. 

De  los dos discursos  sobre  la discapacidad, 
el médico‐rehabilitador‐individual y el  social, el  se‐
gundo  es,  sin  duda,  un  punto  de  partida,  crítico, 
irrenunciable. Pero  a partir de él es necesaria una 
profunda  labor de reflexión teórica, por parte de  la 
ciencia sociológica, si se pretende que  las  transfor‐
maciones  formales  y  normativas  terminen  siendo 
efectivas para  la experiencia,  cotidiana y  concreta, 
de  las  personas  con  discapacidad,  para  una  trans‐
formación “real” de  su existencia que  tenga vigen‐
cia tanto en  las prácticas colectivas como en el sig‐
nificado  y  comprensión  que  de  la  discapacidad  se 
tenga por parte de todos. 

 

Génesis, estructuras y virtualidades 

La moderna  constitución  del  fenómeno  de 
la discapacidad se gesta a partir de los requerimien‐
tos funcionales del sistema socio‐económico al que 
la modernidad daría  existencia. Como bien  explica 
Oliver (1990),  la demanda fundamental del sistema 
capitalista en sus fases iniciales era la de una fuerza 
de  trabajo  eficiente.  A  ello  habría  que  agregar,  a 
partir de los inicios del s. XX, la de una capacidad de 
consumo “solvente” por parte de las clases trabaja‐
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dores. Las personas con discapacidad no  represen‐
taban  una  fuerza  de  trabajo  rentabilizable,  por  lo 
que se procedió a su exclusión de  la esfera econó‐
mica  y,  con  ello,  de  la  posibilidad  de  procurarse 
medios de subsistencia. Se procedió a su  institucio‐
nalización en centros especializados para  los profe‐
sionales  de  dichas  instituciones  se  dedicasen  a  su 
tratamiento. 

Los valores ideológicos que acompañaban a 
ese  sistema  capitalista,  anudados  en  torno  al 
egoísmo  individual,  el  cálculo  rentabilizador  y  la 
lógica  meritocrática  propiciaban  que  dicho  trata‐
miento  tuviese  al  individuo  como  objeto  de  aten‐
ción, en la medida en que el individualismo era, tan‐
to  uno  de  los  vértices  ideológicos  angulares  del 
liberalismo económico, cuanto de  los valores políti‐
cos  de  la  racionalidad  ilustrada  (Wagner,  1997; 
Arendt, 1967). 

Pero  para  entender  que,  específicamente, 
ese  tratamiento  fuese concebido desde una óptica 
clínica y delegado a  la ciencia médica hay que con‐
siderar que  se operaba,  junto a  la  constitución es‐
tructural  de  las  economías  capitalistas,  una  trans‐
formación paralela en el ejercicio del poder político. 
Esa  transición,  según  la  analiza  Foucault  (1992, 
2000)  lleva a  la constitución de  las  tecnologías dis‐
ciplinarias,  aplicadas  mediante  saberes‐poderes 
normalizadores que inciden, fundamentalmente, en 
el cuerpo, el cuerpo  individual  (anatomo‐política) y 
el  cuerpo  colectivo  (bio‐política).6  El  ejercicio  del 
poder político dejó de asentarse en la coacción, real 
o potencial, física y pasó a apoyarse en aparatos de 
saber de carácter disciplinatorio. Primero se proce‐
dió a  la normalización de  los saberes por parte del 
estado7 para después, normalizados y jerarquizados 

                                                 
6 Es  importante señalar que el propio Foucault deja bien claro 
que  la  constitución  de  las  tecnologías  disciplinarias  en  el 
ejercicio del poder es  indisociable de un determinado régimen 
económico:  por  eso,  su  curso  del  Collège  de  France  sobre 
Biopolítica acabó  siendo un  curso  sobre  la  constitución de  las 
economías  neo‐liberales  en  Europa  y  EEUU,  puesto  que 
entendía que ese era el substrato sobre el que se edificaban las 
lógicas del ejercicio de  la biopolítica  (Foucault, 1992) y sólo se 
podía entender ésta a partir de dicho substrato: “…el análisis de 
la biopolítica sólo puede hacerse cuando se ha comprendido el 
régimen  general  de  esa  razón  gubernamental  (…)  la  verdad 
económica dentro de  la razón gubernamental; y por ende,  (…) 
de qué  se  trata en ese  régimen  general que es el  liberalismo 
(…), una  vez que  se  sepa qué es  ese  régimen  gubernamental 
denominado liberalismo, se podrá, me parece, captar qué es la 
biopolítica” (Foucault, 2007: 41; cursiva nuestra). 
7 “…el Estado intervendrá… con cuatro grandes procedimientos. 
En primer lugar, mediante la eliminación y descalificación de los 
que  se  podrían  llamar  pequeños  saberes  inútiles  (…)  en 
segundo  lugar  mediante  la  normalización  de  estos  saberes 
entre  ellos,  que  permiten  adaptarlos  unos  a  otros  (…)  hacer 

esos saberes, fueron puestos al servicio del ejercicio 
del  poder  en  forma  de  discursos  expertos  que, 
abandonando  su  lógica  constitutiva originaria  rela‐
tiva a la discriminación entre lo verdadero y lo falso, 
pasaron  a  dictaminar  normas  de  obligado  cumpli‐
miento8  estándares  de  adecuación  asentados  en 
presupuestos  de  pretensión  universalista  (preten‐
sión amparada en  la cientificidad de dichos discur‐
sos). Esas tecnologías de saber‐poder fueron  inscri‐
biendo  en  los  cuerpos  singulares  y  en  el  cuerpo 
colectivo  las  normas  de  ajuste  al  régimen  de  fun‐
cionamiento  requerido por  el poder político;  códi‐
gos higiénicos, prescripciones respecto a  las prácti‐
cas  sexuales,  normas  de  comportamiento, 
entrenamiento  deportivo,  prácticas  alimenticias, 
modelos estéticos... un amplio  conjunto de pautas 
de normalización amparadas en criterios científicos 
que  irían  regulando  crecientemente,  a  través  del 
cuerpo, las sujeciones al poder político de las pobla‐
ciones. 

El Estado  trasladará esa  lógica disciplinato‐
ria a los cuerpos a partir de su monopolio de la “vio‐
lencia simbólica”,9 y lo hará principalmente median‐
te la institución educativa.10 El Estado acaparará las 
nominaciones  legítimas,  a  partir  de  las  cuales  im‐

                                                                               
intercambiables  no  sólo  los  saberes,  sino  también  sus 
poseedores.  En  tercer  término  mediante  su  clasificación 
jerárquica,  que  permite  de  algún modo  que  encajen  unos  en 
otros  (…). Cuarta operación, por  fin,… centralización piramidal 
de  los  saberes,  que  permite  su  control,…  transmitir  de  abajo 
hacia  arriba  sus  contenidos  y  de  arriba  hacia  abajo  sus 
directrices de conjunto…” (Foucault, 1992: 148‐149). 
8 “…el disciplinamiento interno de los saberes instaurados en el 
siglo  XVIII,  sustituyó  esa  ortodoxia  que  se  aplicaba  a  los 
enunciados  mismos,  que  discernía  entre  conformes  y  no 
conformes,  (…)  por  un  control  que  ya  no  se  ocupaba  del 
contenido, de  su  conformidad o no a  cierta  verdad,  sino más 
bien de las regularidades de las enunciaciones” (Ibíd.: 151). 
9  “La  violencia  simbólica  es  esa  coerción que  se  instituye por 
mediación de una adhesión que el dominado no puede evitar 
otorgar al dominante (y, por lo tanto, a la dominación) cuando 
sólo  dispone,  para  pensarlo  y  pensarse  o,  mejor  aún,  para 
pensar  su  relación  con  él,  de  instrumentos  de  conocimiento 
que  comparte  con  él  y  que,  al  no  ser  más  que  la  forma 
incorporada  de  la  estructura  de  la  relación  de  dominación, 
hacen  que  ésta  se  presente  como  natural”  (Bourdieu,  1999: 
224). 
10 “A través de la escuela, con la generalización de la educación 
elemental  en  el  transcurso  del  siglo  XIX,  es  como  se  ejerce 
sobre  todo  la  acción  unificadora  del  Estado  en  materia  de 
cultura (…) La creación de la sociedad nacional va pareja con la 
afirmación de  la educabilidad universal (…) Y así  imponiendo e 
inculcando universalmente (en los límites de su capacidad) una 
cultura  dominante  constituida  de  este  modo  en  cultura 
nacional legítima, el sistema escolar, en particular a través de la 
literatura,  inculca  los  fundamentos de una verdadera “religión 
cívica”  y, más  precisamente,  los  presupuestos  fundamentales 
de la imagen (nacional) de uno mismo” (Bourdieu, 1997: 106). 
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pondrá  las definiciones ortodoxas, normativas, que 
sancionarán  la  legitimidad  de  la  existencia  de  los 
cuerpos  y  su  sujeción  a  esa  nominación  legítima. 
Esa nominación no es una mera  imposición perfor‐
mativa, ejercida mediante el discurso, sino que es la 
sanción,  política,  de  la  legitimidad  efectiva  de  la 
existencia de  los  súbditos;  su  función  fundamental 
es  “naturalizar”  (Bourdieu,  1997)  condiciones  de 
existencia  que  han  sido  arbitrariamente  constitui‐
das  en  virtud de procesos históricos de  consolida‐
ción.11 En esa estrategia de naturalización, precisa‐
mente, cobra vigencia  la  imposición normativa, por 
parte de la ciencia médica, de la discapacidad como 
enfermedad,  como  resultado,  neutro,  natural,  de 
una determinada constitución fisiológica. 

Evidentemente, si  las estrategias disciplina‐
torias  y  normalizadoras  del  poder  político  tenían 
como objeto el cuerpo,  la ciencia médica, como sa‐
ber científico, como discurso experto, adquiría una 
importancia crucial al ser precisamente su objeto el 
organismo  humano.  Esa  ciencia  del  organismo 
humano  acabará  constituyéndose  en  herramienta 
por  excelencia  del  saber‐poder  disciplinatorio  al 
sancionar una norma de  salud a  la que  todo orga‐
nismo humano habrá de adecuarse en su funciona‐
miento,  en  todos  los  ámbitos  de  desempeño.  Esa 
norma universalista de salud producida por  la cien‐
cia médica  queda  abstraída  de  la  efectiva  contex‐
tualidad  en  la  que  la  salud  humana  es,  de  hecho, 
definida,  puesto  que  el  organismo  humano  está 
sometido a regímenes de funcionamiento particula‐
res, en contextos sociales, económicos y culturales 
determinados,  según  los  cuales  lo que  sea  salud o 
enfermedad  dependerá  de  los  requerimientos  del 
contexto. Así mismo, esa norma de  salud  sitúa co‐
mo  contra‐norma,  como  desviación,  como  a‐
normalidad,  como  patología,  la  enfermedad,  en  el 
sentido  de  una  disfuncionalidad  orgánica,  cuando 
ya sabemos, a través de la obra de Canguilhem, que 
la enfermedad puede ser asumida como una expe‐
riencia vital edificante, constructiva y positiva.12 

                                                 
11 “Se podría multiplicar  los ejemplos de casos… en  los que  los 
efectos de las elecciones adoptadas por el Estado han acabado 
imponiéndose tan rotundamente en la realidad y en las mentes 
que  las  posibilidades  inicialmente  descartadas  (…)  parecen 
absolutamente  inconcebibles.  (…)  los asuntos de  cultura, y en 
especial las divisiones y jerarquías sociales que van asociadas a 
ellos,  están  constituidos  como  naturales  por  la  acción  del 
Estado,  el  cual,  al  instituirlos  a  la  vez  en  las  cosas  y  en  las 
mentes,  confiere a un arbitrario  cultural  todas  las apariencias 
de lo natural” (Ibíd.: 95). 
12  Canguilhem  (1970)  propone  entender  la  salud  como  la 
capacidad  de  tolerar  las  infidelidades  del medio:  estar  sano, 
más  que  vivir  en  conformidad  con  un  medio  externo,  es  la 

Todas estas operaciones implican una “reifi‐
cación”  del  cuerpo,  la  construcción  de  un  cuerpo‐
cosa, de una exterioridad del ser humano, del orden 
de  lo natural, desconectado, en su  funcionamiento 
efectivo, de la experiencia subjetiva de su poseedor 
tanto como de los condicionantes a los que está su‐
jeto por sus contextos de existencia. Así que, mien‐
tas  las  tecnologías  disciplinarias moldean  y  consti‐
tuyen  nuestra  corporalidad,  el  discurso  médico 
abstrae dicha corporalidad de esas condiciones que 
la definen y constituyen, haciendo de la misma me‐
ro  substrato  fisiológico,  exterioridad,  de  nuestra 
existencia social. 

Esto  es  lo  que  permite  el  establecimiento, 
en  lo  que  a  la  discapacidad  se  refiere,  de  la  dico‐
tomía entre deficiencia (impariment) y  la discapaci‐
dad (disability) propiamente dicha, entre el substra‐
to fisiológico y sus efectos sociales, entre el ámbito 
neutro de lo natural y el político de lo social. A par‐
tir de esa dicotomía, el modelo médico asume que 
la discapacidad es  la consecuencia necesaria,  inevi‐
table y objetiva, “natural”, de la deficiencia; y, fren‐
te a él, el modelo social asume que  la discapacidad 
es  algo  completamente  desconectado,  en  cuanto 
experiencia colectiva, de la deficiencia. 

El modelo social de  la discapacidad propone una se‐
paración  insostenible  entre  cuerpo  y  cultura,  entre 
impedimento  y  discapacidad.  Si  bien  esto  fue  de 
enorme valor para el establecimiento de una política 
radical de  la discapacidad, el  sujeto  “cartesianizado” 
que  produce  no  se  encuentra  a  gusto  en  el mundo 
contemporáneo de las políticas de identidad (Hughes 
y Paterson, 2008: 108). 

 En ambos casos  las perspectivas, opuestas, 
se  articulan  asumiendo  la  dicotomía  presupuesta. 
Por eso a partir del modelo médico se puede proce‐
der a  la exclusión de  las personas con discapacidad 
de su participación en  la vida colectiva, puesto que 
su condición de tales es  irremediable dado el subs‐
trato fisiológico de la que se deriva, y se puede pro‐
ceder a su  institucionalización y rehabilitación,  inci‐
diendo en exclusiva y a título individual sobre dicho 
substrato. Y del mismo modo, desde el modelo so‐
cial se puede poner en suspenso todo  lo relativo al 
substrato  fisiológico  para  centrarse  en  los  efectos 

                                                                               
capacidad de  instituirse nuevas normas. Nuestro mundo es un 
mundo de accidentes posibles:  las adversidades del medio,  los 
fracasos y los errores forman parte constitutiva de nuestra vida. 
La  enfermedad,  como  el  sufrimiento  y  las  pérdidas,  forman 
parte de la vida; la enfermedad, en lugar de ser considerada en 
oposición a la salud, puede ser asumida como una condición de 
superación, una potencialidad de  la propia salud, una cualidad 
aditiva; entendida la salud como la capacidad de caer enfermo, 
su superación nos dotaría de un cuerpo más válido. 
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que  a nivel  social  se derivan para  sus poseedores. 
En ambas perspectivas el  cuerpo es  concebido  co‐
mo exterioridad, receptáculo pasivo, inerte, neutro, 
natural, de  la existencia de  las personas con disca‐
pacidad.13 En  ambos  casos  se deja de  lado el  con‐
texto de unas tecnologías de poder disciplinario que 
son  las que de hecho configuran nuestra existencia 
colectiva  mediante  imposiciones  que  sedimentan 
en los cuerpos. 

Si  recuperamos  esa  construcción  social  de 
nuestra  corporalidad,  la  imposición  de  normas  y 
disciplinas, tanto como de discursos y nominaciones 
que definen y constituyen al cuerpo en su existen‐
cia, podemos dar un paso que, tomando como pun‐
to de partida el modelo social de la discapacidad, va 
más allá del marco analítico en el que el mismo ha 
venido desarrollándose. Podremos continuar  la ex‐
plicación  de  la  génesis  de  la  experiencia moderna 
de  la  discapacidad  (combinación  de  un  substrato 
material  resultante  de  los  imperativos  del  sistema 
económico capitalista y de las tecnologías de poder 
asociadas al mismo) en  las estructuras de domina‐
ción que de la misma se derivan. Para ello, y pese a 
orientarnos hacia  “estructuras”, habremos de  con‐
siderar  cómo  se moldea  de manera  efectiva,  con‐
creta  y  cotidiana,  subjetiva  y  constitutiva,  la expe‐
riencia de las personas con discapacidad. 

Esa experiencia concreta, cotidiana, subjeti‐
va y, sobre todo, corporal viene definida por  la ge‐
neración de  un  campo  específico  (Bourdieu,  1995, 
1999) en el cual hay en pugna un determinado capi‐
tal, simbólico, y que se articula a partir de  la  incor‐
poración  de  un  cierto  habitus:  son  el  campo  y  el 
habitus de la discapacidad, y un capital que es el de 
la  consecución  de  una  legitimidad  corporal  en  se‐
gunda  instancia,  la  esperanza de una  curación  im‐
posible pero que como promesa, permanentemen‐
te  incumplida,  genera  la  illusio  (Bourdieu,  1999) 
propia de ese campo,  la adhesión  incondicional, no 
reflexiva,  ni  racional,  ni  consciente,  a  la  lógica  del 
campo  (Ferrante,  2007,  2008;  Ferrante  y  Ferreira, 
2007, 2008). En  la experiencia concreta de  las per‐
sonas con discapacidad, en su experiencia corporal, 
la  lógica económico‐ideológica  capitalista  y  su  tec‐

                                                 
13  “El modelo  social de  la discapacidad —pese a  su  crítica del 
modelo médico— entrega el cuerpo a la medicina y entiende al 
impedimento  en  los  términos  del  discurso  médico.  Para 
recuperar  ese  espacio  corpóreo  perdido  (…)  el modelo  social 
exige que se haga una crítica de su propia herencia dualista y 
que se establezca, en cuanto necesidad epistemológica, que el 
cuerpo con impedimentos es parte del dominio de la historia, la 
cultura  y  el  significado  y  no  —como  diría  la  medicina—  un 
objeto no histórico, presocial y puramente natural”  (Hughes y 
Paterson, 2008: 108). 

nología  de  poder  disciplinario  se  constituyen,  es‐
tructuralmente, en ese campo, campo en el que se 
configura  la experiencia diaria de  las personas  con 
discapacidad. 

  Así expresa  la situación actual, a partir de 
su génesis y de su constitución estructural, cabe  la 
posibilidad de asentar  los fundamentos de  las posi‐
bilidades,  las  virtualidades  futuras.  Las  mismas 
habrán  de  tomar  en  consideración  las  resultantes 
de dicha génesis tanto como  los condicionantes de 
dichas  estructuras:  el  contexto  económico‐
ideológico y cultural de  las sociedades actuales,  las 
tecnologías  disciplinarias  constituidas  mediante 
aparatos de saber‐poder normalizadores y el efecto 
específico uno y otras sobre el campo de la discapa‐
cidad. En ese marco analítico es en el que habrá que 
encuadrar  el  sentido  de  los  aparatos  educativos  y 
en qué medida la exclusión de las personas con dis‐
capacidad de los mismos cobra una entidad ambiva‐
lente. Esto nos permitirá, en primer  lugar, no  caer 
en retóricas reclamaciones de  inclusión que obvien 
el hecho de que el mero acceso a  la educación no 
garantiza,  en  absoluto,  la plena  incorporación  a  la 
vida social, sino más bien una determinada incorpo‐
ración, subordinada, para una gran mayoría de per‐
sonas, con o sin discapacidad, debido a la reproduc‐
ción  de  las  estructuras  de  dominación  que  el 
aparato  escolar  propicia  (Bourdieu  y  Passeron, 
2001). 

En esas virtualidades  futuras, y en el papel 
que  en  las mismas  habrá  que  otorgar  a  la  educa‐
ción, habrá que reintegrar el cuerpo como deposita‐
rio,  sedimento  y  experiencia  vivida  y  subjetiva,  el 
cuerpo que  ha  sido  evacuado de  los  análisis de  la 
ciencia social hasta  la fecha. El cuerpo es tanto ob‐
jeto de una construcción discursiva de la deficiencia 
fisiológica como substrato de la discapacidad, como 
de la inscripción práctica y efectiva de regulaciones, 
sometimientos, disciplinas y adiestramientos que lo 
configuran, en el discurso y en la práctica, en su so‐
cialidad. La reincorporación del cuerpo en el análisis 
nos permitirá poner en cuestión  la dicotomía entre 
deficiencia y discapacidad, entre naturaleza y cultu‐
ra, entre fisiología y política. Las virtualidades futu‐
ras  para  las  personas  con  discapacidad,  si  se  pre‐
tenden  emancipatorias,  pasan  por  la  construcción 
de  una  nueva  “política  del  cuerpo”,  política  en  la 
cual las experiencias concretas y subjetivas sean re‐
integradas en las lógicas generales que las condicio‐
nan,  política  que  habrá  de  incorpora  (en  su  doble 
sentido), en el discurso y en la práctica, a las reivin‐
dicaciones  respecto  de  los  derechos  formales  y 
normativos aquellas que residen, ocultas y silencia‐
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das a fecha actual, en un cuerpo socialmente confi‐
gurado. 

 

Discapacidad: política del cuerpo y educación 

Todos  los  datos  estadísticos  de  los  que  se 
dispone indican, efectivamente, que el grado de es‐
colarización  de  las  personas  con  discapacidad  es 
significativamente inferior que el del resto de la po‐
blación en  todos  los países. Frente a esta  regulari‐
dad estadística, la reclamación inmediata que surge 
es  la  de  una mayor  inclusión  escolar:  facilitar me‐
dios y recursos, ampliar las condiciones de accesibi‐
lidad,  normalizar  los  espacios,  establecer  adapta‐
ciones curriculares, etc. 

Dicha  reclamación  no  toma  en  considera‐
ción algunas cuestiones que van más allá de las me‐
ras regularidades estadísticas, ciertos datos que tie‐
nen  relevancia  si  es  que  la  pretensión  es  la  de 
restituir a  las personas con discapacidad cuanto se 
les ha venido negando, en particular  la educación. 
Esa  reclamación  se  instituye  sobre  la  base  de  un 
universalismo  humanista  que,  ciertamente,  dista 
mucho de ser algo más que un mero recurso retóri‐
co. 14 Hay que tener en cuenta que  la extensión del 
derecho a la educación y el acceso a la misma de las 
clases más desfavorecidas ha sido uno de los facto‐
res que caracterizan el despegue de la modernidad. 
Esta extensión  implica  la  incorporación de  códigos 
significacionales universalistas  (Luhmann, 1998),  lo 
que propicia, tanto  la transición hacia una distribu‐
ción funcional de  las estructuras y  jerarquías socia‐
les (Ibíd.), como la unificación cultural a nivel nacio‐
nal (Bourdieu, 1997); y también la incorporación de 
una cultura “docta” a las clases que no tenían acce‐
so  a  la misma,  lo que  significa que  las  estructuras 
simbólicas  tienden  a  potenciar  la  homogeinización 
de los significados. Ahora bien, esos códigos univer‐
salistas  no  son,  propiamente,  universales,  sino  la 
particular pretensión de universalidad que promul‐
gaba el ideario ilustrado; forman parte de unos pre‐
supuestos  cognitivos  y de unos  fundamentos epis‐
temológicos  propios  y  específicos  de  la  Europa 
Occidental  post‐renacentista.  La  generalización  de 
la  escolaridad  generaliza  la  particularidad  de  una 
cultura erudita hasta entonces potestad de unas éli‐
tes, de modo que extiende al conjunto de las pobla‐

                                                 
14  “Multitud  de  profesiones  de  fe  universalistas  o  de 
prescripciones universales son sólo fruto de  la universalización 
(inconsciente) del caso particular (…) Otorgar a todos, pero de 
manera meramente  formal,  la  “humanidad”  significa  excluir, 
con apariencia de humanismo, a todos aquellos que carecen de 
los medios para realizarla” (Bourdieu, 1999: 90). 

ciones  las  modalidades  representacionales  de  las 
clases privilegiadas,  lo  cual  supondrá  la  subordina‐
ción de las mayorías a los modos de ver y entender 
el mundo  de  las minorías;  lo  cual  es  un  poderoso 
aparato de dominación. 

Así, la universalidad de la escolarización, le‐
jos de ser universal, es propia más bien del primer 
mundo, en tanto que está muy distante de haberse 
logrado en  los países del  tercer mundo. Por eso, si 
en  cada  contexto  nacional  la  escolarización  de  las 
personas con discapacidad es inferior a la media, en 
un marco de referencia global, su escolarización es, 
a su vez, significativamente menor en los países del 
tercer mundo que en los de las sociedades desarro‐
lladas. Si a ello agregamos el dato ya mencionado, 
que el 80% de  la población con discapacidad mun‐
dial reside en  los países más desfavorecidos, pode‐
mos poner  en  la perspectiva  adecuada  la  escolari‐
dad de  las personas  con  discapacidad:  se  trata  de 
una  exclusión  que  refleja, más  que  la  realidad  es‐
pecífica de  las personas  con discapacidad,  la  reali‐
dad general de una modalidad estructural de domi‐
nación  de  alcance  global  que  afecta  a  todos  los 
desposeídos del planeta. 

Por otra parte, en los programas educativos 
la temática, formal, didáctica, de la discapacidad no 
existe: ¿se va a escolarizar a las personas con disca‐
pacidad  en  unos  sistemas  escolares  que  no  con‐
templan en sus planes  formales de estudio  la exis‐
tencia de la discapacidad? Incorporar a las personas 
con discapacidad en las estructuras educativas exis‐
tentes  en  la  actualidad  implicaría  subordinarlas  al 
aprendizaje de una cultura que no las tiene en con‐
sideración, para la que, simplemente, no existen. 

De este modo, la escolaridad y la educación 
de  las  personas  con  discapacidad  adquieren  sus 
adecuadas dimensiones en un marco global de refe‐
rencia y bajo una óptica, instituida, universalista oc‐
cidental. Ese marco global y ese universalismo occi‐
do‐céntrico son, de hecho, la clave fundamental del 
problema. Reclamar  la escolarización de  las perso‐
nas con discapacidad sin poner en cuestión las con‐
diciones  de  la  escolarización  que  se  dan,  para  to‐
dos/as,  en  la  actualidad,  significa  reclamar  el 
mantenimiento  de  las  lógicas  globales  de  domina‐
ción que someten a  fecha actual a  la  inmensa ma‐
yoría de la población del mundo. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que 
ha  sido precisamente gracias al acceso a  la educa‐
ción que ha sido  factible el surgimiento de un mo‐
vimiento emancipatorio dentro del colectivo de  las 
personas con discapacidad. La promoción de la filo‐
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sofía de  la Vida  Independiente y el surgimiento del 
Modelo Social de  la discapacidad han sido posibles 
porque algunas personas con discapacidad han po‐
dido  acceder  a  los  instrumentos  teóricos,  concep‐
tuales e  ideológicos que proporciona  la  instrucción 
escolar.  Ese  movimiento  es,  tanto  en  su  génesis 
como en su ulterior desarrollo, un movimiento uni‐
versitario  y  primer‐mundista,  y  es  por  eso  que,  al 
surgir en el más selecto de  los ámbitos educativos, 
aplica  los más  selectos  de  los  procedimientos  que 
éste  instituye,  reproduciendo, en  sus planteamien‐
tos, ese particularismo universalista occidental que 
se  articula  a  partir de  dicotomías  epistemológicas. 
El surgimiento de ese movimiento es  fundamental, 
supone un paso decisivo  de cara al futuro que pue‐
de aguardar a  las personas  con discapacidad, pero 
es necesario resituarlo, ahora, en el contexto actual 
de un mundo globalizado. 

Reclamar,  simplemente  y  en  abstracto,  el 
derecho a la educación de las personas con discapa‐
cidad  significa  olvidar  que  se  trata  de  un  derecho 
desigualmente  distribuido  en  el  planeta,  tanto  co‐
mo que el ejercicio de dicho derecho contribuye en 
gran medida  a  la  reproducción  de  las  condiciones 
que hacen que se trate de un derecho desigualmen‐
te distribuido. “La línea divisoria entre exclusión so‐
cial y supervivencia diaria cada vez resulta más bo‐
rrosa  para  un  número  creciente  de  personas  en 
todas  las sociedades (…) La cultura como fuente de 
poder  y el poder  como  fuente de  capital  constitu‐
yen  la nueva  jerarquía  social de  la era de  la  infor‐
mación” (Castells, 1998: 379, 382). 

En el mundo actual,  la exclusión  social  for‐
ma parte de  la  lógica estructural de  la economía y 
su expansión global; en el mundo actual, el ejercicio 
del poder ha transitado hacia la construcción de re‐
presentaciones  culturales  transmitidas por  los me‐
dios  de  comunicación  que  orientan  las  conductas 
mediante promesas  ficticias que  conforman  futuri‐
bles  deseables.  En  el mundo  actual, mundo  de  la 
cultura  de  la  “virtualidad  real”,  según  Castells,  la 
economía y la política ejercen férreas disciplinas so‐
bre  los  cuerpos,  conformando  la  experiencia  coti‐
diana  de  las  personas,  mientras  que  la  reflexión 
crítica  en  torno  al  cuerpo no  está presente  en  los 
discursos que se oponen a las ortodoxias. 

La exclusión de  las personas con discapaci‐
dad del ámbito educativo es parte de una exclusión 
más general que opera sobre unos cuerpos que no 
se  ajustan  a  las  normas médicas  de  salud  ni  a  las 
normas económicas de eficiencia; unos cuerpos que 
se desvían de  los cánones estéticos que se asocian 

al  éxito  social;  unos  cuerpos  que  experimentan  la 
opresión social en forma de reclusión, disciplina re‐
habilitatoria, imposición de prótesis, rectificación de 
conductas,  con  todas  las  definiciones  asociadas  a 
esas  prácticas  que moldean  performativamente  la 
discapacidad como deficiencia  fisiológica, enferme‐
dad  y merma objetiva de  la  condición humana  de 
sus poseedores. Esos cuerpos son disciplinados co‐
tidianamente mediante  la  inculcación de prácticas, 
entrenamientos y actitudes  cuya eficacia viene ga‐
rantizada  porque,  asociada  a  ese  disciplinamiento 
corporal está la promesa de la cura, de la recupera‐
ción de  la salud y  la eficiencia,  la  inculcación de un 
habitus  que  atraviesa  las  emociones  inscritas  en 
esos  cuerpos  garantizando  que  sus  poseedores 
asuman, como precio razonable a pagar, el del dolor 
de su existencia a cambio de un reconocimiento so‐
cial  que  nunca  llegarán  a  obtener  plenamente.  En 
un mundo  globalizado,  ese  disciplinamiento  y  ese 
habitus, al  igual que sucede con  la economía  infor‐
macional,  es  el  resultado  de  la  extensión,  a  nivel 
planetario, de las normas económicas y médicas de 
los países occidentales avanzados. 

Asumir  una  política  del  cuerpo  implica  co‐
brar conciencia de esa “encarnación” concreta, es‐
pecífica,  cotidiana,  subjetiva, emocional de  las dis‐
ciplinas  político‐económicas,  reguladas  por  las 
normas culturales asociadas al imperialismo médico 
en torno a la salud. Cobrar conciencia, por ejemplo, 
de  la hipocresía de un primer mundo que desenca‐
dena riesgos objetivos para la salud de las poblacio‐
nes mediante  el  desenfreno  económico  (contami‐
nación,  biotecnología,  fármacos,  productos 
químicos,  etc.),  sin  pudor moral  alguno,  y  sin  em‐
bargo  criminaliza  prácticas,  como  el  fumar,  incul‐
cando en  las  conciencias que  se  trata de una  con‐
ducta a‐moral por afectar a  la salud de  los demás15 
y desarrollando  legislaciones represivas. Una políti‐

                                                 
15  En  España,  todas  las  cajetillas  de  tabaco  llevan  impreso  el 
lema  “fumar mata”  y  se  ha  limitado, mediante  legislación,  el 
acceso de  los/as  fumadores/as a  los espacios públicos; se han 
emprendido  campañas  publicitarias  de  concienciación  anti‐
tabaco y se han establecido planes sanitarios para fomentar el 
abandono del hábito de  fumar. Todo ello ha  ido acompañado 
de  un  crecimiento  exponencial  de  los  impuestos  aplicados  al 
precio del  tabaco que habrán generado  cuantiosos  ingresos a 
las arcas públicas. Sin embargo, sabiéndose que el volumen de 
tráfico  de  una  gran  ciudad,  como  Madrid,  genera  una 
contaminación que equivale, en  sus efectos  sobre  la  salud, al 
consumo  de  entre  10  y  15  cigarrillos  diarios  (eso  es  lo  que 
“fuman”  TODOS  sus  habitantes),  no  se  ha  emprendido 
campaña alguna de concienciación ni medida legal alguna para 
restringir  la  presencia  de  los  automóviles  en  los  espacios 
públicos: el efecto es, obviamente, el mismo;  la obtención de 
importantes ingresos del sector económico del automóvil. 
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ca del cuerpo supone reivindicar la reapropiación de 
los espacios de experiencia cotidianos y el derecho 
a experimentar el dolor, el sufrimiento,  la vergüen‐
za, o bien  la alegría y el orgullo, en  la misma pleni‐
tud de condiciones que cualquiera. Esa política del 
cuerpo habrá de asumir sus particulares directrices 
en cada contexto concreto en el que  se promueva 
como medio para el acceso a  la plena participación 
social. Esa política del cuerpo ha de asumir,  lamen‐
tablemente, que  las personas con discapacidad del 
tercer mundo  no  tienen  futuro mientras  el  tercer 
mundo siga existiendo tal cual existe a fecha actual. 
El mero hecho de  reconocerlo es un enorme paso 
adelante. La discapacidad en abstracto y en  térmi‐
nos universalistas no existe, es  la experiencia  con‐
creta de personas que viven en contextos políticos, 
económicos  y  culturales  determinados  que  condi‐
cionan  las  posibilidades  efectivas  a  su  alcance.  En 
un mundo  en  el  que  el  problema  del  hambre  es 
subsanable mediante medidas  redistributivas  (por 
supuesto, anti‐economicistas) de  los recursos, pero 
no  se  subsana  (porque  lo global es primariamente 
económico),  las personas con discapacidad del  ter‐
cer mundo están condenadas a ser “las más despo‐
seídas  de  las  desposeídas”  (Hurst  y  Albert,  2006: 
24). 

Una  vez  cobrada  conciencia  de  ello  pode‐
mos considerar específicamente el papel de  la edu‐
cación  en  esa  reapropiación  corporal  de  la  expe‐
riencia  que,  lejos  de  implicar  una  reivindicación 
circunscrita al ámbito específico de la discapacidad, 
implica una puesta en cuestión de las lógicas estruc‐
turales de los sistemas socio‐económicos y político‐
culturales  actuales,  por  parte  de  las  personas  con 
discapacidad. La política del cuerpo indica la necesi‐
dad de una nueva educación, tanto en cuanto a su 
formalidad como en cuanto a sus contenidos. 

La educación, desde  luego, no es el ámbito 
prioritario de actuación. Ese ámbito es más amplio, 
más  difuso  y más  problemático.  La  primera  tarea 
educativa  sería  crear  programas  docentes  en  los 
que la discapacidad sea un tema de atención especí‐
fica, lo cual no es, propiamente hablando, una cues‐
tión educativa, pues implica una reconfiguración de 
las normas sociales, prácticas y representacionales, 
que definen  la experiencia de  las personas con dis‐
capacidad. Esa transformación requiere la extensión 
de una voz hasta la fecha acallada: la de las propias 
personas  con discapacidad. Esa  reivindicación, que 
venimos demandando como necesidad para un aná‐
lisis sociológico de la discapacidad (Ferreira y Rodrí‐
guez Caamaño, 2006; Ferreira, 2008, 2009a; Ferran‐
te y Ferreira, 2007, 2008), es exactamente la misma 

que se requiere para una reforma educativa plena‐
mente integradora, inclusiva: pues si en la temática 
educativa  se  incluye  la  discapacidad  asimilándola 
desde la óptica médica de la rehabilitación, la cura y 
el  asistencialismo,  lo  que  se  estará  promoviendo 
será  la extensión al ámbito educativo de  las  lógicas 
de disciplinamiento y control a  las que se ven suje‐
tas a fecha actual personas con discapacidad. 

Así que, los contenidos educativos formales 
deberían  incluir  una  perspectiva  que  pusiera  en 
cuestión  la experiencia corporal a  la que se ven so‐
metidas  las personas  con discapacidad;  se debería 
hacer ver que, bajo la sujeción general a las normas 
corporales en torno a la salud dictadas por la ciencia 
médica,  las personas  con discapacidad, en particu‐
lar, son relegadas a la condición de insuficientes; se 
debería revelar que eso es tan arbitrario como falso, 
puesto que  la  limitación es una condición constitu‐
tiva del ser humano y no por ajustarse más o menos 
a  los  cánones  estéticos  y morales  de  las    normas 
médicas sobre la salud se liberará nadie de las suje‐
ciones que implica la convivencia colectiva. Esto es, 
hace  falta  incorporar  la  política  del  cuerpo  como 
temática educativa. 

Además, será necesario que en cada ámbito 
específico,  esa  temática  cobre  conciencia  de  la  si‐
tuación efectiva en  la que se encuentran  las perso‐
nas  con  discapacidad;  no  se  puede  presentar  una 
materia sobre discapacidad del mismo modo en Ar‐
gentina, en México, en España o en Gran Bretaña; 
no se puede presentar la misma temática educativa 
sobre  la discapacidad en un ámbito urbano que en 
uno  rural. No  se puede perpetuar, en definitiva, el 
universalismo occidental. 

Obviamente,  incorpora  la política del  cuer‐
po en los contenidos educativos implicaría poner en 
cuestión,  de manera  profunda,  los  propios  princi‐
pios  educativos  gestados  en  la modernidad  euro‐
pea,  de modo  que  implicaría,  hasta  cierto  punto, 
una “revolución” cultural; y es una revolución cultu‐
ral necesaria, no  sólo para  las personas  con disca‐
pacidad. 

Entendemos  que  si  no  se  parte  de  este 
cuestionamiento  y  esta  crítica  de  raíz,  tanto  la  no 
escolarización como  la escolarización segregada se‐
guirán siendo la norma a la que se verán sujetas las 
personas  con  discapacidad;  dado  que  a  través  del 
disciplinamiento  del  cuerpo  y  de  la  inculcación  de 
un determinado habitus tanto las personas con dis‐
capacidad como  las que no  la tienen asumen como 
presupuesto la insuficiencia naturaliza de las prime‐
ras  que  promueve  la  ciencia médica,  no  será  sino 
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revelando esas disciplinas, que se ejercen sobre to‐
dos  los  cuerpos, no  sólo  sobre  los de  las personas 
con  discapacidad,  y  la  inculcación  de  ese  habitus, 
como se podrán transformar de hecho las condicio‐
nes de existencia de las personas con discapacidad. 
Hay que  recordar que  la  institución escolar es pro‐
veedora  de  un  patrón  de  predisposiciones  que  se 
orienta por  los dictámenes de  la  cultura  “docta” y 
que es precisamente por eso que  la temática de  la 
discapacidad  está  excluida,  como  lo  están  la  de 
cuantos  saberes  no‐cultos  existen  de  hecho  en  el 
mundo. Mientras  sigan  transmitiéndose  esas  pre‐
disposiciones,  ese  habitus  escolar  (presupuesto  y 
fundamento  para  la  actitud  “escolástica”  —
Bourdieu,  1999—  frente  al  saber  entendida  como 
una  tarea  espiritual  y  elevada  que  requiere  como 
condición para  su ejercicio un apartamiento de  las 
urgencias  materiales  e  inmediatas),  las  personas 
con discapacidad y muchos otros colectivos sociales 
que  parten  de  unas  condiciones muy  distantes  al 
mismo, seguirán encontrando en la institución esco‐
lar el mecanismo más eficaz para su relegación a los 
espacios marginales de la existencia colectiva. 

Por  lo  tanto,  no  cabe  plantear  la  inclusión 
escolar de las personas con discapacidad sin plante‐
ar una crítica, práctica a  la propia  institución esco‐
lar.  Y  esa  crítica  implica  incorporar,  como  herra‐
mienta teórica e  ideológica, una política del cuerpo 
que  permita  a  las  personas  con  discapacidad  re‐
apropiarse de su propia experiencia y vivencia con‐
cretas. 

No creemos que en un horizonte de  futuro 
a corto y medio plazo ello sea viable, pero tenemos 
la  firme  convicción  de  que  lo  que  planteamos  es 
una necesidad  inobviable si queremos que  la recla‐
mación del derecho de  las personas con discapaci‐
dad  a  recibir  una  educación  sea  algo más  que  un 
pronunciamiento  destinado  a  diluirse  en  las  nebli‐
nosas profundidades de  los sistemas culturales que 
amparan y fortifican a la economía global. 

Promover  esa  necesidad  es  una  obligación 
de aquellas personas con discapacidad que, desmin‐
tiendo el “destino social” que su condición de tales 
les prometía, han tenido acceso al sistema educati‐
vo en sus niveles más altos y, con ello, han podido 
apropiarse  de  las  herramientas  teóricas  y  concep‐
tuales necesarias para poder llevar a cabo, de hecho 
y de manera particular, esa reapropiación de su ex‐
periencia  corporal. Quizá  sea, por  tanto, necesario 
re‐educar a los ya educados, proveerles de esa polí‐
tica  del  cuerpo,  para  que  a  partir  de  su  propia 
práctica  sea  ulteriormente  posible  incorporar  a 

quienes  todavía  no  han  tenido  acceso  a  la  educa‐
ción.  En  cualquier  caso,  insistimos,  estaríamos 
hablando de una educación muy distinta de aquella 
a la que estamos acostumbrados. 

Ello  será  factible  si  tomamos conciencia de 
esa dimensión global en la que hay que circunscribir 
la problemática de  la discapacidad:  en  esa dimen‐
sión  son  evidentes  ciertas  transformaciones  que 
harían  factible  una  puesta  en  cuestión  de  algunos 
de los supuestos sobre los que operan las lógicas de 
disciplinamiento  y  normalización  corporal  propias 
del mundo actual. El “vaciamiento de poder” de los 
sistemas políticos  tradicionales basados en  la  insti‐
tución del Estado nacional (Castells, 1998) es un as‐
pecto a tener muy en cuenta, puesto que esa pérdi‐
da creciente de autoridad política del Estado nación 
puede  ser  el  punto  de  partida  para  el  cuestiona‐
miento de unos sistemas educativos que son, bási‐
camente, los aparatos institucionalizados de sociali‐
zación  creados  por  el  Estado  nación.  De  ahí  la 
importancia que el movimiento de las personas con 
discapacidad  se establezca en un plano global, ge‐
nerando alianzas que, sin embargo, no desatiendan 
las  peculiaridades  y  particularidades  de  cada  con‐
texto regional o  local concreto. Se trata de estable‐
cer un movimiento tan universal en su constitución 
como anti‐universalista en  sus principios, un movi‐
miento  universal  de  la  diferencia  como  principio 
ideológico.  Pude  que  estemos  formulando  una 
utopía, lo cual implicaría esa condición ambivalente 
de  lo  que  siendo  irreal  en  sí mismo  desencadena 
consecuencias muy reales. Las utopías han sido, a lo 
largo de la historia, poderosas herramientas simbó‐
licas para la transformación social. 
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Resumen 

El interés de este trabajo es analizar el lugar del cuerpo en el diagnóstico psiquiátrico trastor‐
no  límite de  la personalidad. El análisis que se presenta surge de  los datos etnográficos de 
una investigación más amplia cuyo objetivo es analizar las prácticas y discursos psiquiátricos 
y psicoanalíticos en un hospital de emergencias psiquiátricas de  la ciudad de Buenos Aires. 
Este artículo propone que  las autoagresiones,  la expansividad y emotividad, elementos sus‐
tantivos en la presentación de los pacientes con trastorno límite de la personalidad, son con‐
secuencia de las disposiciones corporales generadas a través de las prácticas de intervención, 
sujeción y disciplinamiento que se ejercen sobre los cuerpos de los pacientes en el transcurso 
de sus trayectorias psiquiátricas. 

Palabras  clave:  Trastorno  límite  de  la  personalidad,  disposiciones  corporales,  trayectorias 
psiquiátricas, corporización del padecimiento 
 
 
 
Abstract 

This article analyzes the borderline psychiatric disorder from an anthropological perspective. 
Using ethnographic material  from a  larger  research  in a mental  institution  in Buenos Aires 
city,  this article argues  that “suffering embodiment”, evident  in  these patients  through  the 
management of the body in interactions and in self harms (e.g., cuts in the body), is a conse‐
quence of corporal dispositions generated by intervention, disciplining, and subjection prac‐
tices on patients’ bodies during their psychiatric trajectories.  

Keywords: Borderline psychiatric disorder, corporal disposition, psychiatric trajectories, em‐
bodiment suffering 
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Manejo y expresión del cuerpo en el caso del trastorno límite de la personalidad: el cuerpo  
como objeto de prácticas psiquiátricas 

 

 

 

 

Introducción 

Para  pensadores  posmodernos  como  Bau‐
drillard (1997), la modernidad produjo una orgía de 
modelos de representación, al desligarse entre sí las 
esferas del  arte,  la  ciencia  y  la moral;  es decir,  se 
habría  desplegado  una  importante  posibilidad  de 
imaginar desde cada una de  las esferas de  la vida, 
más  allá de  las normas de  la  tradición. Ello habría 
ocasionado  un  nuevo  orden  temporal  y  un  nuevo 
sujeto que  viviría en un entorno posterior al de  la 
orgía. Esto es, para Baudrillard, todo ya habría sido 
dicho y hecho, por lo que circularían sin cesar signos 
e  ideas  sin  profundidad  confundiéndose  o  conta‐
giándose,  porque  resultarían meros  simulacros  de 
lo que fue en otro tiempo.  

El  interés  de  este  trabajo  es  proponer  un 
análisis del  “trastorno  límite de  la personalidad”  a 
partir de un abordaje del cuerpo como objeto de in‐
tervención psiquiátrica y  las  formas de gestión del 
cuerpo por parte de los pacientes. 

Según  el Manual  diagnóstico  y  estadístico 
de  los  trastornos  mentales  (DSM  IV)  el  trastorno 
límite se ubica dentro de los trastornos de la perso‐
nalidad, y se caracteriza por “un patrón general de 
inestabilidad  en  las  relaciones  interpersonales,  la 
autoimagen y  la afectividad y una notable  impulsi‐
vidad”, también asociado al temor de padecer expe‐
riencias  de  abandono  o  rechazo,  ya  sean  reales  o 
imaginarios.  

La  definición  y  la  entidad  misma  de  este 
diagnóstico es materia controversial en el campo de 
la psicopatología,  el que  se debate  acerca de  si  el 
“trastorno límite de la personalidad” constituye  un 
estado  intermedio entre  la psicosis y  la neurosis, o 
si se  le debe adjudicar una entidad propia  (Slucki y 
Wikinski,  2004).  Si  bien  algunas  perspectivas  psi‐
quiátricas señalan que se trata de un desorden de la 
regulación de  las emociones, posiblemente de ori‐
gen biológico (Apfelbaum y Gagliesi, 2004), esta ca‐
tegoría es descripta  con un alto nivel de ambigüe‐
dad  clínica  y  es  objeto  de  controversias  por  sus 
imprecisiones y dificultades en  los abordajes terap‐

éuticos. Desde  la psiquiatría biológica  las discusio‐
nes oscilan entre  si  se  trata efectivamente de una 
enfermedad mental o si debiera ser definido como 
un desorden de la conducta, mientras que desde el 
psicoanálisis  algunos  profesionales  descreen  de  su 
especificidad (Slucki y Wikinski, 2004). Existe coinci‐
dencia  en  que  se  trata  de  una  problemática  fre‐
cuente  en mujeres  jóvenes  (Paris,  1980;  en  Paris, 
1991)1 que han sufrido experiencias de abuso infan‐
til.  En  tanto  generan  respuestas  disfuncionales  o 
agresivas en sus terapeutas, refuerzan las experien‐
cias de abandono sufridas en la infancia (Apfelbaum 
y  Gagliesi,  2004).  Asimismo  constituye  una  de  las 
patologías  con mayor  cantidad  de  reinternaciones 
en instituciones psiquiátricas  (Paris, 1991; Mantilla, 
2008). 

El objetivo de este artículo es analizar el lu‐
gar  de  la  corporeidad  en  la  construcción  del  dia‐
gnóstico  de  trastorno  límite  de  la  personalidad.  A 
los fines de esta presentación la noción de trastorno 
límite de la personalidad se utiliza no como ratifica‐
ción de su existencia como diagnóstico psiquiátrico 
sino como una categoría nativa. El análisis se centra 
en el  lugar del cuerpo en el trastorno de personali‐
dad  límite  a  partir  de  dos  dimensiones:  el  cuerpo 
como centro de expresión, manejo del sí mismo en 
las  interacciones y performatividad del  sufrimiento 
en la experiencia de los pacientes y el cuerpo como 
objeto de prácticas terapéuticas. 

En  primer  lugar,  describo  las  expresiones 
que utilizan psiquiatras y psicólogos para definir las 
características de  los pacientes con trastorno  límite 
de  la  personalidad.  En  segundo  lugar,  analizo  las 
modalidades  y  el manejo  del  cuerpo  de  estos  pa‐
cientes  en  las  interacciones  con  los  profesionales. 
Por último, abordo el lugar del cuerpo como objeto 
de las intervenciones y prácticas terapéuticas. 

                                                 
1 Este dato sugiere explorar la asociación entre la atribución del 
diagnóstico trastorno límite de la personalidad y la construcción 
de estereotipos sobre el género. 
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Este  artículo  propone  que  la  corporización 
del padecimiento que se evidencia en estos pacien‐
tes a  través del manejo del  cuerpo en  sus  interac‐
ciones  y  sus  formas de expresión mediante  “auto‐
agresiones”  es  consecuencia  de  las  prácticas  de 
intervención, sujeción y disciplinamiento que carac‐
terizan sus trayectorias psiquiátricas. Ello no signifi‐
ca  que  las  dinámicas  de  intervención  generen  de 
forma directa la corporización de los padecimientos 
sino que en  tanto prácticas continuas e  insistentes 
delinean  formas de ser y estar en el mundo donde 
el cuerpo adquiere centralidad. La  reconversión de 
la experiencia  corporal de estos pacientes expresa 
la maleabilidad  del  cuerpo  y  la  posibilidad  de  que 
éste no se convierta en una mera superficie de  ins‐
cripción de significados culturales o prácticas médi‐
cas. 

El análisis que se presenta surge de  los da‐
tos de una  investigación más amplia  cuyo objetivo 
fue analizar  las prácticas  y  los discursos psiquiátri‐
cos y psicoanalíticos en un hospital de emergencias 
psiquiátricas de la ciudad de Buenos Aires mediante 
un  diseño metodológico  cualitativo  etnográfico.  El 
trabajo intensivo de campo se desarrolló durante el 
período  2005‐  2007  y  consistió  en  entrevistas  en 
profundidad  a  pacientes  y  profesionales,  observa‐
ciones participantes en distintos espacios del hospi‐
tal, entrevistas informales, visitas y salidas por fuera 
de la institución, tanto con pacientes como con pro‐
fesionales.  Durante  ese  período  documenté  las 
prácticas  de  los  profesionales,  las  experiencias  de 
los pacientes y  las  lógicas que  rigen  la vida  institu‐
cional.    En  este  artículo  se  analiza material  de  las 
entrevistas  en  profundidad  efectuadas  a  profesio‐
nales y de observaciones participantes en el servicio 
de  la guardia y en  las salas de  internación. Las ob‐
servaciones  se  realizaron  con  una  frecuencia  de 
cuatro veces por semana durante dos años y consis‐
tieron en  la participación de  las rutinas profesiona‐
les  (entrevistas  a  pacientes,  conversaciones  entre 
colegas, entre otras). Asimismo se llevaron adelante 
observaciones en  la  sala de espera de  la guardia y 
en el living comedor de las salas de internación. Ello 
permitió acceder a las dinámicas de interacción en‐
tre profesionales y pacientes y documentar el ma‐
nejo de la corporalidad. 

La categoría de trastorno límite de la perso‐
nalidad si bien se trata de una clasificación psiquiá‐
trica,  se  utiliza  también  por  otras  profesiones  del 
campo  de  la  psicopatología.  Los  profesionales  de 
esta  investigación  (psiquiatras  y  psicólogos)  ‐aún 
con  diferencias‐  describen  e  intervienen  desde  “el 
trastorno límite”.  

Las  visiones  de  los  profesionales  sobre  los 
pacientes “border” son heterogéneas y se expresan 
en una irremediable tensión entre el reconocimien‐
to del sufrimiento que viven estos pacientes y las di‐
ficultades  terapéuticas que encuentran en su aten‐
ción. 

 

Un abordaje desde la antropología del cuerpo  

En  las discusiones dentro del  campo  “psi”, 
así como en la cotidianidad del hospital, el trastorno 
límite de  la personalidad se configura como un pa‐
decimiento asociado al “desborde”. Llantos, gritos, 
agitaciones,  cortes  imprevistos en  las muñecas, en 
público. Corridas de  los profesionales para atender 
la urgencia,  indicar un  lavaje de estómago por una 
sobreingesta de medicación o contener físicamente 
a alguien que no cesa de infligirse agresiones físicas. 
Infinitas llamadas a la guardia, reclamos de atención 
constante,  amenazas  de  suicidio  sino  se  cumplen 
sus  pedidos  o  solicitudes  poco  convenientes  en  el 
marco terapéutico. El desborde es un denominador 
común también en la experiencia de los profesiona‐
les. Desborde en  las categorías diagnósticas que no 
logran acordar un estatuto para dicho padecimiento 
ni  establecer  estrategias  terapéuticas  pertinentes. 
Atender a este tipo de pacientes implica un desgas‐
te  físico y emocional para  los profesionales que  se 
quejan  de  sus  incesantes  demandas.  La  presenta‐
ción  de  estos  pacientes marcada  por  la  expansivi‐
dad  y  la  dramatización  revela  la materialidad  del 
cuerpo.  

El  surgimiento  de  la  temática  del  cuerpo 
como núcleo de estudios e investigaciones en los fi‐
nes de los setenta ha constituido un movimiento in‐
telectual  que  ha  comprometido  diversas  ciencias 
sociales  y  humanas.  Algunas  de  las  orientaciones 
principales  son  la  perspectiva  filosófica  de Michel 
Foucault,  la sociología crítica de Pierre Bourdieu, el 
análisis de  la modernidad de Anthony Guiddens,  la 
antropología  de Mary  Douglas,  Scheper  Hughes  y 
Margaret Lock, entre otras.  

Para  indagar el  lugar de  la  corporalidad en 
los “trastornos  límites de  la personalidad”  interesa 
recuperar    los  tres  sistemas  teóricos que  compen‐
dian Nancy Scheper Hughes y Margaret Lock (1987). 
En un primer nivel, las autores distinguen el cuerpo 
individual, abordado por  los enfoques fenomenoló‐
gicos. En esta línea  Alves y Rabelo (2003) sostienen 
que tanto el abordaje de la biomedicina como algu‐
nas  aproximaciones  de  las  ciencias  sociales  trans‐
forman el cuerpo en objeto o en mero portador de 
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símbolos.  Csordas  (1992)  señala  que  estas  formas 
de conceptualizar el cuerpo dan por sentado el em‐
bodiment,  en  tanto  fundamento  existencial  de  la 
cultura y el self y propone adoptar el cuerpo ya no 
en  carácter de objeto  sino  como base de  la  inser‐
ción práctica del ser‐en‐el‐mundo y punto de parti‐
da metodológico  y  epistemológico  de  las  ciencias 
sociales, que permite cuestionar  los dualismos con 
que  abordamos  la  realidad  (mente/cuerpo,  suje‐
to/objeto,  naturaleza/cultura,  etc.).  El  paradigma 
del embodiment  asume la tensión fundamental en‐
tre el tener y el ser un cuerpo (Epele 2004). 

En un segundo nivel se encuentra el cuerpo 
social, donde encontramos el enfoque de  la antro‐
pología simbólica, en particular el abordaje de Mary 
Douglas (1978). Desde esta perspectiva el cuerpo se 
constituye en “símbolo natural” para pensar la rela‐
ción entre naturaleza, sociedad y cultura. Mientras 
que para  el psicoanálisis  la  experiencia del  cuerpo 
refiere a manifestaciones inconscientes, la antropo‐
logía  simbólica  trabaja en  la dirección opuesta,  to‐
mando  la experiencia del  cuerpo  como una  repre‐
sentación de la sociedad.  

Por  último,  en  un  tercer  nivel,  las  autoras 
describen el cuerpo político, mirada que apunta a la 
regulación, vigilancia y el control de los cuerpos, co‐
incidiendo  con  los  enfoques  post‐  estructuralistas, 
en particular a partir de los trabajos de Michel Fou‐
cault (1999, 2005 a,  2005 b). 

En el campo de la psicopatología se encuen‐
tran  dos  formas  hegemónicas  de  entender  la  pro‐
blemática del  cuerpo:2 por un  lado,  en  el discurso 
psiquiátrico la visión predominante del cuerpo es la 
del paradigma de  la neurociencia.3 Por su parte, el 
psicoanálisis, si bien “rompe  los cerrojos que man‐
tenían al cuerpo bajo  la égida del pensamiento or‐
ganicista” (Le Breton 2002: 18), interpreta el cuerpo 
como el lugar donde se manifiestan los síntomas de 
la neurosis,  es decir como expresión de un conflicto 
psíquico.  

Ambas perspectivas se sustentan en el dua‐
lismo  mente‐cuerpo,  con  la  consecuente  división 
disciplinar:  la  psiquiatría  ocupándose  del  cuerpo  a 
través  de  sus  intervenciones  farmacológicas  y  el 
psicoanálisis ocupándose de  la  subjetividad, en es‐
pecial de los aspectos simbólicos, desencarnados de 

                                                 
2 Cabe aclarar que el tratamiento de la problemática del cuerpo 
en ambas perspectivas –psiquiátrica y psicoanalítica– excede el 
objetivo de este trabajo. 
3 Los trabajos de investigación antropológicos de Lackof (2005), 
Barret  (1998),  Blackman  (2007),  entre  otros,  abordan  el 
tratamiento del cuerpo en los discursos “psi”. 

la experiencia  social y cultural en  la que  se produ‐
cen  los  sufrimientos.  El  legado  cartesiano produce 
visiones  y prácticas dicotómicas  y una  tendencia a 
categorizar y tratar las aflicciones humanas como si 
fueran  o  totalmente  orgánicas  o  totalmente  psi‐
cológicas  (Scheper‐ Hughes  y  Lock, 1987: 9) El de‐
safío,  tal  como  lo expresa  Lisa Blackman  (2007) es 
pensar la corporización sin desconocer a las dimen‐
siones discursivas y materiales como entidades pre‐
existentes que de algún modo interactúan. 

En este artículo  retomo  la perspectiva  fou‐
caultiana para entender al  cuerpo  como objeto de 
los dispositivos de poder, a la vez que indago la ges‐
tión de sus propios cuerpos que realizan los pacien‐
tes  desde  la  perspectiva  del  embodiment.  En  ese 
sentido,  la  corporalidad  se  revela  como una  forma 
de expresión, significación y acción en contextos de 
interacción social en el marco hospitalario. 

 

Manipulación y expansividad. El manejo del cuer‐
po en la experiencia de los pacientes 

Los profesionales describen a  los pacientes 
con  trastorno  límite de  la personalidad como “ma‐
nipuladores, escénicos y demandantes”. Las formas 
corporales de  expresión  de  las  emociones que  ca‐
racterizan  a  estos  pacientes  son  recibidas  por  los 
profesionales  con  actitudes  de  desconcierto,  inco‐
modidad y desconfianza en tanto, según describen, 
se  asemejan  a  representaciones  teatrales.  La  si‐
guiente situación ilustra lo expuesto: 

Me  encontraba  con  Darío  en  la  puerta  del  bar  del 
hospital cuando salió Romina (paciente recientemen‐
te internada) de la guardia llorando y gritando fuerte. 
Justo pasó por allí Ana, la psiquiatra que la atendía en 
externos. Romina se avalanzó sobre ella y le pedía por 
favor que  la saque de  la guardia. Ana permanecía  in‐
móvil, mientras Romina  la abrazaba y  se  retorcía, el 
cuerpo de Ana estaba completamente  rígido. En eso 
interviene Darío  y me  dice:  “vamónos,  no  nos  que‐
demos mirando”. Lo noté  incómodo,  impaciente, pe‐
ro  no  hice  ningún  comentario  (Registro  de  nota  de 
campo en consultorios externos). 

El  llanto,  los gritos, el desenfado,  los abra‐
zos,  la exposición corporal que  se produce en este 
tipo de escenas  frecuentes en  la  clínica  “psi”, mo‐
lesta y desconcierta a  los profesionales en tanto se 
escapa de las formas tradicionales de asumir el ma‐
nejo del cuerpo en nuestra cultura. Como señala Le 
Breton:  “La  socialización  de  las  manifestaciones 
corporales  se  hace  bajo  los  auspicios  de  la  repre‐
sión. Si nos comparamos con otras sociedades más 
hospitalarias  en  cuanto  al  cuerpo,  podemos  decir 
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que  la  sociedad  occidental  está  basada  en  un  bo‐
rramiento del cuerpo, en una simbolización particu‐
lar de sus usos que se traduce por el distanciamien‐
to” (2006: 122). 

Los pacientes con trastorno límite de la per‐
sonalidad llevan al máximo la ruptura de las pautas 
de manejo  del  sí mismo  en  las  interacciones. Me‐
diante sus formas de corporización del padecimien‐
to se alejan de las expectativas corporales que con‐
dicionan  las  interacciones  sociales,  explicadas 
mediante el borramiento del cuerpo al que  refiere 
Le Breton. La imposibilidad de mantener las formas 
que  nuestra  cultura  promueve  en  los  encuentros 
sociales constituye uno de los aspectos que explican 
el malestar de  los profesionales.4 Mantener “la ca‐
ra” –en el sentido que le da Goffman– refiere, entre 
otros  aspectos,  a modos  específicos  de  posicionar 
los cuerpos en  las  interacciones y de manejo de  las 
emociones ante los otros. La ruptura de las normas 
que  regulan  el  manejo  público  de  las  emociones 
halla su punto cúlmine en  las conductas  impulsivas 
y de riesgo. La mayoría de los profesionales encuen‐
tra  que  una  de  las  principales  características  que 
perturba  el  vínculo  con  estos  pacientes  son  las 
constantes  amenazas  suicidas  que  convierten  a  la 
relación terapéutica en una situación acuciante. 

 La molestia,  el  desconcierto  terapéutico  y 
el  desánimo  expresados  por  los  profesionales,  se 
corresponden  con una  imagen de  ineficacia de  las 
prácticas  terapéuticas. Los psicofármacos no modi‐
fican  sustancialmente  la  sintomatología  y  además 
estos pacientes  son poco permeables a  la psicote‐
rapia. Dentro de  las divisiones nativas  se  los  suele 
describir como “pacientes caños”, es decir, que no 
responden a los tratamientos “psi”. El fracaso de las 
pretensiones terapéuticas contribuye al malestar de 
los profesionales “psi” en el trato con estos pacien‐
tes. Al respecto, Kelly y May (1982) establecen que 
los pacientes son considerados como buenos o ma‐
los no por algo  inherente a  sí mismos o a  su com‐
portamiento sino como consecuencia de  la  interac‐
ción  con  los  profesionales  que  los  atienden.  Las 
reacciones de  los pacientes construyen  legitimidad 
sobre el  rol profesional. De aquí se desprende que 
la imagen que devuelven de los profesionales estos 
pacientes “refractarios al  tratamiento”, es  la de un 
fracaso de  los conocimientos y herramientas terap‐
éuticas “psi” a la hora de intervenir en estos casos. 

                                                 
4  La  sociología goffmaniana, aborda  las diferentes  reglas que 
operan en  los encuentros  sociales  y  las  formas de  conservar 
una “línea” y un “rostro” como parte de las responsabilidades 
de cada actor (Goffman 

 [1959 (1971)], [1967 (1982)]….). 

Las emociones de  los profesionales se con‐
vierten en elementos que contribuyen a establecer 
el diagnóstico de  trastorno  límite de personalidad. 
El malestar, el  cansancio y el desgano  se expresan 
en  la práctica clínica y se  interpretan a  la  luz de  la 
“contratransferencia” –categoría psicoanalítica que 
describe  los  sentimientos que  se generan en el  te‐
rapeuta en el marco de la relación terapéutica‐. Ba‐
jo  esta  mirada,  registran  sus  propias  emociones 
como señales, no del funcionamiento de su rol pro‐
fesional sino de la patología de los pacientes. Según 
(Slucki  y Wikinski,  2004)  la  contratransferencia  es 
tan  intensa que puede hacer peligrar el  tratamien‐
to. Una posible  consecuencia  es  la  aparición  en  el 
propio terapeuta de impulsos agresivos hacia el pa‐
ciente. 

Para  comprender  las  actitudes  de  rechazo 
es necesario considerar  la noción   de manipulación 
con  la que  los profesionales “psi” describen a estos 
pacientes: 

La  internación a  los pacientes border, o  con  trastor‐
nos de personalidad,  les sirve para demostrar  lo mal 
que están. Entonces quieren internarse o quieren sa‐
lir de  la casa,   huir de  los quilombos  internándose y 
van a  la guardia y dicen me quiero matar, me voy a 
cortar  las  venas o  se  toman un montón de pastillas 
donde saben que no se van a morir porque lo tienen 
ya recontra aprendido, pero igualmente es un intento 
de dar noticia, si el paciente dice que lo va a volver a 
hacer... hay que internarlo igual (Entrevista a psiquia‐
tra residente). 

La expresión de manipulación alude a suce‐
sivos intentos por parte de los pacientes de forzar la 
internación u otras decisiones que corresponden a 
la esfera del tratamiento. Mediante un tipo especí‐
fico  de  performance,5  basada  en  la  dramatización 
de  sus padecimientos,  la expresión  corporizada de 
sus sufrimientos y el uso de  la amenaza y  la adver‐
tencia, modifican las dinámicas de interacción entre 
profesionales  y  pacientes.  Disputan  algunas  deci‐
siones que corresponden a los profesionales: el uso 
de la medicación, la frecuencia de la psicoterapia, la 
necesidad de internación, entre otras. Obligan a los 
profesionales  a  redefinir  sus  estrategias  de  inter‐
vención, enfrentar reclamos de  internación susten‐
tados  en  amenazas  de  suicidio  poco  consistentes, 

                                                 
5 Utilizo el concepto de performance a partir de la perspectiva 
de  la actuación que propone Goffman (1959) y puntualmente 
en  el  sentido  que  le  da  Javier  Auyero:  “Inspirándome  en 
Goffman  y  en  Taylor,  entiendo  la  performance  como  un 
conjunto  de  prácticas  mediante  las  cuales  los  actores  se 
presentan a sí mismos y su actividad en interacciones públicas; 
actividad  que  sirve  para  influir  en  los  otros  interactuantes 
(2001: 135). 
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hacer  más  frecuentes  los  espacios  de  entrevistas 
con los pacientes o directamente optar por interna‐
ciones preventivas. 

La historia de Alicia, una paciente  con una 
larga trayectoria psiquiátrica (quince años de  inter‐
naciones  breves  recurrentes  alternadas  con  una 
prolongada  de  al menos  un  año)  es  ilustrativa  al 
respecto.  En  un  determinado momento  de  su  tra‐
tamiento  ambulatorio demandaba una  internación 
pese a que no poseía  criterio médico. Ocurría que 
se encontraba en una situación de precariedad res‐
pecto  de  la  vivienda,  hospedada  en  un  hotel  del 
Gobierno  de  la  Ciudad    de  Buenos  Aires  para  las 
personas sin vivienda, Alicia percibía la concreta po‐
sibilidad de que  tal programa  social  se  cerrara. En 
ese  contexto,  se  producían  las  “actuadas”  deman‐
das de  internación. Finalmente, optó por decir que 
escuchaba  voces  que  le  indicaban  que  se matara. 
Apenas  la  internaron se recostó en  la cama asigna‐
da y se  tranquilizó. Los miedos,  las voces, el rostro 
desencajado, desaparecieron dando  lugar a una ac‐
titud  serena.  Recuerdo  que  tiempo  más  tarde  le 
pregunté  sobre  las  voces,  a  lo  cual me  respondió 
que nunca las había escuchado. 

A  los tres meses de estar  internada retomó 
el tratamiento ambulatorio y se mudó a una casa de 
convivencia  para  pacientes  psiquiátricos.  Al  poco 
tiempo comenzó a tener problemas de convivencia 
con las otras personas de la casa y pedía a su equipo 
tratante  otro  lugar  para  vivir:  “Yo me  siento mal, 
muy mal, me voy a matar si no me voy de  la casa, 
¿vos querés que me mate?”, increpaba a la trabaja‐
dora social que intervenía en el caso. En ese contex‐
to, realizó una sobreingesta de medicación mezcla‐
da  con  alcohol  que  la  condujo  a  otra  internación 
psiquiátrica. Las formas expresivas de dar a conocer 
su sufrimiento y manipular las decisiones son estra‐
tegias de supervivencia  producto de años de socia‐
lización en ambientes institucionales. La experiencia 
de Alicia,  sus actitudes “demandantes” y “manipu‐
ladoras”, se  inscriben en una  trayectoria  institucio‐
nal  signada por  recurrentes  internaciones,   depen‐
dencia  a  los  psicofármacos  y  a  los  profesionales 
“psi”.  

Estas dramatizaciones  (pedidos de  interna‐
ción en base a  supuestas alucinaciones auditivas y 
sobreingestas de medicación sin  riesgo  real de sui‐
cidio)  llevaron  al  equipo  tratante  a  interpretar  las 
actitudes de Alicia como indicadores de una “actua‐
ción” producto de su patología. El carácter actuado 
de  las demandas de Alicia  fue uno de  los aspectos 
que el psiquiatra consideró como eje de su evalua‐

ción diagnóstica y lo condujo a pensar a la paciente 
como un  trastorno  límite de  la personalidad en  lu‐
gar de una esquizofrenia (diagnóstico anterior). 

El exceso en las expresiones desdibuja la le‐
gitimidad de los sufrimientos de los pacientes “bor‐
der”: 

Entonces  los  pacientes  vienen  a  un  spa,  vienen  se 
drogan,  se  fuman un  caño, van  (al ombú) entendés, 
están con el noviecito que se hicieron nuevo, y claro, 
no se van a querer ir (…) Son pacientes que se pelean 
con el novio, se cortan y vuelven a internarse. Y ahí sí 
la puerta giratoria para mí es un bajón. La verdad que 
no sirve ni para  la  institución que ocupás camas, en‐
tonces te llega un paciente si, no sé, con riesgo suici‐
da y no tenés cama para internarlo, lo tenés que estar 
sosteniendo por ambulatorio porque no tenés cama, 
por ejemplo. Y  las  camas  te  la están ocupando bor‐
ders, gente que en realidad para mÍ no se tendría que 
internar (Entrevista  a psiquiatra de planta). 

Las decisiones de internación se construyen 
a partir de una dinámica entre motivos  legítimos e 
ilegítimos. En ese marco se sospecha que  los pedi‐
dos de  internación de  los pacientes buscan “como‐
didad”. Mediante la demanda activa de recursos te‐
rapéuticos  interpelan  no  sólo  a  los  profesionales 
“psi” sino al paradigma de la peligrosidad6 que con‐
figura el sustento principal de  las decisiones de  in‐
ternación.  Ya  no  se  trata  de  un  riesgo  “virtual”  el 
que  legitima  la  internación  sino  un  anuncio  –
actuado y excesivo– del riesgo. Del análisis de la vir‐
tualidad  del  riesgo  a  la  escucha  de  la  certeza  que 
proviene de un paciente que desea ser  internado y 
se autodefine como peligroso –aún pese a  las opi‐
niones  contrarias  de  los  profesionales–  el  camino 
que  recorre  la  clínica  “psi” modifica  las  dinámicas 
habituales de reconocimiento entre profesionales y 
pacientes. La  ilegitimidad de ciertas demandas pro‐
voca molestias  a  los  profesionales  en  un  contexto 
de escasez de recursos hospitalarios de internación, 
donde decidir qué  casos  ameritan una  internación 
es sustantivo. 

La  categoría de  “pacientes manipuladores” 
interpela  la  figura del  rol del enfermo que plantea 
Parsons  (1984).  El  sociólogo describe  una  serie de 
obligaciones que tienen quienes se enferman, entre 
ellas, querer  curarse y  someterse a  la voluntad de 
los médicos. En el caso de estos pacientes parecie‐
ran no  contribuir  a  su  recuperación:  “el psiquiatra 
me preguntó: ¿cuándo  te vas a dar de alta?”, con‐

                                                 
6  El  paradigma  de  la  peligrosidad  se  sustenta  en  la 
determinación  del  riesgo  para  sí  y  para  terceros,  en  base  a 
establecer  si un paciente  es  susceptible de hacerse daño  a  sí 
mismo o a terceros. 
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taba  una  paciente  “borderline”,  dando  cuenta  del 
fracaso de sus obligaciones como paciente. 

La  reciprocidad que  inaugura el  rol del en‐
fermo  se  subvierte por  estos pacientes que,  apro‐
piados  de  la  demanda  de  recursos  terapéuticos  –
medicación,  internación,  psicoterapia–  evidencian 
la  falibilidad  de  los mismos  en  tanto  no  producen 
los resultados esperados desde  la óptica “psi” (me‐
joría de síntomas, cambios subjetivos, entre otros). 
Un elemento central del modelo parsoniano de pa‐
ciente es que la persona enferma no es responsable 
de su condición, pero sí de  la vocación de restable‐
cerse y  las acciones que esto  implica. La noción de 
irresponsabilidad es axiomática al  concepto de en‐
fermedad mental, el paciente se halla por fuera de 
la responsabilidad de sus acciones que se subsumen 
a la enfermedad que padece. 

La  figura del  trastorno  límite pone  en  ten‐
sión este circuito dado que genera sensaciones am‐
biguas  tanto en  los profesionales como en  los mis‐
mos  pacientes  y  familiares,  quienes  oscilan  entre 
responsabilizar  a  la  enfermedad  de  las  conductas 
del paciente y culparlo a éste de exagerar o simular 
sus pesares. 

No obstante también existen visiones alter‐
nativas  a  la  caracterización  de  los  pacientes  como 
manipuladores: 

Esos  pacientes,  los  que  llaman manipuladores,  para 
mí en ese punto es  indistinto, por supuesto, después 
vamos al caso por caso y... Creo que no cualquier su‐
jeto recurre a un hospital para ser un lugar en donde 
pueda  habitar,  donde  poder  habitar,  no  cualquiera. 
Digo, el que recurre a un hospital psiquiátrico, mucho 
más  habiendo  pasado  por  un  hospital  psiquiátrico, 
conociendo algunas coordenadas, me parece que ahí 
hay un sufrimiento. Me parece que primero, de nues‐
tro  lado  hay  que  dignificar  la  cosa,  dignificar  en  el 
sentido de que ahí hay un sufrimiento,  independien‐
temente  que  el  sufrimiento  tenga  su  beneficio,  hay 
un sufrimiento en juego, un sufrimiento que se inten‐
ta trabajar, que se intenta elaborar, se intenta trami‐
tar, por  la vía de una  internación (Entrevista a psicó‐
logo de planta). 

 En  este  tipo  de  interpretaciones,  propias 
del discurso psicoanalítico,  la búsqueda de  interna‐
ción se  lee como una señal de sufrimiento. Las de‐
mandas y maniobras de los pacientes se interpretan 
como una necesidad simbólica de  la estructuración 
subjetiva y no producto de una historia de corpori‐
zación de las expresiones y  el manejo del cuerpo en 
las  interacciones propias de una trayectoria  institu‐
cional.  “Bueno,  este,  justamente  hay  que  hacer,  a 
mi criterio hay que hacer toda una lectura de lo que 

implica  la  terceridad,  lo  que  implica  la  sujeción  a 
una norma, lo que implica para la estructuración del 
sujeto  estar  en  referencia  a  lo  otro  que  de  algún 
modo  lo delimita”  (Entrevista  a psicólogo de plan‐
ta). 

Es posible considerar el  trastorno  límite de 
la personalidad desde otros enfoques que conside‐
ran a las enfermedades y malestares actuales como 
componentes de procesos de  resistencia y disenso 
social frente a la opresión económica‐política (Epele 
2004: 51). En esta dinámica de redefiniciones al  in‐
terior de la relación terapéutica donde los pacientes 
asumen un rol “manipulador”, sus acciones podrían 
implicar  una  demostración  de  resistencia  frente  a 
los dispositivos “psi”. Al ser ellos quienes demandan 
internación, medicación o más psicoterapia, cobran 
un rol activo susceptible de ser leído como resisten‐
cia. Sin embargo, los procesos documentados en es‐
ta  investigación ponen en  tensión  la noción de  re‐
sistencia.  Las  trayectorias  de  los  pacientes  dan 
muestras de un nivel de  fragilidad, dependencia al 
tratamiento y dificultades de encontrar un  lugar en 
el mundo por  fuera del campo psiquiátrico. Las es‐
casas posibilidades del sistema de salud mental de 
ofrecer  tratamientos  ambulatorios  integrales  cola‐
boran  con  este  tipo  de  demanda  insistente  de  in‐
ternación. 

Tal  como  señala  Joan  Sayre  (2000)  la 
búsqueda de la internación por parte de los pacien‐
tes se relaciona con el cuidado que un hospital pue‐
de proporcionarles, mucho más que con el recono‐
cimiento  de  una  enfermedad.  En  el  caso  de  los 
pacientes “border”,  las  insistentes demandas de  in‐
ternación son una expresión de  las necesidades de 
inclusión,  trayectorias de vulnerabilidad y violencia 
que se reflejan en las historias de los pacientes. 

 

El cuerpo como objeto de prácticas terapéuticas 

Pacientes con un compromiso del cuerpo muy impor‐
tante, donde el cuerpo está muy tomado en el punto 
donde son pacientes que se cortan, pacientes que se 
queman  el  cuerpo,  que  se marcan  el  cuerpo…como 
pacientes  como  muy  actuadores,  donde  el  cuerpo 
está como muy en primer plano todo el tiempo ya sea 
porque están escuchando voces y entonces se muti‐
lan, o se cortan, ahí me parece que hay una cuestión 
significativa, o por lo menos esto es lo que yo identi‐
fiqué  sobre  todo en  la  sala de mujeres  (Entrevista a 
psicóloga de planta). 

Como se ha señalado, uno de los rasgos que 
identifican a  los pacientes  “border”  son  las  “mani‐
festaciones  autoagresivas”:  automutilaciones  y  so‐
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breingestas de psicofármacos. Pacientes con cortes 
en  las muñecas que reclaman ser  internados, otros 
que llegan a la guardia tras haber sido derivados de 
otros  hospitales  donde  ingresaron  por  un  “lavado 
de estómago” consecuencia de una sobreingesta de 
fármacos y otros que durante  las  internaciones de‐
mandan mayores cantidades de medicación o con‐
tenciones físicas. Los profesionales “psi” interpretan 
los  cortes,  las  demandas  insistentes  y  las  sobrein‐
gestas como expresiones psicopatológicas. “Pasajes 
al acto”,  “conducta de  riesgo para  sí”,  constituyen 
algunas formas de nombrar las marcas en el cuerpo.  

 En  cualquiera  de  estas manifestaciones  el 
cuerpo es el centro de la expresividad. Cuerpos que 
se marcan  pero  no  siempre  de  forma  severa,  pe‐
queños cortes que  los pacientes justifican como “la 
única forma de parar los dolores del alma”. Los cor‐
tes  y  las  autoagresiones  se  constituyen  en  formas 
corporificadas de expresar el padecimiento, así co‐
mo modos de resistencia y autoafirmación.  

Foucault  (1999)  señala que el  cuerpo es  la 
primera  inscripción de  los dispositivos de poder. La 
institución psiquiátrica  cobra  sentido en y a  través 
de los cuerpos de los pacientes: 

Y cuando se sabe, como numerosas experiencias psi‐
cológicas han mostrado, que la gente se adhiere tan‐
to más  firmemente a una  institución cuanto más se‐
veros  y  dolorosos  sean  los  ritos  iniciáticos  que  esa 
institución  les  impone,  se  comprende  fácilmente  la 
utilización que  los ritos de  iniciación hacen, en todas 
las  sociedades,  del  sufrimiento  que  se  inflinge  al 
cuerpo (Bourdieu 2001: 83). 

La  lógica  institucional  se  produce  a  través 
de prácticas corporales que, en contextos de  inter‐
acción  (entre pacientes  y miembros del equipo de 
salud),  reconfiguran  elementos  coercitivos  en  te‐
rapéuticos. Los cuerpos de  los pacientes psiquiátri‐
cos  se marcan  desde  su  ingreso  a  la  institución  a 
través de dos tipos de prácticas sistemáticas: la ges‐
tión de la medicación y las contenciones físicas. 

Los pacientes, cuando ingresan a la interna‐
ción  psiquiátrica,  comienzan  a  recibir  un  plan  de 
medicación que  luego  se  ajusta  según  los  criterios 
diagnósticos. En caso de que se resistan se suminis‐
tra de manera compulsiva: dos enfermeros lo atan y 
se administra el fármaco por vía intramuscular. Pre‐
valece  la  intención por mantener un orden  institu‐
cional en el que es necesario controlar  las manifes‐
taciones emocionales de los pacientes como actitud 
preventiva de un desborde. Esta  forma de medicar 
se  sustenta  en  una  orientación  disciplinaria,  cuyo 

valor  reside  en producir un  cuerpo dócil  (Foucault 
1999) frente a la autoridad médica e institucional.  

Bajo el paraguas de  la prevención se hallan 
también  las  indicaciones de “refuerzo”, es decir,  la 
medicación que se suministra cuando  los pacientes 
internados no están dormidos en el horario prees‐
tablecido  institucionalmente. Así  lo explica una en‐
fermera a una paciente recién internada: 

Vino  la enfermera,  se acercó  y dijo:  “la voy a medi‐
car”, con tono decidido: ella respondió: “qué suerte”. 
“¿Qué es?”, preguntó, y  la enfermera respondió que 
no le podía decir qué era, que le pregunte al médico. 
“No pregunto por desconfiada, sino porque no sé qué 
es, nada más”. La enfermera no respondió y agregó: 
“si no se puede dormir a las doce menos cuarto ven‐
go  con  refuerzo,  antes  no,  pero  cualquier  cosa me 
golpea  la ventana” (Registro de nota de campo en  la 
guardia). 

La toma obligatoria,  las altas dosis y  los re‐
fuerzos  constituyen  estrategias  institucionales me‐
diante las cuales los pacientes interiorizan el uso de 
la medicación como una forma de estar en el mun‐
do. En consecuencia se generan cuerpos que  incor‐
poran el uso del fármaco, es necesario para regular, 
gestionar y modificar  las emociones, expresar des‐
acuerdos,  manipular  a  otros,  tranquilizar  los  áni‐
mos.  

La modificación  de  hábitos  de  vestimenta, 
cuidado  personal  y  encierro  son  otras  instancias 
donde el cuerpo es objeto. Dichas prácticas, tal co‐
mo  lo muestra Goffman  (1984),  constituyen estra‐
tegias de “mortificación del yo” y sus efectos se ins‐
criben  en  una  transformación  subjetiva  de  los 
pacientes. La transformación de persona a paciente 
psiquiátrico  consiste  en  incorporar  el  enfoque psi‐
copatológico  como marco  interpretativo  (Goffman 
1986), así  como una disposición a  reconocer y en‐
contrar  la mirada  de  los  otros  –pacientes,  familia‐
res,  profesionales,  enfermeros  y  demás miembros 
del  personal–  en  la  búsqueda  de  signos  de  enfer‐
medad mental. 

El manejo del cuerpo como objeto de inter‐
vención  se produce a  través de diferentes estrate‐
gias  institucionales,  por  ejemplo  las  contenciones 
físicas.  Las  formas  de  indicar  y  hacer  efectiva  una 
contención son variadas, a  los fines de este trabajo 
interesa destacar un tipo particular: 

Y después a un paciente que por ahí está muy angus‐
tiado, le pregunto y le digo "bueno, en este momento 
que te sentís tan mal, bueno te vamos a dar la medi‐
cación  para  que  estés  tranquilo"  y  ahí  le  pregunto: 
“además querés que hasta que te haga efecto la me‐
dicación que  te hagamos...” Siempre  les digo  lo mis‐
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mo... “una contención tranquilita de miembros supe‐
riores –siempre lo digo así– algo tranquilo, no es que 
vas a estar así muy amarrado sino por lo menos para 
quedarte  tranquilo  vos  también  hasta  que  te  haga 
efecto la medicación". Algunos te dicen que sí y otros 
te dicen que no, “no, voy a andar bien”. Si están muy 
angustiados mal, viste, de última si no quiere  la con‐
tención  le  doy  una  buena medicación.  (Entrevista  a 
psiquiatra residente) 

Se trata de una forma no violenta de indicar 
una  contención  física. En estas  situaciones,  la  con‐
tención adquiere otro significado vinculado a “estar 
tranquilo”. La asociación con la posibilidad de recu‐
perar  una  tranquilidad  perdida mitiga  la  significa‐
ción coercitiva o violenta de esta medida. El efecto 
reiterado de esta asociación entre contención física 
y  tranquilidad es  la  incorporación activa   por parte 
de  los pacientes, que  luego solicitan  las contencio‐
nes como forma de pacificarse. 

El uso del cuerpo se presenta como un pro‐
ducto de esas disposiciones inscriptas, del efecto de 
cierto adiestramiento en marcar el cuerpo. Sin du‐
da, para que un paciente se corte una y otra vez sin 
llegar  a  producirse  una  herida  que  le  provoque  la 
muerte tiene que haber cierto conocimiento prácti‐
co del cuerpo en tanto objeto de las marcas, en tan‐
to señal de alarma que amerita un cuidado particu‐
lar, y en tanto espacio donde se sitúan y definen las 
intervenciones sobre su propia identidad. 

Las  contenciones  físicas,  el  suministro  de 
psicofármacos en  sus usos disciplinarios y  la  locali‐
zación del cuerpo en un espacio institucional defini‐
do,  lo posicionan en el centro de  la experiencia de 
ser paciente psiquiátrico. Las repetidas exposiciones 
a  las  prácticas  corporales  que  plagan  las  trayecto‐
rias  institucionales  de  los  pacientes  psiquiátricos 
transforman sus propias experiencias con el cuerpo. 
En  consecuencia,  se apropian y  resignifican  la ges‐
tión de sus cuerpos a través de autoinfligirse cortes, 
realizar  sobreingestas  de medicación  sin  riesgo  de 
muerte  y  demandar  contenciones  físicas.  En  este 
marco  los  cortes  no  son  necesariamente  prácticas 
impulsivas  efectuadas  en  contextos  de  desespera‐
ción  o  con  fines  escénicos,  sino  que  también  son 
prácticas  de  alivio,  regulación  y  expresión  de  las 
emociones. 

Las emociones están en el cuerpo, se expre‐
san  en  manifestaciones  corporales,  a  través  del 
desgaste  físico o enfermedades, pero  también me‐
diante formas de posicionarlo en el espacio, actitu‐
des que reflejan timidez, seguridad y enojo, el mo‐
vimiento  de  la  cara,  los  ojos,  las manos,  pueden 
darnos señales de cómo el cuerpo y  la emoción se 

encuentran  imbricados. En el caso de  los pacientes 
borderline –en  tanto es posible encontrar historias 
de maltrato y violencia en sus experiencias familia‐
res–  poseen  un  tipo  particular  de  configuración 
emotiva  (Jimeno, 2004) en donde  la expresión ver‐
bal de  la emoción –expresión socialmente  legitima‐
da  teniendo  en  cuenta  el  predominio  racionalista 
que  forma  parte  de  nuestra  cultura  y  que  opone 
razón a emoción– no sea el medio en el cual estos 
sujetos fueron socializados y, en su lugar, el cuerpo 
adquiera centralidad.7  

Según  Lyon  y  Barbalet  (1997:50)  un  ade‐
cuado entendimiento de  la agencia  social  requiere 
un concepto de embodied agency. La emoción tiene 
un  lugar  en  la  agencia  social  como  una  guía  que 
prepara al organismo para  la acción social a  través 
de  las  relaciones  sociales  que  son  generadas.  El 
cuerpo no puede ser visto como sujeto a las fuerzas 
externas,  las  emociones mueven  a  las  personas  a 
través de procesos corporales8  y por ello deben ser 
entendidas como una fuente de agencia. 

Entender  el  sentido  de  las  autoagresiones 
supone pensarlas como acciones específicas  inmer‐
sas en un marco de  interacciones sociales, orienta‐
das bajo algún grado de intencionalidad que requie‐
ren  considerar  los  contextos  particulares  de  las 
trayectorias de  los pacientes. Al  respecto  cabe  re‐
cuperar la distinción que plantea Míguez (2002) en‐
tre  fines  instrumentales y expresivos, en relación a 
la experiencia de cortarse en jóvenes internados en 
institutos de menores. La distinción reproduce la di‐
cotomía  razón‐emoción, en  tanto  los cortes  instru‐
mentales  se  asemejarían más  a  los  cálculos de  un 
individuo racional y  los expresivos a  la mera conju‐
gación de la emoción. La orientación instrumental –
por ejemplo, cortes superficiales con la intención de 
que  los profesionales decidan una  internación– no 
implica que sean acciones pensadas en los términos 
de  “sacar  provecho”,  sino más  bien  determinados 
modos de ser en el mundo mediados por la adquisi‐
ción  de  un  sentido  práctico  (Bourdieu  1999:  241) 
propio de  los dispositivos de construcción de  iden‐
tidad psiquiátrica que interpelan al cuerpo.  

                                                 
7  Para  un  recorrido  por  el  campo  de  la  antropología  de  las 
emociones,  ver  el  trabajo  de  Myriam  Jimeno  (2004),  Manis 
Jenkins (1994), entre otros. 
8  Norbert  Elias  (1993)  vincula  los  procesos  corporales  con  el 
manejo de  las emociones:  le otorga un  lugar central a  la emo‐
ción en  la socialización de  las  funciones naturales,  físicas y so‐
ciales. Muestra cómo la regulación del comportamiento y la ex‐
presión de las emociones se modifican a través de los procesos 
sociales, en particular el sentimiento de vergüenza. 
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Por  último,  interesa  destacar  la  distancia 
emotiva  impresa  en  el  relato  sobre  los  cortes.  Si 
bien los cortes se realizan en contextos de angustia 
y desesperación, en  las narrativas de  los pacientes 
son presentados como hechos del orden de lo natu‐
ral en contraposición a  la intensidad afectiva con  la 
que  se producen  las escenas de  los  cortes y  la ex‐
pansividad  descripta  anteriormente.    Retomando 
los aportes de María Epele (2002) acerca de la obje‐
tivación y la imagen corporal en el caso de las traba‐
jadoras  sexuales  y  usuarias  de  drogas,  es  posible 
comprender este tipo de cuestiones. La autora plan‐
tea que  la objetivación del cuerpo  femenino se ex‐
presa  en  las  formas  en  que  esas mujeres  hablan 
acerca de su cuerpo, particularmente con la distan‐
cia con la que describen sus experiencias corporales 
dolorosas: “Esta experiencia diaria y dominante de 
tener un cuerpo objetivado es el resultado de diver‐
sas  violencias que plagan  la  vida de estas mujeres 
(…) Cada una de esas experiencias ha sido reconoci‐
da  como  situaciones  traumáticas  que  promueven 
disociación  y  distancia  de  la  experiencia  corporal” 
(Epele, 2002: 61). 

En  el  caso  de  las  pacientes  con  trastorno 
límite de la personalidad, la objetivación del cuerpo 
se produce, por un lado, como producto de las insis‐
tentes marcas en el cuerpo‐objeto de los tratamien‐
tos “psi” y, por otro lado, como expresión de las ex‐
periencias  de  maltrato,  vulnerabilidad  y  violencia 
que se registran en las historias de vida de estas pa‐
cientes.  La  insistencia de estas prácticas  construye 
disposiciones corporales donde  las autoagresiones, 
la expansividad y emotividad son elementos sustan‐
tivos en  la estructuración de  la expresividad de  los 
pacientes. 

 

Consideraciones Finales  

Los pacientes diagnosticados con “trastorno 
límite  de  la  personalidad”  producen  rechazo,  des‐
concierto  y  desconfianza  en  los  profesionales  que 
los atienden. Ocurre que las formas de presentación 
del padecimiento de estos pacientes se caracterizan 
por el exceso, la urgencia, la demanda y la imposibi‐
lidad  de  respuestas  satisfactorias  de  parte  de  los 
profesionales “psi”. 

La expresividad, la dramatización, los cortes 
en el  cuerpo, definen un  tipo de performance que 
les  permite  a  estos  pacientes  interactuar  con  los 
profesionales. A través de estos recursos expresivos 
intentan transmitir sus necesidades y angustias. 

No  obstante,  sospechados  de  “estar  ac‐
tuando”,  de  “manipular”  las  decisiones  terapéuti‐
cas,  se desconfía de  la veracidad de  sus  sufrimien‐
tos. Ocurre  que  los  pacientes  con  trastorno  límite 
de  la  personalidad,  por  la modalidad  escénica  de 
sus formas de presentarse a sí mismos, rompen con 
las  reglas  corporales  que  rigen  implícitamente  las 
interacciones y de este modo ponen en cuestión su 
propia  legitimidad como actores ante  las expectati‐
vas de los otros. 

La corporalidad como centro de  las  formas 
de  interactuar con  los profesionales y como expre‐
sión  del  padecimiento,  invita  a  reflexionar  acerca 
del  lugar del cuerpo en  la experiencia de estos pa‐
cientes.  Los  cuerpos  de  los  pacientes  psiquiátricos 
se marcan desde su ingreso a la institución. El cuer‐
po se constituye en la sede del ejercicio de poder y 
control de  los discursos y prácticas “psi”. El primer 
tratamiento que reciben los pacientes al entrar a la 
internación es corporal. En este sentido, el uso del 
cuerpo por parte de  los pacientes  “borders”  en  el 
caso de  las autoagresiones –cortes y sobreingestas 
de medicación–  se presenta  como un producto de 
esas  disposiciones  inscriptas,  del  efecto  de  cierto 
adiestramiento en marcar el cuerpo. A partir de allí, 
el  lugar del cuerpo y  las emociones en  la experien‐
cia de los pacientes, reconvierte y construye un tipo 
de configuración emotiva constitutiva de  su expre‐
sividad. Nuevos sentidos, significados y prácticas de 
marcar el cuerpo forman parte del modo particular 
de experimentar el mundo “psi” que se manifiestan 
en las prácticas de cortes y autoagresiones. 

Las formas de vivenciar y mostrar el cuerpo 
que efectúan estos pacientes, remiten a las explica‐
ciones de Van Dongen (2003) quien analiza cómo el 
poder de  las historias actuadas de estos pacientes 
se  halla  en  dicha  capacidad  performativa.  Los  pa‐
cientes  con  trastorno  límite de  la personalidad  in‐
tentan,  mediante  la  corporización  de  sus  padeci‐
mientos, redefinir, negociar, recuperar –así más no 
sea  ilusoriamente– el direccionamiento de sus pro‐
pias vidas. 

Por último, el análisis del trastorno límite de 
la  personalidad  desde  la  antropología  y  sociología 
del cuerpo constituye un aporte para la reflexión en 
un  campo dominado por  las  teorías psicopatológi‐
cas, al mismo  tiempo permite profundizar  las  teor‐
ías del cuerpo mediante un estudio empírico que se 
interroga  por  la  asociación  entre  cuerpo  y  sufri‐
miento y el lugar del cuerpo en las interacciones so‐
ciales. 
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El  ciclo  de  vida  y  la  trasformación  de  los 
cuerpos  son  relevantes  en  la  construcción  de  la 
identidad,  pero  obviamente  son  interpretados  de 
modos diversos. Las  ideas de Baudrillard  se  sostie‐
nen a medias al pasar por el  filtro de  la  investiga‐
ción empírica:  la materialidad del  cuerpo  juega un 
papel de primer orden en la representación / mate‐

rialización  de  la  identidad.  Está  por  verse  sin  em‐
bargo,  cómo  se  representarán  los  cuerpos  y  qué 
papel cumplirán en la construcción / materialización 
de  las  identidades  cuando  los  jóvenes  de  hoy  lle‐
guen viejos.  
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Resumen 

El artículo busca establecer un diálogo contencioso en torno al trabajo de dos autores que, valién‐
dose de figuras retóricas, reflexionan acerca del cuerpo y la subjetividad en línea de ruptura con el 
pensamiento centrado en el cogito. Se revisa, por un  lado,  la figura del quiasmo tal como es pro‐
puesta por Judith Butler en el marco de su teoría de la performatividad del género. Por otro lado, la 
figura del paralelismo tal como es trabajada por Gilles Deleuze quien retoma  los planteos que Ba‐
ruch Spinoza hiciera en  la temprana modernidad. Ambos autores utilizan figuras retóricas para re‐
flexionar críticamente acerca de la relación ente la materialidad del cuerpo y la inmaterialidad de la 
significación y del pensamiento. Más allá de las incompatibilidades y discontinuidades que un diálo‐
go como el que se propone pudiera plantear, se retoman las figuras que utilizan los autores para re‐
flexionar acerca del cuerpo como una forma de acercar pensamientos que comparten, en paralelo, 
el interés por las diferencias que hacen estremecer las identidades. Es el propósito de este trabajo 
procurar un posible encuentro, o quizás pliegue, de ambos pensamientos que abra un espacio para 
profundizar la reflexión acerca de la experiencia corporal del género y la sexualidad.   

Palabras clave: género, cuerpo, materialidad, lenguaje, diferencias 

 
Abstract 

The article seeks to establish a contentious dialogue about the work of two authors who, using fig‐
ures of speech, reflect on the body and subjectivity in a break line with the cogito‐centered think‐
ing. On one hand, it reviews the figure of chiasmus as it is proposed by Judith Butler in her theory of 
gender performativity. And, secondly, the figure of parallelism as it is worked by Gilles Deleuze who 
takes up again  ideas raised by Baruch Spinoza  in early modernity. Both authors use rhetorical fig‐
ures to critically reflect about the relationship between the materiality of the body and the immate‐
riality of meaning and  thought. Beyond  the discontinuities  that a dialogue  like  the one proposed 
might address, we take up the figures that the authors use to reflect on the body as a way of bring‐
ing closer thoughts that share, in parallel, the interest in the differences that shake identities. It  is 
the purpose of this article to seek a possible encounter, or perhaps a fold, between the two though‐
ts that could open a space for a further reflection on the bodily experience of gender and sexuality. 

Keywords: gender, body, materiality, language, differences 
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Figuraciones del cuerpo con género. Paralelismo y quiasmo. 

 
 
 

 

Punto de partida       • 

Hace  ahora  más  de  cuarenta  años,  el 
antropólogo  británico  Edmund  Leach,  en  sus 
controvertidas Reith  Lectures  afirmó que  a pesar de 
que  los  hombres  habían  llegado  a  ser  como  dioses, 
aún consideraban a la naturaleza como algo intocable, 
imposible de manipular. 

  El  intento  de  reflexionar  acerca  de 
las  subjetividades  con  género  se  ha  topado  recu‐
rrentemente con un problema que le es coextenso y 
que arrastra al mismo objeto que se intenta abordar 
fuera de sí mismo hacia otra dimensión, la del cuer‐
po  con género. Tempranamente  las  feministas han 
remarcado que si de géneros y sexualidades se tra‐
ta, las subjetividades están ineludiblemente corpori‐
zadas y, por tanto, los problemas que plantea su es‐
tudio  nos  llevan  hacia  los  lindes  del  pensamiento 
dicotómico propio de la modernidad occidental que 
procede separando y oponiendo términos sin cesar: 
la mente y el cuerpo, la razón y la pasión, lo mascu‐
lino y lo femenino, la cultura y la naturaleza, etc.  

El cuerpo como locus ineludible de la subje‐
tividad, como un tipo particular de objeto del   cual 
ésta  no  puede  desvincularse,  plantea  problemas  y 
dificultades  al  pensamiento  dicotómico  que    en  el 
escenario  temporal  de  la  segunda mitad  del  s.  XX 
fue asediado críticamente en un esfuerzo obstinado 
y persistente por  pensar  de  otro modo. Dentro de 
este marco, reflexionar acerca de la vida corporal de 
la  subjetividad marcada por el género  y  la  sexuali‐
dad plantea el problema de la inseparabilidad de los 
dominios  dicotómicos  que  se  imbrican  al  mismo 
tiempo  que  permanecen  irreductibles  y  hasta  in‐
congruentes. Persiste  la pregunta ¿Cómo y con qué 
figuras pensar  la complejidad que nos plantea  la vi‐
da corporal del género como objeto de estudio?  

Retomaremos  aquí,  intentando  establecer 
un  diálogo  contencioso,  el  trabajo  de  dos  autores 
que  reflexionan acerca del cuerpo y  la subjetividad 
en  línea  de  ruptura  con  el  pensamiento  dualista 
centrado en el cogito. Ambos autores se valen de fi‐
guras retóricas para reflexionar críticamente acerca 
de  la  relación entre  la materialidad del cuerpo y  la 

inmaterialidad de la significación y del pensamiento. 
Por un  lado, retomaremos  la figura del quiasmo tal 
como es propuesta por Judith Butler en el marco de 
su  teoría de  la performatividad del  género.    Y por 
otro lado, nos referiremos a la figura del paralelismo 
tal como es  trabajada por Gilles Deleuze, quien  re‐
toma  los planteos que B. Spinoza hiciera en  la tem‐
prana modernidad para pensar  la  relación entre el 
espíritu y el cuerpo como modos de los atributos de 
pensamiento y extensión.  

Abrimos  el  juego  de  la  reflexión  sobre  los 
cuerpos  a  través  de  figuras  retóricas  porque  éstas 
son  juegos del  lenguaje  en  relación  con  el  sentido 
donde  se despliegan  las potencialidades  significan‐
tes de  la  lengua. En este punto habría que  señalar 
que no  se  trata de un  trabajo de  indagación pura‐
mente estilístico o  teórico‐especulativo,  sino de un 
trabajo de elucidación guiado por un interés heurís‐
tico  enmarcado  en  una  indagación  empírica  sobre 
subjetividad  corporizada  en  relación  con  el  género 
en  la  ciudad de Buenos Aires.  Se  trata de abrir un 
espacio para  la reflexión acerca de  los problemas y 
paradojas que supone, en las ciencias sociales, utili‐
zar el  lenguaje para  significar el cuerpo. La  indaga‐
ción en torno a las figuras utilizadas por estos filóso‐
fos aspira a ampliar las posibilidades y los juegos de 
lenguaje que permitan tocar el cuerpo con un pen‐
samiento  y  una  escritura  involucrados  en  las  cien‐
cias sociales. 

Más allá de  las  incompatibilidades y discon‐
tinuidades que un diálogo entre ambos autores pu‐
diera plantear, nos propondremos retomar  las figu‐
ras que utilizan para  reflexionar  acerca del  cuerpo 
como  una  forma  de  acercar  pensamientos  que 
comparten,  en  paralelo,  la  voluntad  de  pensar  de 
otro modo y el interés por la diferencia que hace es‐
tremecer  las  identidades. Será el propósito de este 
trabajo abrir el  juego para un posible encuentro, o 
quizás un pliegue de ambos pensamientos que abra 
un espacio para profundizar la reflexión acerca de la 
experiencia corporal del género y la sexualidad. 

 



Nayla Luz Vacarezza 
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Quiasmo    χ 

Las normas solicitan cuerpos, los cuerpos apremian 
las normas. Judith Butler y los procesos de materia‐
lización del cuerpo. 

Sin embargo, confieso que no soy muy buena materia‐
lista. Cada vez que  intento escribir acerca del cuerpo 
termino escribiendo sobre el lenguaje. Esto no es por‐
que  crea que  se puede  reducir el  cuerpo al  lenguaje; 
no se puede. El lenguaje surge del cuerpo y constituye 
una especie de emisión. El cuerpo es aquello sobre  lo 
cual  el  lenguaje  vacila,  y  el  cuerpo  lleva  sus  propios 
signos,  sus  propios  significantes, de  formas  que per‐
manecen  en  su  mayor  parte  inconcientes  (Butler, 
2006: 280). 

Nos interesa en esta sección retomar el mo‐
do  en  que  J.  Butler  plantea  que  los  discursos  y  el 
lenguaje son  inseparables de  la materialidad de  los 
cuerpos,  formándolos sin originarlos en un proceso 
incesante  de  materialización.  Toda  referencia  al 
cuerpo necesariamente implica para la autora pasar 
por el lenguaje que, aún en sus formas constatativas 
o referenciales, tiene carácter y efectos performati‐
vos  que  reclaman,  se  inscriben  y  se  expresan  a 
través del cuerpo. 

Para  reflexionar  acerca  de  la  materialidad 
de  los  cuerpos  con  género  J.  Butler  retoma,  entre 
otras,  la crítica de J. Derrida acerca de  la dicotomía 
entre materialidad  y  lenguaje.1  La  polaridad mate‐
ria‐sentido es para Derrida el efecto de una  forma 
de organizar el  juego donde  la materialidad que se 
ubica como  lo excluido de  la significación no es un 
exterior  absoluto  sino  que  está  inmanentemente 
producido  como  exterior  constitutivo  por  y  en  el 
proceso de significación que  la excluye y, al mismo 
tiempo,  la  reclama  como  fundamento  y  referente 
último sin el cual la significación no puede sostener‐
se.  La materialidad  se  encuentra  unida  al  lenguaje 
desde el  inicio del  juego que  los produce como do‐
minios ajenos que se reclaman  incesantemente. Es‐
te juego que funda la función referencial del lengua‐
je  lo  instaura  como  una  instancia  mimética  y 
representacional respecto de  lo que se considera, a 
la vez, un polo dentro de una oposición binaria y un 
exterior  absoluto:  la materia.    Ésta,  lejos  de  tener 

                                                 
1  También  es  sumamente  importante  el  compromiso  de  J. 
Butler  con  la  crítica  a  la  naturalidad  del  sexo  y  la  sexualidad 
iniciada  por  Michel  Foucault,  aunque  no  nos  detendremos 
sobre ello en este  trabajo. Ambos proyectos se encuentran en 
el interés por dejar de entender al sexo como un origen, o una 
característica  corporal  dada  naturalmente  para  preguntarse 
acerca  los  tensos  procesos  históricos  y  socioculturales  que  lo 
configuran  como  matriz  regulatoria  en  el  interior  de 
entramados históricos y contingentes de saber‐poder. 

una existencia separable o independiente, ocupa un 
lugar que es, a la vez, central y sustraído del juego.2 

J. Butler, en sintonía con  la crítica derridea‐
na de  las oposiciones metafísicas,  reflexiona  sobre 
el  género  como un modo  corporizado de  significa‐
ción que  reclama  volver a pensar  la  relación entre 
los  cuerpos, entendidos  como  sitio de  la materiali‐
dad,  y  la  significación,  el  lenguaje  y  las  normas, 
comúnmente  concebidos  como  entidades  incorpo‐
rales.  “Lenguaje  y materialidad  no  se  oponen  por‐
que el lenguaje es y se refiere a todo aquello que es 
material, y lo que es material nunca escapa del todo 
al  proceso  por  el  cual  se  le  confiere  significación” 
(Butler, 2002: 110). 

J. Butler ha sostenido que  lenguaje y mate‐
rialidad no son la misma cosa pero que están vincu‐
lados por estrechos  lazos de  interdependencia mu‐
tua, no siendo nunca absolutamente  idénticos pero 
tampoco  completamente  diferentes.  La  utilización 
de  la  figura  del  quiasmo  para  dar  cuenta  de  esta 
compleja vinculación no está desarrollada en Cuer‐
pos que  importan, que es donde  J. Butler se ocupa 
de manera más amplia y profunda este problema.3 
Más bien, la productividad de esta figura se encuen‐
tra sugerida de manera dispersa en  libros posterio‐
res como Lenguaje, poder e identidad, publicado en 
1997, y Deshacer el género, publicado en 2004.4 Sin 
embargo, sostendremos aquí que esa figura resulta 
apropiada  para  los  argumentos  que  la  autora  ha 
desarrollado con relación al cuerpo como escenario 
privilegiado  donde  se  expresa  y  disputa  el  pro‐

                                                 
2 Recuperamos aquí, de manera sucinta, las elaboraciones del J. 
Derrida en Posiciones  (1977) y en  “La estructura, el  signo y el 
juego en el discurso de  las ciencias humanas” en La escritura y 
la diferencia (1989a).  
3 En Cuerpos que importan (2002), publicado por primera vez en 
1993,  J. Butler  retoma  y  revisa  en profundidad  los problemas 
que  plantean  los  binomios  materialidad‐lenguaje  y  cuerpo‐
significación,  profundizando,  ajustando  y  aclarando  los 
argumentos de su anterior  libro de 1990, El género en disputa 
(2001) que había  recibido diversos  cuestionamientos en  torno 
de este problema. 
4 Cabe aclarar que la figura del quiasmo había sido utilizada con 
anterioridad  por  Maurice  Merleau‐Ponty  en  el  capítulo  “El 
entrelazamiento‐El quiasmo” perteneciente a su obra póstuma 
Lo  visible  y  lo  invisible  de  1968.  También,  en  el marco  de  la 
teoría feminista, esta figura es retomada críticamente por Luce 
Irigaray  en  “The  invisible  of  the  flesh:  A  reading  of Merleau‐ 
Ponty,  The  visible  and  the  invisible,  “The  intertwining‐  the 
chiasm.”  en  su  libro  An  ethics  of  sexual  difference  de  1984. 
Excede el propósito de este  trabajo  revisar este  recorrido que 
comportaría  examinar  la  presencia  y  la  crítica  de  la 
fenomenología en el pensamiento de J. Butler. Baste decir que 
cuando la autora utiliza la figura del quiasmo no hace alusiones 
a  esta  corriente  filosófica  y  tampoco  hace  mención  de  esta 
figura en  los artículos en donde  se  refiere a  la  fenomenología 
(1989, 1998). 
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blemático e íntimo vínculo entre lenguaje y materia‐
lidad que aparece en su producción filosófica y polí‐
tica como un tema central que reclama seguir sien‐
do pensado y refigurado. 

El quiasmo es una figura retórica que señala 
una disposición cruzada en forma de X, tal como  la 
grafía de  la primera  letra de esa palabra en griego 
(χιασμο). El trazo mismo de ese carácter  indica una 
interrupción y un cruce entre dos elementos o  líne‐
as divergentes. A nivel  retórico,  la  figura del quias‐
mo produce un efecto de sorpresa y llamado a la re‐
flexión  a  través  de  la  repetición  de  un  mismo 
segmento  en  un  orden  invertido.  Se  trata  de  una 
forma  paradójica  de  redoblamiento  porque  en  la 
repetición invertida se produce una interrupción del 
sentido primero que lo abre a nuevas significaciones 
e interpretaciones. 

Para  Butler  las  normas  y  el  lenguaje  recla‐
man a  los cuerpos en su materialidad,  los constitu‐
yen performativamente y se inscriben en ellos. Pero, 
al  mismo  tiempo,  y  aquí  se  completa  la  relación 
quiástica, los cuerpos en su materialidad son lo que 
excede y se resiste al lenguaje y a las normas, el lu‐
gar donde puede interrumpirse su funcionamiento y 
aquello que funciona como  límite que nunca puede 
conquistarse completamente.  

En Cuerpos que importan J. Butler se plantea 
el problema de cómo no dar por supuesta  la mate‐
rialidad de  los  cuerpos evitando, al mismo  tiempo, 
negarla.  En  este  sentido,  realiza  una  intensa  re‐
flexión  crítica  sobre  el  concepto  de  materialidad, 
comúnmente entendido  como una entidad  sustan‐
cial  que  se  supone  anterior  e  independiente  de  la 
cultura y que actúa como sustrato de toda construc‐
ción cultural. Específicamente, con respecto a  la re‐
lación entre sexo y género, la tarea que se propone 
es deconstruir el  lugar del  sexo  como materialidad 
corporal, como  locus sustraído de  la historia y de  la 
significación, ergo, sustraído del género: 

¿(…) cómo llegó a entenderse la materialidad del sexo 
como aquello que sólo responde a construcciones cul‐
turales  y,  por  lo  tanto,  no  puede  ser  una  construc‐
ción?  ¿Cuál  es  la  jerarquía de  esta  exclusión?  ¿Es  la 
materialidad un sitio o una superficie que ha sido ex‐
cluida  del  proceso  de  construcción,  como  aquello  a 
través  de  lo  cual  y  sobre  lo  cual  opera  la  construc‐
ción?  ¿Es  esta  tal  vez  una  exclusión  capacitadora  y 
constitutiva, sin  la cual no puede operar  la construc‐
ción? (Butler, 2002: 54). 

Cuestionar  las  formas de entender  la mate‐
rialidad como sitio exterior al trabajo de la cultura y 
del  lenguaje resulta el primer paso para dar cuenta 

del  proceso  de materialización  de  los  cuerpos  que 
tiene  como  protagonista  a  las  normas  regulatorias 
del género y sus discursos que, lejos de considerarse 
como entidades incorporales, se comprenden como 
prácticas  con  efectos  materiales.  La  asignación 
compulsiva del  sexo  a  todas  las  criaturas humanas 
es una palmaria muestra de la ineludible y constitu‐
tiva matriz generizada que opera en  la materializa‐
ción de los cuerpos. Éstos son inscriptos en la norma 
mediante un proceso que  los  identifica y al mismo 
tiempo les brinda inteligibilidad cultural al punto de 
que  el  sexo  se  convierte  en un  atributo  coextenso 
de lo humano. Tanto es así que por fuera de esa ins‐
cripción en el orden genérico que organiza y posibi‐
lita  la  aparición  de  los  cuerpos  incluso  la  supervi‐
vencia  y  el  reconocimiento  de  ciertas  personas 
como humanas llega a verse amenazada. 

Para J. Butler,  los cuerpos son parte de una 
producción  donde  puede  rastrearse  la  historia  se‐
dimentada del  lenguaje performativo que  involucra 
directamente al poder por realizarse   a través de  la 
citación  reiterada  de  las  normas.5  Se  trata  de  un 
proceso  de  materialización  porque  se  efectúa  a 
través de un proceso social y político de reiteración 
regulada  con efectos materiales  sobre  los  cuerpos. 
Éstos son aquello que no puede escapar al discurso, 
aquello que es modelado y herido por él,  lo que el 
discurso reclama y quiere significar pero también el 
objeto  esquivo  por  excelencia  de  una  conquista 
siempre inacabada. 

Por un lado, los cuerpos, en su materialidad 
son aquello que es demandado insistentemente por 
el lenguaje como su referente, y por las normas co‐
mo su objeto. Son los cuerpos el lugar donde se pre‐
sentifica el dolor y el sufrimiento al que son arroja‐
dos  quienes  no  se  ajustan  a  la  normativa 
heterosexual  y  constituyen  el  campo  abyecto  que 
hace posible la norma. Pero también, los cuerpos en 
su materialidad son el referente que nunca es satis‐
fecho en ningún signo y alrededor del cual se esceni‐
fica  tanto el drama de  la diferencia sexual como el 
del lenguaje mismo. Los cuerpos son el lugar donde 
se  evidencia  el  constante  fracaso  de  la  normativa 

                                                 
5 En este punto Butler es deudora de la crítica a la teoría de los 
actos de habla de J. L. Austin realizada por J. Derrida en “Firma, 
acontecimiento, contexto”, una conferencia producida en 1971 
e incluida en el libro Márgenes de la filosofía (1989b) publicado 
en  1972.  Los  conceptos  de  citacionalidad  e  iterabilidad  son 
claves  a  la  hora  de  comprender  la  forma  en  que  J.  Butler 
comprende  el  funcionamiento  de  las  normas  como 
sedimentación y acumulación de  fuerzas  realizada a  través de 
repeticiones que, al acontecer en un tiempo abierto e imposible 
de  clausurar,  son  constitutivamente  inestables  y  sujetas  al 
desplazamiento. 
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genérica  heterosexista  en  dividir  en  dos  sexos  la 
enorme variabilidad de los cuerpos, son aquello que 
se  escabulle,  lo que no puede  ser  reducido  al  len‐
guaje y se resiste a las normas. En J. Butler los cuer‐
pos también pueden pensarse como un sitio abierto 
y  resistente  que  no  está  ubicado más  allá  de  las 
normas  sino  que  puede  trabajarlas  y  desplazarlas 
justamente por ser el  locus donde éstas se  incardi‐
nan: 

Como consecuencia de estar en el modo del devenir, 
y de estar siempre viviendo con  la posibilidad consti‐
tutiva de devenir de otra forma, el cuerpo es aquello 
que  puede  ocupar  la  norma  de  una miríada  de  for‐
mas, que pueden exceder la norma, volver a dibujar la 
norma y exponer  la posibilidad de  la  transformación 
de realidades a  las cuales creíamos estar confinados. 
Estas  realidades  corpóreas  están  habitadas  activa‐
mente,  y  esta  “actividad”  no  está  completamente 
constreñida por la norma (...) (Butler, 2006: 306‐307). 

No hay materia ni cuerpo que sea un mero 
efecto  del  discurso  normativo,  tampoco  discurso 
que origine  la materialidad de  los cuerpos. La  rela‐
ción  quiástica  entre  ellos  impone  que  no  hay  un 
término que se jerarquice o se imponga enteramen‐
te sobre el otro. En retórica, el efecto de un quias‐
mo puede ser una inversión donde lo determinante 
se convierta en determinado y viceversa. Así, cuan‐
do Butler  realiza  su  crítica del  sexo  como  lugar de 
una materialidad  naturalizada  que  funciona  como 
origen y sustrato del género, efectúa una  inversión, 
denuncia el efecto metaléptico por el cual el conse‐
cuente se presenta como un antecedente. Es decir, 
el “sexo” que es  fruto de un complejo y tenso pro‐
ceso  social  e  histórico  se  presenta  como  origen, 
ocultando  las  operaciones  incesantes  de  un  poder 
que organiza el juego estableciendo fundamentos al 
mismo  tiempo  que  jerarquizando  y  oponiendo 
términos que están en un constante movimiento de 
plegamiento. Y  justamente el grafo de un quiasmo 
también  puede  entenderse  como  la  figura  de  un 
pliegue, de dos  series que    se curvan y  se encuen‐
tran conformando un doblez. 

El lenguaje y la materialidad están plenamente inmer‐
sos uno en el otro, profundamente conectados en su 
interdependencia,  pero nunca  plenamente  combina‐
dos entre sí, esto es, nunca reducido uno al otro y, sin 
embargo,  nunca  uno  excede  enteramente  al  otro. 
Desde siempre mutuamente  implicados, desde siem‐
pre  excediéndose  recíprocamente,  el  lenguaje  y  la 
materialidad  nunca  son  completamente  idénticos  ni 
completamente diferentes (Butler, 2002: 111). 

Si de  (d)escribir  la  vida de  los  cuerpos  con 
género  se  trata,  tenemos  que  tener  en  cuenta  en 
este marco que todo esfuerzo que se haga por alu‐

dir a  la materialidad de  los cuerpos pasa necesaria‐
mente  por  procesos  significantes  que,  paradójica‐
mente, son siempre materiales y sensibles. Sólo po‐
demos  acceder  a  la  vida  subjetiva  y  corporal  del 
género  a  través  de  producciones  significantes  que 
son siempre materiales en sus efectos y sus formas 
de aparecer: en el habla,  la escritura,  la producción 
de  imágenes  e  incluso  las  expresiones  del  cuerpo 
mismo. 

 

Cuerpos parlantes, cuerpos narradores.  

Teniendo  en  cuenta  lo  antes  expuesto,  se 
plantean problemas  concretos  con  relación a  reali‐
zar una investigación empírica sobre la vida corporal 
del género  si  se plantea acceder a ella a  través de 
entrevistas y observaciones participantes. Para el ti‐
po de  trabajo que nos ocupa, el  género es privile‐
giadamente una forma en que los sujetos se presen‐
tan  a  otros  a  través  de  la  palabra  y  el  cuerpo. 
Asimismo, los actos de habla que se registran en las 
entrevistas se presentan simultáneamente como ac‐
tos corporales. Entonces, si queremos dar cuenta de 
la performatividad del  género es difícil utilizar una 
idea  puramente  lingüística  porque  nos  referimos 
siempre a actuaciones corporizadas, que se realizan 
con y a través de un cuerpo, y que sólo parcialmen‐
te pueden ser explicadas como lingüísticas.  

Butler se ocupa de estos problemas y utiliza 
la figura del quiasmo para dar cuenta de la relación 
entre cuerpo y habla.6 Por un lado, la palabra habla‐
da no puede prescindir del cuerpo para expresarse 
porque hablar es un acto corporal donde están ne‐
cesariamente  comprometidos  los órganos de  la  fo‐
nación, pero también todos los gestos y expresiones 
del  cuerpo  que  acompañan  a  la  voz.  Como  dice  J. 
Butler: “El habla es un sonido que se lanza desde el 
cuerpo, es una mera afirmación, una afirmación es‐
tilizada  de  su  presencia.  Digo  lo  que  quiero  decir; 
pero  tengo un  cuerpo  aquí  y no puedo decir nada 
sin ese cuerpo, un hecho de  la vida potencialmente 
humillante y productivo” (Butler, 2004: 243). 

En el habla se produce una  juntura entre el 
acto de  lenguaje y el acto corporal. Pero el cuerpo, 
para Butler, hace más que comunicar lo que se dice 
a modo de soporte necesario. Éste es también es un 
instrumento  retórico de  expresión que moviliza  sus 

                                                 
6 Tanto en Lenguaje, poder e  identidad, publicado por primera 
vez en 1997, como en  los capítulos “Confesiones corporales" y 
“¿El  fin  de  la  diferencia  sexual?”  incluidos  en  Deshacer  el 
género,  de  2004,  J.  Butler  desarrolla  estos  problemas  citando 
como referente el trabajo de Shoshana Felman (2002). 
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propios  significados,  los  cuales  muchas  veces 
exceden  a  las  intenciones  del  sujeto  parlante.  Se 
trata de una relación de incongruencia, escandalosa 
(como  sostiene S. Felman) e  inapropiada, donde el 
contenido  proposicional  que  transmite  el  habla 
debe leerse acoplado a lo transmitido por el cuerpo, 
aún  cuando  puedan  transmitir  contenidos 
divergentes y hasta opuestos.  “La  relación entre el 
habla  y  el  cuerpo  es  un  quiasmo.  El  habla  es 
corporal, pero el cuerpo a veces excede el habla; y 
el  habla  permanece  irreductible  a  los  sentidos 
corporales de su enunciación” (Butler, 2004: 251). 

A esto se agrega que el habla, tanto a nivel 
del acto de  lenguaje como del acto corporal, nunca 
está  completamente  regida  por  la  intención.  Se 
trata  de  un  tipo  de  agencia  donde  no  puede 
sostenerse que haya un control soberano del sujeto 
ni  sobre  el  contenido  lingüístico de  lo que dice, ni 
sobre  los  significados  que  transmite  su  cuerpo  al 
momento de hablar.  La voz no es un  reflejo o una 
expresión  de  una  conciencia  autocentrada  que  la 
controla,  como  supondría  el  cartesianismo.7  Y más 
aún,  también  los  significados  vehiculizados  por  el 
cuerpo exceden  las  intenciones del sujeto. Tanto  la 
palabra  hablada  como  los  actos  corporales  que 
conlleva  son  momentos  de  agencia  que  implican 
una exposición en  la que un  sujeto  corporizado  se 
ofrece a otros y se constituye en y a través de esos 
ofrecimientos  que  lo  ubican,  desde  el  principio, 
fuera  de  sí  mismo  en  un  escenario  minado  de 
demandas  que  actúa  como  su  condición 
posibilitadora. 

No hay cuerpo ni experiencia que pueda re‐
presentarse de manera transparente en el lenguaje, 
o que pueda deducirse mecánicamente de  las nor‐
mas.  Tampoco  podemos  ya  sostener  la  posibilidad 
de  un  dominio  voluntarista  del  sujeto  sobre  su 
cuerpo o  su habla. Más aún,  si de género  se  trata, 
estamos ejemplarmente en el campo de un tipo de 
comportamiento apasionado,  como dice  Judith Bu‐
tler, una manera de vivir con y para otros, inmersos 
en normas que nos exceden pero que, recreándose 
continuamente en la temporalidad de la vida corpo‐
ral, permanecen siempre abiertas.  

La  figura del quiasmo es apropiada  tanto a 
la relación entre  la materialidad de  los cuerpos y  la 
normatividad del lenguaje como a la que se estable‐
ce entre cuerpo y habla. En ambos casos se trata de 

                                                 
7  En  relación  a  la  crítica  de  la  voz  (phoné)  como  expresión 
privilegiada  del  sujeto  de  la  conciencia  son  claves  los  aportes 
que  realiza  J.  Derrida  en  De  la  gramatología  (2005),  obra  de 
1967.  

una disposición cruzada que  forma una  juntura, de 
una disparidad que abre sentidos porque cada uno 
de  los  términos  se pliega  sobre el otro, ejerce una 
demanda y necesita del otro sin poder dominarlo. 

 

Paralelismo          ⁄ ∕ 

Muchos comentadores amaban tanto a Spinoza co‐
mo para  invocar a un  viento al hablar de  él. Y,  en 
efecto,  sólo  al  viento  puede  compararse  (Deleuze, 
2006: 158). 

(…) los hombres, cuando dicen que tal o cual acción 
del cuerpo proviene del alma, y que esta tiene impe‐
rio  sobre  el  cuerpo,  no  saben  lo  que  dicen,  y  no 
hacen otra cosa que confesar en un  lenguaje espe‐
cioso su  ignorancia... (Ética, parte  III, proposición  II, 
esc.) 

 

Deleuze lector de Spinoza 

G. Deleuze  retoma  con  pasión  las  reflexio‐
nes de B. Spinoza acerca de la relación entre cuerpo 
y  espíritu  porque  encuentra  en  sus  elaboraciones 
otra  forma de pensar presente en  los albores de  la 
modernidad,  justo cuando el cartesianismo  iniciaba 
su camino hacia  la hegemonía del pensamiento oc‐
cidental. En un contexto muy diferente, de descrédi‐
to generalizado de  la categoría de sujeto triunfante 
en  la modernidad, G. Deleuze busca otra  forma de 
problematizar  la  individualidad y, cabalgando sobre 
el  pensamiento  de  B.  Spinoza,  une  lo  que  podría 
pensarse como dos orillas de la modernidad. 

En el pensamiento de B. Spinoza, al contra‐
rio que en el de R. Descartes, sería imposible postu‐
lar un orden en el cual el cuerpo es el término mar‐
cado  y  minorizado  dentro  de  un  par  dicotómico 
espíritu‐cuerpo.8 Para Spinoza  las acciones y pasio‐
nes del cuerpo van a  la par de  las acciones y pasio‐
nes  del  espíritu.  Y  G.  Deleuze  utiliza  la  figura  del 
"paralelismo" para  referirse  a  la  forma  singular  en 
que éstos, en tanto modos de  los atributos de pen‐
samiento  y  extensión,  se  relacionan  en  la  filosofía 
de Spinoza.  Sin embargo, el mismo Deleuze  señala 
que  la figura del "paralelismo" no es de factura spi‐
noziana  y no pasa por alto el hecho de que  fue  la 
lectura que  Leibniz hizo de Spinoza  la que  inició  la 
utilización  de  esta  figura.  Aún  cuando  Deleuze  no 
acuerda con  la  lectura de Leibniz, considera que  la 
palabra “paralelismo” designa adecuadamente  la fi‐

                                                 
8  B. Spinoza utiliza la mayoría de las veces la palabra espíritu en 
lugar de alma, evitando el contenido teológico que esta palabra 
arrastra.  
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losofía de Spinoza.9 

El paralelismo,  tal como es postulado en  la 
lectura deleuziana de Spinoza, se afirma respecto de 
los entes singulares y finitos a los que Spinoza llama 
modos  (naturaleza  naturada)  y  que  son  resultado 
de  la producción  incesante de una única  sustancia 
infinita  (naturaleza  naturante)  que  es  causa  inma‐
nente de estos. Todo  lo que existe no es efecto de 
una  creación  divina  sino  de  la  producción  de  una 
potencia  infinita que  se manifiesta  incesantemente 
en acto a través de todo  lo que genera. Los modos 
no  son  fenómenos de  la  sustancia  (llamada Dios o 
Naturaleza)  sino que  son modificaciones  singulares 
de ella que, aún  siendo eterna e  infinita, no existe 
en un plano  trascendente  sino que  se  actualiza en 
cada  uno  de  los  entes  existentes.  En  este  sentido, 
Spinoza es un estricto materialista, lo que sucede al 
nivel de  la sustancia no es accesible a  los humanos 
sino a través de sus expresiones en modos singula‐
res.  

El paralelismo  es una  forma de dar  cuenta 
de  una  correspondencia  basada  en  que  cuerpo  y 
espíritu son modos de atributos diferentes, donde el 
cuerpo  corresponde  al  atributo  de  extensión  y  el 
espíritu  al  atributo  del  pensamiento.  Esta  corres‐
pondencia  no  es  una  relación  transparente  de  re‐
presentación donde uno de  los  términos exprese o 
cause al otro,  sino una  relación constante que am‐
bos mantienen con su causa inmanente. De manera 
que no hay nada de uno que no  tenga  correspon‐
dencia en el otro, excluyendo al mismo tiempo toda 
causalidad entre ambos. 

Porque el alma y el cuerpo son estrictamente  lo mis‐
mo bajo atributos diferentes. El alma y el cuerpo son 
la misma modificación de  la sustancia en dos modos 
de atributos diferentes. Se distinguen por el atributo 
pero son la misma modificación. Yo llamaría “alma” a 
una modificación relacionada con el atributo del pen‐
samiento y “cuerpo” a  la misma modificación bajo el 
atributo de  la extensión. De allí  la  idea de un parale‐
lismo del alma  y del cuerpo: lo que el cuerpo expresa 
en el atributo de la expresión, el alma lo expresa en el 
atributo del pensamiento (Deleuze, 2008: 150). 

La  correspondencia  y  conexión  que  existe 
entre  cuerpo  y espíritu  se basa en una unidad on‐
tológica, ya que los entes son modificaciones únicas 
y singulares de un mismo y único ser. 

                                                 
9 G. Deleuze en Sobre el problema de la expresión critica el para‐
lelismo de Leibniz por establecer un dualismo irreductible entre 
las series paralelas del cuerpo y del espíritu. Deleuze enfatiza la 
necesidad  de  abandonar  el  dualismo  y  comprender  el  parale‐
lismo  como  parte  de  una  unidad  ontológica  (Deleuze,  1975: 
103). Nos detendremos sobre esto en los próximos párrafos. 

Esa es  la distinción entre el alma y el cuerpo, se dis‐
tinguen por el atributo que implican. Son dos modos, 
dos maneras de ser de atributos diferentes. Pero  los 
atributos son estrictamente  iguales, de modo que en 
el movimiento mismo en que digo que tengo un alma 
y un cuerpo que se distinguen por  los atributos a  los 
cuales  remiten, digo  también que  soy uno. ¿Por qué 
soy uno? Soy uno por  la sustancia única, puesto que 
todos  los  atributos  iguales  son  los  atributos  de  una 
única  y misma  sustancia  absolutamente  infinita  (De‐
leuze, 2008: 48). 

Sostener  que  hay  un  paralelismo  entre  el 
espíritu y el cuerpo es una forma de descartar toda 
preeminencia y toda finalidad moral o trascendente 
de uno sobre otro. No hay un atributo que esté re‐
servado o sea más cercano a Dios y otro que corres‐
ponda a los entes, tampoco hay una creación en se‐
gunda instancia de la materia, derivada del espíritu. 
"Por  su  estricto  paralelismo  Spinoza  rechaza  toda 
analogía,  toda eminencia,  toda  forma de  superiori‐
dad de una  serie  sobre otra,  toda acción  ideal que 
supondría una preeminencia: no hay más superiori‐
dad del alma sobre el cuerpo que del atributo pen‐
sado  sobre  el  atributo  percibido"  (Deleuze,  1975: 
103). 

Lo planteado por Spinoza se ubica entonces 
en las antípodas de la relación inversa postulada por 
R. Descartes (1981) en su Tratado sobre las pasiones 
donde  se  sostiene  que  cuando  el  alma  actúa  el 
cuerpo  padece  y  viceversa.  Descartes  postula  un 
modelo  de  sujeto  escindido  entre  cuerpo  y  alma 
donde el primero recibe y ejecuta  las órdenes de  la 
segunda que, en función de su naturaleza eminente, 
tiene deberes superiores asociados con  la voluntad 
del sujeto. El poder del cuerpo se reduce a un poder 
de ejecución  cuando hace  caso de  los dictados del 
alma o bien es un poder de distraer y desviar el al‐
ma, haciéndola padecer.  

El paralelismo sustituye el enfoque cartesia‐
no que jerarquiza y opone términos por uno que ex‐
cluye  toda eminencia y  toda  trascendencia al  tiem‐
po  que  permite  pensar  la  diferencia  entre  los 
términos  de  manera  no  oposicional  ni  jerárquica. 
Dirá G. Deleuze que espíritu y cuerpo no deben pen‐
sarse  como  términos  disyuntivos  sino  en  conjun‐
ción. En este sentido, debemos inclinarnos a pensar 
bajo  la forma del “con” y de  la "y", para dar cuenta 
de una relación donde los términos no se organizan 
uno por encima del otro, ni uno dentro del otro.  
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"Nadie ha determinado hasta el presente lo que 
puede un cuerpo…"10 

Curiosamente,  la  segunda parte de  la Ética 
de B. Spinoza,  llamada “De  la naturaleza y el origen 
del  Alma”  comienza  por  la  definición  del  cuerpo. 
Aún  cuando  no  se  trata  de  desvalorizar  el  pensa‐
miento  o  el  espíritu  para  darle  preeminencia  al 
cuerpo  sino de ubicarlos en pie de  igualdad y des‐
arrollándose paralelamente, el cuerpo tiene una im‐
portancia  insoslayable en el pensamiento de Spino‐
za.11 

En  lugar de preguntarse qué es un  cuerpo, 
Spinoza  opta  por  la  pregunta  acerca  de  lo  que  el 
cuerpo puede y declara que se trata de una potencia 
desconocida. En palabras de Deleuze: 

No  sabemos  de  un  cuerpo mientras  no  sepamos  lo 
que  puede,  es  decir,  cuáles  son  sus  afectos,  cómo 
pueden o no  componerse  con otros afectos,  con  los 
afectos de otro  cuerpo,  ya  sea para destruirlo o  ser 
destruidos por él, ya sea para intercambiar con él ac‐
ciones  y  pasiones,  ya  sea  para  componer  con  él  un 
cuerpo más potente (Deleuze y Guattari, 2008: 261). 

No se sabe  lo que puede un cuerpo porque 
no se trata una cuestión de saber o de conciencia, lo 
que un  cuerpo puede  se  realiza en  su  totalidad en 
cada  momento  y  excede  todo  cálculo.  El  cuerpo 
puede ser (y es) algo sorprendente. Al contrario que 
para  Descartes:  por  un  lado,  toda  acción  de  un 
cuerpo  es  virtuosa  porque  expresa  una  capacidad, 
una potencia; y, por otro lado, Spinoza nos presenta 
un sujeto descentrado respecto de sí mismo, de su 
cuerpo y de su espíritu, lo cual lo opone a la centra‐
lidad  del  sujeto  dueño  de  su  conciencia  y  de  su 
cuerpo postulado por el cartesianismo.12 

Manteniéndonos en el más estricto parale‐
lismo, así como no tenemos conocimiento de lo que 
puede nuestro  cuerpo,  tampoco  tenemos  concien‐
cia de  las capacidades de nuestro espíritu. Es decir 
que, así como no tenemos total conocimiento de las 
potencias del  cuerpo,  la  conciencia  también  es  re‐

                                                 
10 Ética, parte III, proposición II, esc. 
11 "(...) [Spinoza] no quiere convertir al cuerpo en un modelo, y 
al alma en una simple dependencia del cuerpo. Su empresa es 
mucho más sutil." (Deleuze y Parnet, 2004: 71). 
12 En la introducción de la tercer parte de la Ética Spinoza critica 
elusivamente a Descartes y a quienes consideran al hombre en 
la naturaleza como un imperio dentro de otro imperio que tiene 
sobre sus propias acciones un poder absoluto y sólo toma de sí 
mismo  su  determinación.  La  crítica  al  modelo  de  sujeto 
postulado por Descartes, así como al modo en que caracteriza 
la  relación  entre  alma  y  cuerpo prosigue de una manera más 
directa  e  incisiva  en  la  introducción  de  la  quinta  parte  de  la 
Ética.  

ducida  respecto  de  las  posibilidades  del  espíritu. 
Adquirir un mayor conocimiento del cuerpo, ampliar 
su capacidad de obrar, tanto como sus afecciones y 
la capacidad de componerse con otros cuerpos, son 
formas  de  ampliar  las  potencias  del  espíritu,  de 
arrastrar a la conciencia más allá de sí misma. Cuan‐
to más  apto  es  un  cuerpo  para  actuar  y  padecer, 
más  el  espíritu  podrá  percibir  y  comprender.  De 
modo paralelo, ampliar  la conciencia y  la capacidad 
de comprender también es una vía para aumentar el 
conocimiento y las potencias del cuerpo.13 

Pero, aún en el contexto del paralelismo, no 
debe suponerse que  la unidad y  la correspondencia 
expresa  una  uniformidad  inmutable  de  los  entes. 
Para Spinoza, cada cuerpo es un compuesto singular 
de partes extensas que  le  corresponden bajo unas 
ciertas  relaciones  de  velocidad  y  lentitud  que  no 
permanecen  por  necesidad  sino  que  deben  ser 
constantemente  regeneradas  y  están  expuestas  al 
cambio. La duración de un cuerpo es el efecto de la 
actualización  constante de  la multiplicidad de  rela‐
ciones que  lo conforman. No estamos  frente a una 
entidad  estable  ni  ante  la  encarnación  de  un  ser 
genérico, se trata de una potencia singular que es, al 
mismo tiempo, múltiple y expuesta al cambio. Cual‐
quier  entidad  individuada  puede  entenderse  como 
un proceso de  (re)generación continua de algo que 
no es único ni perpetuo sino un compuesto múltiple 
pero singular abierto al devenir. El cuerpo debe en‐
tenderse  como expresión de una potencia  singular 
que  actualiza  a  cada momento  su  diferencia  y  su 
singularidad.  

Como  mencionamos,  en  Spinoza  lo  que 
puede  conocerse  son  los  entes  –sus  cuerpos,  sus 
espíritus‐, cada cual como un singular y finito modo 
de ser de la sustancia que tiene cierta potencia, cier‐
ta capacidad de afectar y ser afectado por otros. No 
se trata de lo que los entes deben en función de una 
norma, un ser genérico, o una esencia predetermi‐
nada sino de lo que cada cual puede en relación con 
su  potencia.  Spinoza,  según  Deleuze,  sustituye  un 
enfoque moral asociado con  los deberes y  los  idea‐
les por un enfoque ético, donde no pueden estable‐
cerse jerarquías entre  los entes porque  las esencias 
no son genéricas sino singulares y existentes.  

                                                 
13  “(…)  cuanto más  apto es un  cuerpo en  comparación de  los 
demás para obrar  y para padecer de muchos modos a  la  vez, 
tanto más apta es el alma de este cuerpo, en comparación de 
las  demás  para  percibir muchas  cosas  a  la  vez;  y  cuánto más 
dependan  de  el  las  acciones  de  un  cuerpo,  y menos  cuerpos 
concurran con el en la acción, tanto más apta es el alma de este 
cuerpo  para  conocer  distintamente.”  Ver    Ética,  parte  II, 
proposición XIII, esc. 
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Aunque  la  corporalidad  con  género  no  sea 
un foco de interés del pensamiento de Spinoza, con‐
sideramos  que  aporta  vías  sugerentes  para  la  re‐
flexión. Preguntarse por la potencia de un cuerpo (o 
de  una  existencia  individuada)  con  género  podría 
ser, en este contexto, abandonar todo enfoque an‐
clado en una moralidad trascendente para ubicarse 
en un plano ético y preguntarse por  las habilidades 
prácticas de  los cuerpos con género, por su capaci‐
dad  de  afectar  y  ser  afectados,  de  componerse  o 
descomponerse  en  contacto  con  otros  seres,  con 
otras partes extensas, u otras ideas. 

Más aún, en este pensamiento ningún cuer‐
po  puede  considerarse  limitado  por  las  funciones 
que alguna de sus partes cumple con  respecto a  la 
totalidad  del  individuo,  queda  así  descartada  cual‐
quier reducción del modo de ser al “sexo biológico”. 
Tampoco  los cuerpos pueden subsumirse a priori a 
ninguna  forma predeterminada, ser genérico o  ide‐
al, tal es el caso de  los géneros. Preguntarse por  lo 
que  el  cuerpo  puede  no  reduce  su  organización  a 
funciones fisiológicas preestablecidas y descarta to‐
da posibilidad de  establecer  jerarquías o  compara‐
ciones entre modos de existencia corporal. 

Se  trata,  sin  dudas,  de  una  reflexión  sobre 
entidades corporales abiertas al devenir y que pue‐
den organizarse de múltiples maneras, aún cuando 
no  se  desenvuelvan  en  una  libertad  total.  Spinoza 
nos  incita a pensar  los entes en relación, entes que 
están arrojados desde el principio bajo  jurisdicción 
de otros,  siempre  condicionados por  los poderes y 
por  la potencia de otros  seres que pueden, o bien 
destruir sus cuerpos, descomponer sus relaciones y 
plagarlos de afectos  tristes que reduzcan su poten‐
cia de obrar, o bien alegrarlos, aumentando su po‐
tencia a través de la composición nuevas de relacio‐
nes. 

Para Spinoza la composición, el andar de un 
cuerpo, sus gestos y todas  las formas en  las que se 
expone y ofrece a los demás se realiza siempre bajo 
ciertas  relaciones  y  esas  formas  en  que  un  sujeto 
corporal  se presenta no  son necesariamente  libres 
ni voluntarias. Se  trata de  lo que ese modo de  ser 
puede  bajo  las  relaciones  a  las  que  está  arrojado. 
También  se  trata  de  crear  las  condiciones  sociales 
para el desarrollo de modos de ser activos, con ma‐
yores capacidades para componer nuevas relaciones 
que amplíen las posibilidades de efectuar al máximo 
las potencias de cada quien, aumentando  las alegr‐
ías y reduciendo las afecciones tristes. 

 

 

*** 

Los cuerpos no tienen lugar, ni en el discurso, ni en la 
materia.  No  habitan  ni  “el  espíritu”  ni  “el  cuerpo”. 
Tienen  lugar  al  límite,  en  tanto  que  límite:  límite  – 
borde externo,  fractura e  intersección del extraño en 
el continuo del sentido, en el continuo de  la materia. 
Abertura, discreción. (Nancy, 2003: 17). 

 

Una    reflexión  llana  sobre  la  materialidad 
del cuerpo y su relación con  lo  incorporal del senti‐
do nos mantiene dentro de las oposiciones metafísi‐
cas  que  estructuran  los  términos  de  la  reflexión 
misma.  Desestabilizar  esas  oposiciones  supone 
hacerse  la  pregunta  acerca  de  cómo  desplazarnos 
hacia los límites del lenguaje y del pensamiento que 
históricamente han producido el cuerpo y  la mate‐
rialidad  como  dominios mutuamente  exteriores.  A 
través de las figuras retóricas propuestas por Judith 
Butler  y  Gilles  Deleuze  encontramos  ocasión  para 
emprender  la búsqueda de otras  formas de pensar 
que permitan desestructurar estas oposiciones me‐
tafísicas y de otras formas de tocar el cuerpo con el 
lenguaje y con el pensamiento. 

Al nivel de  la  figura,  el quiasmo propuesto 
por  J.  Butler  puede  entenderse  como  lo  contrario 
del  paralelismo  postulado  por Deleuze.  Las  grafías 
de ambas  figuras  son opuestas,  la primera expresa 
una  interrupción, un corte, una  tangente, mientras 
que en  la segunda estamos ante un desarrollo con‐
tinuado de dos series que sólo se interrumpen, ima‐
ginariamente, en el infinito. 

Aún  reconociendo  lo  dificultoso  de  acercar 
dos pensamientos que difieren no sólo en las figuras 
que utilizan para pensar el cuerpo sino que además 
se encuentran  involucrados en  trayectos  filosóficos 
divergentes14, podemos reunirlos en  torno a un es‐
fuerzo  convergente,  el de  teorizar  sobre  las  ruinas 
del Logos, haciendo un esfuerzo por pensar  la dife‐

                                                 
14 No nos detenemos en este trabajo a revisar  las divergencias 
entre  ambos  pensamientos  ubicables,  a  grandes  rasgos,  en 
tradiciones  de  pensamiento  diferentes.  Por  un  lado,  es 
insoslayable  la  herencia  hegeliana  de  Butler  en  cuyo 
pensamiento son claves los problemas de la falta, los límites y la 
dialéctica agonística asociados con el trabajo de lo negativo. En 
cambio, Deleuze se inscribe en una filosofía que se esfuerza por 
pensar la vida, la creación y la diferenciación como positividad.  
Más allá de las incompatibilidades que el acercamiento de estas 
dos  corrientes  pudiera  suponer,  nos  concentramos  en  este 
trabajo en la posibilidad de realizar un acercamiento productivo 
en torno a una temática específica. Un análisis más detallado de 
estos  problemas  en  relación  al  feminismo  y  la  teoría  de  la 
performatividad  de  J.  Butler  puede  encontrarse  en 
"Performativity  Challenged?  Creativity  and  the  Return  of 
Interiority" de Vikki Bell (2007). 



 Figuraciones del cuerpo con género… 

 
[42] 

C
U
ER

P
O
S,
 E
M
O
C
IO
N
ES
 Y
 S
O
C
IE
D
A
D
, C

ó
rd
o
b
a,
 N
º6
, A

ñ
o
 3
, p
. 3
3
‐4
3
, A

go
st
o
‐n
o
vi
em

b
re
 2
0
1
1
 

rencia  y  por  desarmar  las  dicotomías  del  pensa‐
miento  occidental. Ambos  filósofos  también  hacen 
una necesaria revisión del estatuto y el  lugar de  los 
cuerpos en el pensamiento occidental. 

Para  J. Butler, el discurso social  forma a  los 
cuerpos  que,  aún  cuando  sólo  puede  accederse  a 
ellos a  través del  lenguaje y de  las normas cultura‐
les, persisten siempre como un referente escurridi‐
zo, un  límite para el proceso de su construcción so‐
cial. Los cuerpos como tales son el resultado de un 
proceso  de  interrupciones  entre  dos  series  que 
están siempre entrelazadas, plegadas la una sobre la 
otra.  En  el  caso  de Deleuze  (que  se  cabalga  sobre 
Spinoza)  cuerpo  y  pensamiento  deben  entenderse 
en conjunción y marchando  juntos, formando parte 
de una unidad, donde el cuerpo puede ser (y es)  lo 
sorprendente, el  lugar de emergencia de  lo  impen‐
sado. 

En ambos filósofos el cuerpo aparece como 
sitio para el desarrollo y  la actualización de una po‐
tencia  singular, de una diferencia. Y,  si  intentamos 
reflexionar sobre el género como una forma corpo‐
rizada de  la existencia  individuada,  tendríamos que 
descartar  toda aspiración de comprender cualquier 
cuerpo como encarnación de un ser general o gené‐
rico. Tanto en el pensamiento de J. Butler como en 
el Spinoza que  lee Deleuze no existe nada orgánico 
en el cuerpo que determine, a priori, ningún modo 
de  ser.  Liberados  de  todo  esencialismo  ligado  a  la 
materialidad del sexo, un cuerpo con género podría 
entenderse  como  la efectuación  siempre  renovada 
de un modo singular, el sitio para una diferencia que 
no  permanece  sino  que  debe  actualizarse  en  cada 
momento.  

La  existencia  corporal  del  género  podría 
imaginarse  como  un  modo  de  ser  radicalmente 
abierto aún cuando se encuentre siempre desenvol‐
viéndose  condicionada por poderes que  son exter‐
nos  y  excesivos  respecto  de  la  existencia  corporal 
individuada. El cuerpo es pensado como el  locus de 
una existencia expuesta y dirigida hacia otros, como 
exposición y necesidad de otros, lo cual configura la 
existencia corporal como un espacio paradójico, de 
vulnerabilidad y potencia.  

Butler  permite  imaginar  el  campo  de  los 
cuerpos con género como una multiplicidad de en‐
tidades que performativamente se hacen, deshacen 
y  rehacen  a  través  de  un  complejo  trabajo  de  im‐
provisación en un escenario constrictivo minado por 
el poder. Para el Deleuze lector de Spinoza, el cuer‐
po, tanto como el yo de la conciencia, es el lugar de 
una pérdida, de una existencia expuesta a  los otros 
y a los poderes. Pero, al mismo tiempo, el cuerpo es 
el  sitio  de  una  potencia  singular,  es  aquello  que 
puede  sorprender  y  arrastrar  a  la  conciencia más 
allá  de  sí  misma,  agenciarse  con  otros  cuerpos  y 
multiplicar sus potencias de obrar, abriendo nuevos 
mundos posibles.   

Los cuerpos  son un  límite, un  intersticio,  la 
unión imposible y sorprendente entre la materia y el 
lenguaje, lo que se ve y lo que se dice, el espíritu y el 
cuerpo.  Los  cuerpos  son  el  sitio  de  una  diferencia 
que cambia al mismo tiempo que persiste como di‐
ferencia,  de  una  potencia  singular  que  puede  ser 
herida y entristecida por  los poderes. Cualquier  in‐
tento por dar cuenta de ellos no puede sino ubicar‐
se  en  un  plano  ético:  ¿Qué  puede  un  cuerpo  con 
género, qué es capaz de hacer y soportar en su vida 
con  género?  ¿Las  condiciones  sociales  angostan  o 
ensanchan  las  posibilidades  y  las  alegrías  de  cada 
existencia corporal con género?  
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Resumen 

Este artículo forma parte del trabajo que estoy desarrollando para mi tesis de maestría: Tec‐
nologías infocomunicacionales y reconfiguraciones de los espacios de significación en la vida 
cotidiana. Usos de la red social Facebook en jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo 
en este texto es analizar cómo se constituye una subjetividad mediática a través de la auto‐
presentación del yo en  la, hoy por hoy, más exitosa red social, en términos de cantidad de 
usuarios. Esa autopresentación va de  la mano de una autocomprensión signada por  la pre‐
gunta eje en Facebook: “¿Qué estás pensando?” y una imagen (foto de perfil) de un yo pen‐
sado para los demás: la red de amigos, el público. 

Palabras clave: Facebook, subjetividad, autopresentación, público, aspiracional 

 
 
 
Abstract 

This article is part of the work for my master's thesis: New technologies and reconfigurations 
of spaces of meaning  in everyday  life. Uses of youth social networking site Facebook  in  the 
City of Buenos Aires. The objective here is to analyze how a media subjectivity is constituted 
through self‐presentation in, currently, most successful social network in terms of number of 
users: Facebook. That goes hand  in hand presentation of a self characterized by the axis on 
Facebook question: "What are you thinking?” and an image (picture profile) of an “I” thought 
for others: the network of friends, the public. 

Keywords: Facebook, subjectivity, self‐presentation, public, aspirational 
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Autopresentación en Facebook: un yo para el público 
 

 

Introducción 

Chile,  como  país  democrático,  ha  firmado 
tratados  internacionales  que  resguardan  los  dere‐
chos humanos, tal como el de la Convención Ameri‐
cana  de  DDHH  o  Pacto  de  San  José  (Costa  Rica, 
1990) que es la base principal de este sistema mun‐
dial de protección que ha sido pensado para  todos 
los  individuos sin distinción. Pero democracia es un 
concepto abstracto y  razonar desde ella  invita más 
bien a buscar  los dispositivos de poder que  la mue‐
ven. Las personas encarceladas no son consideradas 
por  la democracia y quedan desprotegidos a causa 
de su calidad de  

Erving Goffman realizó un minucioso análisis 
de  las  situaciones de comunicación de autopresen‐
tación, presenciales. En su análisis ha destacado  las 
dificultades que acontecen a un  individuo en situa‐
ción de presentación, en un primer encuentro físico 
con otro u otras personas.  “Durante el período en 
que el  individuo  se encuentra en  la  inmediata pre‐
sencia de otros, pueden  tener  lugar pocos  aconte‐
cimientos que proporcionen a  los otros  la  informa‐
ción concluyente que necesitarán si han de dirigir su 
actividad  sensatamente”  (Goffman,  1993:  27).  En 
ese sentido se acercaría a la vieja creencia colectiva 
que  reza:  la  primera  impresión  es  la  que  cuenta. 
Goffman  señala:  “Dado  el hecho de que un  indivi‐
duo  proyecta  eficazmente  una  definición  de  la  si‐
tuación cuando  llega a presencia de otros, cabe su‐
poner  que  dentro  de  la  interacción  quizá  tengan 
lugar hechos que contradigan, desacrediten o arro‐
jen  dudas  sobre  esta  proyección.  Cuando  ocurren 
estos sucesos disruptivos, la interacción en sí puede 
llegar a detenerse en un punto de confusión y des‐
concierto” (Goffman, 1993: 27‐28). 

En tiempos de redes sociales este tipo de si‐
tuaciones  incómodas propias de  la  interacción pre‐
sencial, parecen poder soslayarse, o, por  lo menos, 
las  personas  cuentan  en  estas  plataformas  con 
herramientas para la presentación exitosa del yo an‐
te los demás, a las que es posible echar mano cuan‐
do  lo  deseen.  La  confusión,  en  Facebook,  parece 
haber dado lugar al orden, a través de la conforma‐
ción de un perfil público editable. La autopresenta‐
ción dentro de la red social deja de ser una situación 
traumática, como  la descripta por Goffman para el 
acto presencial, si bien tiene sus particularidades.    

En cuanto a  la metodología cualitativa utili‐
zada para el desarrollo de este trabajo y de mi tesis 
de maestría, se ha privilegiado el abordaje del obje‐
to  de  estudio  desde  la  etnografía.  El  trabajo  de 
campo, sobre todo  interactivo, en  la misma red so‐
cial  dada  la  naturaleza  de mi  objeto, me  permite 
desmenuzar  (e  incluso enredarme)  los usos que  los 
sujetos despliegan en Facebook, para  luego realizar 
categorizaciones  que  llevaron  a  conformar  las  di‐
mensiones  de  análisis.  Si  bien  la  etnografía  como 
método  propicia  un  acercamiento  muy  valioso  y 
productivo a  la hora de  llevar a cabo una  investiga‐
ción que básicamente se pregunte por usos, o cons‐
titución  de  nuevos  usos  in  situ,  como  bien  señala 
Clifford,  “no  garantiza  comprensiones  privilegiadas 
o completas” (Clifford, 1999: 119). No pierdo de vis‐
ta  el  hecho  de  que  Facebook  es,  antes  que  nada, 
muchas cosas para mucha gente usuaria y, mi inves‐
tigación abarca sólo a una intersección de esa gente.   

 

Mi mejor Yo 

En  las redes sociales como Facebook es po‐
sible incorporar información personal: profesión, fe‐
cha de nacimiento, empresa o  lugar de  trabajo,  fo‐
tos de la familia, etc. y también información ligada a 
deseos y aspiraciones del  sujeto. Estos datos perfi‐
lan a la persona desde las propias motivaciones, de‐
seos  y, por  supuesto, desde  lo que  socialmente  se 
presenta como deseable, constituyéndose en lo que 
se  quisiera  ser,  en  el  ser  aspiracional.  Facebook 
brinda numerosas posibilidades para la construcción 
y reconstrucción de un yo a medida.  

Desde el trabajo de campo, interesa señalar 
la descripción que Juan Pablo, sujeto de esta  inves‐
tigación,  realiza desde su experiencia. Cuando  Juan 
Pablo comenzó a utilizar FCBK hace poco menos de 
un  año,  decidió  construir  un  perfil  netamente 
académico y, más adelante, lo convirtió en uno bas‐
tante distinto, “frívolo” según su propia descripción. 
Concretamente,  en  un  principio  consignó  sólo  in‐
formación  referente  a  su  actividad  académica,  en 
los gustos personales  libros y películas relacionadas 
a su perfil intelectual y subió fotos “serias”, algunas 
siendo entrevistado, otras en su trabajo, otras junto 
a su gran biblioteca, etc. Unos meses más tarde co‐
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menzó a incorporar fotos de su familia, amigos, sali‐
das, en su  información personal  incorporó sitios re‐
lacionados a  sus gustos personales, no  sólo acadé‐
micos, sus posts se fueron modificando, a través de 
sus enlaces fue  incorporando fragmentos de pelícu‐
las,  historietas,  notas  de  actualidad muy  variadas, 
etc.  El perfil  netamente  académico había quedado 
en  el  camino.  Sus  amigos  no  hicieron  cuestiona‐
mientos o comentarios al respecto.    

Al comienzo no había decidido del  todo si mi uso de 
Facebook  iba a  ser  frívolo o no, y  tiene que ver  con 
qué clase de persona construyo, es decir, reforzar mi 
imagen como antropólogo, miembro de la comunidad 
científica u otro tipo de imagen que tiene que ver con 
mis consumos privados, y comencé por el académico. 
A medida de que  la decisión estratégica de presentar 
un  perfil  “serio”  fue  remplazada  por  la  decisión  es‐
tratégica de presentar un perfil más variado, que por 
así decirlo,  respondiera más  a mi  complejidad  como 
sujeto,  no  sólo  en mis  aspectos  académicos  sino  en 
mis  aspectos  nerd,  mis  aspectos  frívolos,  etcétera, 
empezaron a aparecer las otras cosas. Pero es eso, en 
mi caso, la decisión fue explícita (Juan Pablo). 

Para tratar de comprender cómo se da esta 
autoconstrucción dentro de redes sociales como Fa‐
cebook, resulta apropiada  la categoría de autocom‐
prensión, por las razones que Brubaker y Cooper de‐
tallan.  

Como el término “identificación”, “autocomprensión” 
carece  de  las  connotaciones  reificantes  de  “identi‐
dad”.  Sin  embargo  no  está  restringido  a  situaciones 
de  flujo e  inestabilidad. Las autocomprensiones pue‐
den ser variables a  través del  tiempo y  las personas, 
pero  pueden  ser  estables.  Semánticamente,  “identi‐
dad” implica igualdad a través del tiempo y las perso‐
nas; de aquí la torpeza de seguir hablando de “identi‐
dad” al mismo  tiempo que  se  repudia  la  implicación 
de igualdad. “Autocomprensión”, en cambio, no tiene 
conexiones semánticas privilegiadas con igualdad o di‐
ferencia (Brubaker y Cooper, 2001: 23)   

Para  los  autores  la  autocomprensión  no 
puede asimilarse a la categoría de identidad por tres 
motivos: 

En primer  lugar, es un término subjetivo y autorrefe‐
rencial.  Como  tal,  designa  la  propia  concepción  que 
uno tiene sobre quién es. No puede capturar concep‐
ciones de otros.  (…) En  segundo  lugar,  la  “autocom‐
prensión” parecería privilegiar la conciencia cognitiva. 
Como  resultado,  parecería  no  capturar  –o  al menos 
no destacar– el proceso afectivo y emotivo  sugerido 
por algunos usos de  “identidad”. Pero,  la  “autocom‐
prensión”  nunca  es  puramente  cognitiva;  está  siem‐
pre  teñida  o  cargada  afectivamente,  y  el  término 
puede acomodar con precisión esta dimensión afecti‐
va. (...). Finalmente, como un término que enfatiza  la 

subjetividad  situada,  “autocomprensión” no  capta  la 
objetividad  afirmada  por  las  visiones  fuertes  de  la 
identidad.  Las  concepciones  fuertes y objetivistas de 
la  identidad  nos  permiten  distinguir  una  identidad 
“verdadera”  (caracterizada  como profunda, perdura‐
ble  y objetiva) de una  “mera”  autocomprensión  (su‐
perficial, fluctuante y subjetiva). Si la identidad es algo 
a ser descubierto, y algo acerca de lo cual uno puede 
estar  equivocado,  entonces  la  propia  autocompren‐
sión momentánea  puede  no  corresponderse  con  la 
propia perdurable y subyacente identidad (Brubaker y 
Cooper, 2001: 24).   

La categoría de autocomprensión resulta útil 
a  la  hora  de  analizar  la  pregunta  eje,  que  guía  la 
lógica del funcionamiento de Facebook, la pregunta 
que obliga a  la  introspección, que sitúa al sujeto en 
el  aquí  y  ahora,  definiendo momentáneamente  su 
estado:  “¿Qué  estás  pensando?”.  Esta  categoría  al 
permitir  abarcar  dimensiones  de  la  personalidad 
más  “blandas”  como  ser:  constructividad,  contin‐
gencia,  inestabilidad,  multiplicidad,  fluidez,  auto‐
percepción, se adecua al análisis de  las subjetivida‐
des mediáticas,  las cuales se hacen presentes en el 
contexto  de  interacción  en  Facebook,  pero  sobre 
todo en el estado, el cual es modificado por el due‐
ño del perfil cuantas veces  lo desee,  (casi) siempre 
remitiendo  a  un  estado  de  ánimo  o  respondiendo 
directamente  a  la  pregunta  “¿Qué  estás  pensan‐
do?”.  

Por  lo expuesto por  los autores, “autocom‐
prensión”  es  un  término  que  “carece  del  encanto, 
del  sonido, de  las pretensiones  teóricas de “identi‐
dad”, pero esto debería considerarse como una ven‐
taja y no como un riesgo” (Brubaker y Cooper, 2001: 
25).  Autocomprensión  entonces,  es  una  categoría 
adecuada para analizar las construcciones subjetivas 
que, en Facebook se suceden cuantas veces el due‐
ño  del  perfil  lo  desee,  sobre  todo  a  través  de  los 
cambios de estado, que propicia  la reflexión y que, 
como su denominación  lo  indica,  remite a un cam‐
bio en nuestro estado presente.  

En  los  siguientes  ejemplos  de  cambios  de 
estado en perfiles de Facebook, se observa  lo seña‐
lado por  los autores en términos de subjetividad si‐
tuada,  autorreferencialidad,  superficialidad  y  con‐
ciencia  cognitiva  teñida  afectivamente.  La 
autorreferencialidad es casi  inevitable, dada  la pre‐
gunta directamente remitida al sujeto. La superficia‐
lidad tiene más que ver con lo pasajero y momentá‐
neo de ese estado que se da a conocer, en muchos 
casos, como se observa en  los ejemplos, pasan mi‐
nutos entre un estado y el posteo siguiente. La con‐
ciencia cognitiva teñida afectivamente, por ejemplo 
en  el  estado  de  Luciana,  sujeto  de  esta  investiga‐
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ción: “Pero que el granate llore hasta que se muera, 
hasta  que  se  muera...”  Y,  la  subjetividad  situada, 
siempre en un presente mandatorio y momentáneo, 
efímero. 

Hay cierta cercanía entre  la  subjetividad  si‐
tuada de  la autocomprensión, con  la puesta en ac‐
ción  de  los  roles,  en  situación  de  interacción  pre‐
sencial,  analizada  por  Goffman.  El  autor  describe 
tres  elementos  involucrados  cuando  una  persona 
lleva a cabo un rol:  

(…) una aceptada vinculación al rol; una demostración 
de  la cualificación y capacidad para desempeñarlo; y 
un activo y espontáneo envolvimiento en la actividad 
del  rol. Me  referiré  con el  término  “abrazar” a  la  si‐
tuación que englobe estos tres rasgos conjuntamente. 
Abrazar un rol es desaparecer en el yo virtual de la si‐
tuación,  ser  visto  por  completo  en  términos  de  la 
imagen y confirmar expresivamente que uno lo acep‐
ta. Abrazar  un  rol  es  ser  abrazado  por  él  (Goffman, 
1961: 93). 

Goffman utiliza elementos del teatro y la es‐
cenificación para desarrollar su teoría, en  la cual, el 
desempeño del rol se da, claro está, en un frontsta‐
ge,  escenario,  el  cual  define  como  esa parte de  la 
performance  individual  cuyas  funciones  son  las  de 
definir  la  situación  para  aquellos  que  observan  la 
performance (Goffman, 1993: 32).  

Y así como hay un  frontstage,  también hay 
un backstage, o detrás de escena, en el cual el actor 

se  puede  comportar  de  forma  diferente  a  la  que 
actúa frente a la audiencia.  

Si  la  actividad  del  individuo  es  incorporar  varios 
estándares ideales y lo que se debe hacer es un buen 
show, es entonces cuando algunos de estos estánda‐
res serán mantenidos en público por el sacrificio pri‐
vado de otros. A menudo, por supuesto, el actor va a 
sacrificar  esos  estándares  cuya  pérdida  puede  ser 
ocultada y va a hacer este sacrificio a fin de mantener 
los estándares  cuya  aplicación  inadecuada no pueda 
ser ocultada (Goffman, 1993: 32). 

En  Facebook,  el  estado  constituiría  ese 
frontstage. Si bien esa autocomprensión volcada al 
responder la pregunta “¿Qué estás pensando?” está 
teñida afectivamente y es, dentro de la arquitectura 
de Facebook, el lugar donde más se presta a colarse 
algo del backstage, por referir al puro presente, por 
la  interpelación  directa  a  la  reflexión  del  sujeto, 
siempre  corresponde a  la  conciencia  cognitiva y es 
superficial: es muy difícil que se confiese un estado 

de ánimo demasiado íntimo o que exponga a la per‐
sona a descubrir zonas de sí que no desea mostrar a 
los  demás,  o,  en  el  caso  de mostrarse  o  “colarse” 
otro  tipo  de  emociones,  se  hará  de  forma  lo  sufi‐
cientemente  metafórica  o  tapada,  como  para  no 
quedar expuestos ante la red de “amigos”. Los suje‐
tos de esta tesis son, conscientes y, a veces temero‐
sos, de ese público omnipresente. Pueden aparecer 
sentimientos relacionados a  la melancolía o a algún 
mal momento pasado, pero, por  lo general, se con‐

Figura I
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signan los estados más ligados a los éxitos que a los 
fracasos,  construyendo,  como  se verá en  los ejem‐
plos del siguiente apartado, un yo para ese público 
en base a esos estándares ideales con la finalidad de 
hacer  un  buen  show,  en  términos  de Goffman,  en 
base a aspiracionales, como se señalaba al comienzo 
del artículo.  

El  backstage  quedará  oculto,  al menos  in‐
tencionalmente. 

Mi mejor yo en imágenes 

El tema, ya subrayado por Paula Sibilia en La 
intimidad como espectáculo, es que hoy por hoy  lo 
privado, a través de las nuevas tecnologías, cada vez 
más se está dando a publicidad. Si bien Sibilia realiza 
un análisis más histórico/ comparativo de la relación 
entre  lo público y lo privado desde el siglo XIX, sólo 
me detendré en parte de su análisis sobre el nuevo 
tipo de privacidad expuesta, con el fin de acercarme 
un poco más a la comprensión de las subjetividades 
que se desarrollan en Facebook, en cuanto a aspira‐
ciones propias y sociales.  

No  se  trata  de meras  “evoluciones”  o  adaptaciones 
prácticas  a  los medios  tecnológicos  que  aparecieron 
en  los últimos  años.  Si observamos  todos esos  cam‐
bios bajo una nueva  luz,  lo que  está ocurriendo  ad‐
quiere el perfil de una verdadera mutación: en nues‐
tro espectacularizado siglo XXI, el juego de los espejos 
y abalorios se complicó  inextricablemente. En vez de 
reconocer en la ficción de la pantalla –o de la hoja im‐
presa– un  reflejo de nuestra vida  real, cada vez más 
evaluamos nuestra propia vida según el grado en que 
satisface las expectativas narrativas creadas (…). Valo‐
ramos nuestra propia vida en  función de nuestra ca‐
pacidad de  convertirse, de hecho, en una  verdadera 
película (Sibilia, 2009: 60).  

Facebook  constituye  un  ejemplo  de  lo  que 
Paula Sibilia señala, ya que los álbumes fotográficos 
que  los usuarios suben parecen ajustados a requisi‐
tos estilísticos y estéticos o por  lo menos a una se‐
lección previa, pero no afirmaría que esas expresio‐
nes  no  se  corresponden  con  un  reflejo  del  yo, 
aunque sea en sentido aspiracional, es decir,  la dis‐
tancia entre la persona y el perfil de Facebook pare‐
ce acortarse cuando en  las entrevistas y  la observa‐
ción  participante  los  sujetos  señalan  esas 
expresiones como propias, en  las cuales  se ven  re‐
presentados a ellos y a los demás. En algunos casos, 
Facebook funciona incluso una especie de constata‐
ción de lo que los demás pueden decir en un cara a 
cara:  “Es  una  forma  más  de  comunicación,  pero, 
más que nada, visual y actual, o sea, sé que  lo que 

me entero es reciente. Visual por el hecho de poder 
ver lo que quizás el otro te dice” (María).  

La  relación  con  la  cámara  está  tomando 
rumbos  relacionados  a  la  construcción  del  propio 
frontstage, quizás propiciado por  la poca dificultad 
que presenta subir las fotos a la red social y la rapi‐
dez de su visibilidad y circulación entre los “amigos”. 
Sibilia brinda  la siguiente explicación respecto de  la 
nueva relación con la cámara:  

(…)  no  sorprende  que  los  sujetos  contemporáneos 
adapten los principales eventos de sus vidas a las exi‐
gencias  de  la  cámara,  sea  de  video  o  de  fotografía, 
aun  si el aparato  concreto no está presente.  Incluso 
porque nunca se sabe si “usted está siendo filmado”. 
Así la espectacularización de la intimidad cotidiana se 
ha vuelto habitual, con todo un arsenal de técnicas de 
estilización de las experiencias vitales y la propia per‐
sonalidad para “salir bien en la foto”. Las recetas más 
efectivas  emulan  los modelos  narrativos  y  estéticos 
de  la tradición cinematográfica, televisiva y publicita‐
ria, cuyos códigos son apropiados y realimentados por 
los nuevos géneros que hoy proliferan en Internet (Si‐
bilia, 2009: 60).      

Como  es  frecuente  ver  en  las  fotografías 
que los usuarios suben, la predisposición a la cáma‐
ra es evidente. Hay un guiño de complicidad entre el 
protagonista de la foto y la cámara: su público.  

El escenario  resulta quizás más complejo al 
analizar  cómo  se daría esta  relación  con  la  cámara 
entre  las  nuevas  generaciones,  generalmente  lla‐
mados  por  los  investigadores  nativos  digitales, 
quienes han crecido entre artefactos de  las nuevas 
tecnologías (y no han desarrollado su incorporación 
a posteriori), a tal punto que les sería casi antinatu‐
ral poder desvincularse de  los mismos. En ese uni‐
verso  las afirmaciones de Sibilia, y  las del presente 
artículo, deberían ser reformuladas. 

Volviendo a  los sujetos de mi  investigación, 
podemos  decir  que  el  campo  de  acción  que  han 
abierto  las redes sociales con su facilidad operativa 
ha potenciado enormemente  las  formas de  llevar a 
cabo sus roles en  lo cotidiano, en términos goffma‐
nianos o asumir un yo  ligado a determinadas carac‐
terísticas, que se pueden ir modificando.  

Rocío sintió que debía restringir  la  informa‐
ción que estaba brindando a través de Facebook. Se 
sintió un  tanto  intimidada cuando en  julio de 2009 
comenzó a circular entre  los posts de sus amigos  la 
advertencia respecto de si FCBK poseía los derechos 
sobre  todo  el material  publicado  por  los  usuarios. 
Rocío  temiendo  que  eso  fuera  posible,  además  de 
borrar sus álbumes de fotos, quitó mucha de su  in‐
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formación personal. Entre esa información, ella hab‐
ía  consignado  en  su  situación  sentimental:  “com‐
prometida” con Nicolás, quien  también cuenta con 
un perfil en  la red social. Al quitar esa  información, 
automáticamente  apareció  que  su  situación  senti‐
mental  había  cambiado,  y  que  había  roto  su  com‐
promiso con Nicolás. Acto seguido, Rocío comenzó a 
recibir mensajes, tanto en el muro como en  la ban‐
deja de entrada, preguntándole si se había peleado 
con su pareja. De repente su muro y su bandeja se 
llenaron  de  “qué  pasó?”,  “te  peleaste  con  Nico?”, 
“estoy para  lo que necesites Ro”, etc, etc, todos  la‐
mentando  la ruptura de  la pareja amiga. Finalmen‐
te, como eran muchos los que preguntaban, decidió 
desmentir la ruptura publicando en su estado, al la‐
do de  la pregunta “¿Qué estás pensando?” que no 
se  había  peleado  con  Nico:  “no  nos  separamos” 
(digno de un titular de una revista de chimentos). En 
este  caso,  sin  buscarlo,  ella  adoptó  un  nuevo  yo 
“soltera” o “separada” que  fue  inmediatamente  in‐
corporado por sus “amigos” como dato cierto.   

En uno de los encuentros que tuvimos, Mar‐
ía me contó que había conocido un chico en una sa‐
lida, un  fin de semana, se  invitaron y aceptaron en 
Facebook y lo que luego hizo fue entrar al perfil del 
chico para ver cómo era, para de algún modo com‐
pletar  la  charla,  como  ella misma  explica:  “ver  lo 
que quizás el otro te dice”: constatar. Y, María sabe 
que la otra persona hará lo mismo: 

Alguien me presentó una persona por mail, y esa per‐
sona para conocerme a mí, me buscó en el Facebook 
y me encontró. Me hizo amiga, lo acepté o, no sé, una 
persona que una noche  lo conocí y sabía que al otro 
día iba a mi casa y ya tenía la invitación por Facebook, 
y  lo  había  conocido  una  noche. Quizás  esa  persona 
compartía amigos, por lo general sí, lo conocí esa no‐
che  pero  compartiendo  amigos,  y  al  otro día  ya me 
buscaba  por  Facebook.  Eso  sí me  pasó,  con  varios, 
mujeres y hombres (María). 

Esta necesidad de ver al otro y  ser visto  se 
repite con  cada uno de  los  sujetos. Ver  (en  imáge‐
nes) lo que el otro te dice es, de alguna forma, con‐
firmar desde  las  imágenes  la  información personal 
que  la  otra  persona  brinda,  es  también  completar 
aquella parte del rol que el otro no jugó en la inter‐
acción personal o es el  rol mismo en  acción,  si no 
hubiera interacción personal alguna con la persona, 
en cualquier caso es minimizar los “hechos que con‐
tradigan,  desacrediten  o  arrojen  dudas  sobre  esta 
proyección” de  la situación, según explica Goffman 
(1993: 183). El hecho de que el perfil  figure con el 
nombre y apellido de  la persona, más  la  fuerza de 
las imágenes fotográficas, construye la veracidad de 

lo que allí se consigne. En redes sociales como Face‐
book se abraza un rol, en  términos de Goffman. La 
particularidad es que en  tal abrazo  se  logra veraci‐
dad con un menor esfuerzo, como relató Juan Pablo 
respecto de  su perfil netamente académico, en un 
primer  momento,  construido  “estratégicamente”. 
Laura, por su parte, destaca que en  la red social ha 
construido un rol de madre: sube fotos de salidas a 
la plaza con su hija de 3 años, los cumpleaños de la 
niña, actos en el jardín de  infantes, etc. En su muro 
los comentarios  se  relacionan con esas  imágenes y 
en su información personal sólo menciona su profe‐
sión  y  empresa  para  la  cual  trabaja.  Justamente, 
cuida mucho  la  información  e  imágenes  que  sube 
porque  la mayor parte de sus contactos están rela‐
cionados  con  su  vida  laboral  y  ya  se han  sucedido 
algunos  rumores  de  alcoba  entre  compañeros  de 
trabajo,  devenidos  públicos,  con  Facebook  de  por 
medio.  “Es  el perfil que  tal  vez quiero mostrar. Ni 
me interesa mostrar fotos mías ni de nada... es Ema 
y soy yo, nada más, no me interesa mostrar otra co‐
sa” (Laura).  

Otros,  como  Federico,  buscan  plasmar  un 
perfil más cuidado o restringido. Federico selecciona 
cuidadosamente  los grupos a  los cuales pertenecer 
haciéndose  fan,  pero,  y  sobre  todo,  se  detiene  a 
evaluar a un futuro contacto antes de hacerlo “ami‐
go”, ya que para él sus amigos  forman parte de su 
carta de presentación. Restringió casi al máximo su 
privacidad,  nadie  puede  enviarle  una  invitación  de 
amistad,  sólo  él  puede  invitar,  y  antes  de  hacerlo 
analiza  los  contactos  de  la  persona  a  invitar,  para 
ver “en que círculo se mueve”. Ha  formado un gru‐
po,  también de acceso  restringido a sus diez mejo‐
res amigos, en el cual suben  fotos de sus salidas y, 
además,  se han propuesto celebrar en un bar muy 
cool, 878, al  llegar a  las 878  salidas. “Loving Baires 
es  un  grupo  que  tenemos  con  unos  diez  amigos. 
Hacemos salidas culturales. Es cerrado, viste, no  in‐
vitamos gente. Tenemos gente ahí en stand by pero 
no  la  aceptamos.  (…)  Proponemos  salidas,  que  sé 
yo, vamos a ver a los osos en la Plaza San Martín, o 
vamos  al Mozarteum... No  admitimos  a nadie más 
que no seamos nosotros” (Federico). 

 

Todos mis yo 

En  cuanto a  los  tres elementos del  rol que 
describe Goffman, podemos afirmar que  la acepta‐
da  vinculación  al  rol  está presente  en  Facebook,  y 
que  se puede hacer abuso,  sobre  todo a  través de 
las  imágenes  fotográficas,  de  la  demostración  de 
cualificación  y  capacidad  para  desempeñarlo  y  el 
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envolvimiento en  la actividad del rol es activo pero 
no espontáneo, ya que hay edición y producción del 
perfil para los demás y para uno mismo.  

Sherry  Turkle  ha  sido  una  de  las  primeras 
analistas de Internet, desde  los campos de  la socio‐
logía y  la psicología. Ya en  los años noventa Turkle 
señalaba que,  

(…) en  la práctica diaria de muchos usuarios de orde‐
nador, las ventanas se han convertido en una metáfo‐
ra  poderosa  para  pensar  en  el  yo  como  un  sistema 
múltiple,  distribuido.  El  yo  no  interpreta  diferentes 
papeles en diferentes escenarios en momentos dife‐
rentes,  algo  que  una  persona  experimenta  cuando, 
por ejemplo, se levanta como una amante, prepara el 
desayuno como una madre, y conduce su coche hasta 
el trabajo como una abogada. La práctica visual de las 
ventanas  es  la  de  un  yo  descentrado  que  existe  en 
múltiples  mundos  e  interpreta  múltiples  papeles  al 
mismo tiempo (Turkle, 1997: 14)1.    

La caracterización de Turkle del múltiple yo 
desplegado  en  la web  sigue  vigente  y  le  podemos 
agregar  un  elemento más:  ese  yo  descentrado  en 
múltiples mundos, que  interpreta múltiples papeles 
al mismo tiempo, se constituye en las redes sociales, 
como omnipresente. Esta característica ya presente 
en los blogs antes de las redes sociales, se ve poten‐
ciada por éstas últimas. El motivo tiene que ver con 
la  circularidad  propiciada  por  las  redes  sociales,  el 
blog está disponible las 24 horas y quienes ingresan 
pueden dejar comentarios a su dueño independien‐
temente de que éste se encuentre conectado o no. 
Pero, por lo general, el blog, responde a un formato 
de publicación más similar a un periódico, con una 
actualización diaria, semanal, quincenal o esporádi‐
ca pero donde  la  interacción es de uno  (el blogger, 
el periódico) hacia varios. En el caso de las redes so‐
ciales, la relación es también de uno hacia varios, si 
nos posicionamos a partir de un perfil personal, pe‐
ro  es  de  varios  hacia  varios  si  uno  ingresa,  por 
ejemplo en el caso de Facebook, desde la página de 
inicio. Allí se ven todo el tiempo sucederse las publi‐
caciones  (cambios  de  estado,  posts  a  enlaces,  un 
nuevo álbum, una consulta a la galleta de la suerte, 
un juego, un test, y todas las prácticas que cada uno 
va realizando en la red) una tras otra, sin fin y en un 
mismo nivel de jerarquía entre un post y el siguien‐
te. No hay nada a priori que distinga u otorgue ma‐
yor importancia a un post por sobre otro, ni el tema 
del post, ni quien  lo postea, ni el momento del día, 
tampoco es  importante  la fecha,  la única referencia 
temporal  se  indica  en  el  mismo  post  y  refiere  a 
cuántos minutos, horas o días pasaron desde  la pu‐

                                                 
1 Traducción de la autora 

blicación. Es  tan  importante o no un  juego o  com‐
pletar un test como el posteo de una nota sobre  la 
lucha contra el cáncer, ese valor será otorgado en el 
momento  por  el  usuario,  ahora  en  su  papel  de 
público. Esa nula valoración a priori más  la  falta de 
interrupción  dada por  la publicación  constante, da 
la sensación de circularidad. Por otro lado, Facebook 
es un gran círculo de “amigos” y las millones de sub‐
redes  son  subcírculos  internos.  En  este  sentido,  la 
interacción  se  constituye  en  la  omnipresencia,  se 
esté o no frente a una pantalla. 

En “Life on the screen”, Turkle analizó en de‐
talle  foros, chats,  juegos de rol en  Internet, Second 
Life y numerosas aplicaciones que por aquellos años 
constituían  los  pasatiempos  más  aglutinadores  o 
prácticas  comunes  en  Internet.  Aquellas  prácticas 
eran mayormente anónimas, o, mejor dicho, había 
una  vinculación  explícita  al  rol  a  través  de,  por 
ejemplo,  un  nickname.  En  este  sentido,  se  asumía 
que el perfil era construido a partir de determinadas 
características  elegidas  por  su  dueño.  El  nickname 
rara vez coincidía con el nombre real de la persona. 
Las redes sociales le ponen cara y nombre propio al 
anonimato.  Se destaca  la  posibilidad de  alimentar, 
desplegar cierto aspecto de la personalidad respon‐
diendo a la pregunta “¿Qué estás pensando?”, e in‐
gresando a  la circularidad omnipresente y sin  jerar‐
quías  de  las  continuas  publicaciones.  En  las  redes 
sociales  nuestras  acciones  llevan  delante  nuestro 
nombre y apellido, creemos en  lo que vemos, y sin 
embargo  podemos  presentar  un  yo  hasta  cierto 
punto  “mutante”,  como  señalábamos  en  términos 
de  Brubaker  y  Cooper,  respondiendo  a  una  auto‐
comprensión que constituye una subjetividad situa‐
da, en el momento de  la  interacción. Como se des‐
cribió  en  el  caso  de  Juan  Pablo:  primero 
construyendo un perfil académico y  luego uno más 
“frívolo”,  sin  que  sus  “amigos”  lo  tomen  muy  en 
cuenta, o, mejor dicho, siempre se tomará en cuen‐
ta  lo último publicado,  ya que,  como opina María, 
Facebook es, ante  todo, actual,  lo  importante es el 
aquí y ahora de ese yo respondiendo a  la pregunta 
“¿Qué estás pensando?”. O como le sucedió a Rocío, 
que  recibió un bombardeo de mails preguntándole 
por su situación sentimental en cuanto ella la modi‐
ficó, al día siguiente fue tema terminado. 

El súper yo  

En esta última parte de este artículo,  reto‐
mo  aquello  que mencionara  al  comienzo  sobre  el 
“público” dentro de Facebook y sus aspiraciones.  

Los  posts  que  los  usuarios  de  la  red  social 
hacen son denominados “publicaciones”. El usuario 
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dueño  de  un  perfil  en  Facebook  se  constituye  de‐
ntro de  la red social como protagonista y público a 
la vez: sube sus posts y opina/ comenta sobre los de 
sus  “amigos”.  “Lo  divertido  de  Facebook  es  que 
subís fotos y metes un estallido de comentarios (…) 
me divierte subir una foto y que se hagan miles de 
comentarios. A veces  las subo con ese objetivo y el 
de ver quiénes hacen los comentarios” (Santiago). 

Este  doble  carácter  del  perfil  convierte  al 
usuario protagonista también en su propio público, 
quizás el más exigente. Es en este sentido que Fede‐
rico y  su  círculo  selecto de amigos generan grupos 
en  los que  sólo ellos  son dignos de  ingresar. Tam‐
bién es en este sentido que Santiago se presenta en 
Facebook  como quiere que  lo vean,  incluso  con  su 
segundo nombre, Mariano. La gente que entra a su 
perfil se encuentra con:  

(…) el que yo quiero que vea: una persona a la que le 
gusta viajar, que es profesional... selecciono muy bien 
las  fotos que pongo. A veces me dan ganas de  subir 
fotos graciosas, no sé, riéndome con comida en la bo‐
ca  por  ejemplo,  y  digo  no...  no  da...  pero  me  doy 
cuenta  que  estoy  reprimiendo  el  verdadero  yo  (…) 
Más allá de lo sexual es un forma de levante. Levantás 
a otra persona. Obviamente uno  trata de atraer a  la 
otra persona desde el primer momento (Santiago). 

A riesgo de caer en posturas psicologistas, el 
testimonio  de  Santiago,  en  representación  de  los 
otros  tantos  testimonios de  los  sujetos de  esta  in‐

vestigación, me  lleva  a  recuperar  (sólo)  algo  de  la 
teoría freudiana. 

No es difícil mostrar que el ideal del yo satisface todas 
aquellas exigencias que  se plantean en  la parte más 
elevada del hombre. Contiene, en calidad de sustitu‐
ción de la aspiración hacia el padre, el nódulo del que 
han  partido  todas  las  religiones.  La  convicción de  la 
comparación del yo con su ideal da origen a la religio‐
sa humildad de los creyentes. En el curso sucesivo del 
desarrollo queda transferido a los maestros y a aque‐
llas otras personas que ejercen autoridad sobre el su‐
jeto el papel de padre, cuyos mandatos y prohibicio‐
nes  conservan  su  eficiencia  en  el  yo  ideal  y  ejercen 
ahora, en calidad de conciencia,  la censura moral. La 
tensión  entre  las  aspiraciones  de  la  conciencia  y  los 
rendimientos  del  yo  es  percibida  como  sentimiento 
de culpabilidad. (Freud, 1925. El resaltado es mío.)  

Hoy en día todas estas figuras  ideales pare‐
cieran estar perdiendo  justamente  lo que  las trans‐
formaba en  ideales. No ahondaré en estas cuestio‐
nes,  sólo  quiero  mencionarlas  en  función  de 
comprender un poco la importancia de la publicidad 
del yo en Facebook. La subjetividad contemporánea 
se constituye además de en el seno familiar y en  lo 
que queda de las instituciones, en los medios, como 
ya  lo  han  analizado  Franco  “Bifo”  Berardi,  entre 
otros. “No se trata de  juzgar  las competencias cog‐
nitivas de  la nueva generación, sino de  interpretar‐
las.  Cualquiera  que  pretenda  comunicarse  con  la 
nueva  generación  videolectrónica  debe  tener  en 
cuenta  cómo  funciona  el  cerebro  colectivo  postal‐

Figura II
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fabético,  teniendo  en  cuenta  la  advertencia  de 
McLuhan:  en  la  formación  cultural  el  pensamiento 
mítico  tiende  a  predominar  sobre  el  pensamiento 
lógico–crítico” (Berardi, 2006: 7).   

Seguramente, y en el sentido en que Bifo lo 
plantea, haya que preguntarse por  los efectos pro‐
fundos de  la mediatización de  lo cotidiano. Segura‐
mente haya que encarar un trabajo mucho más pro‐
fundo en este sentido, por el momento me atrevo a 
esbozar que las redes sociales, en su carácter social, 
pueden estar ayudando a constituir  (junto con otra 
cantidad de  fenómenos actuales) un nuevo ojo  su‐
peryoico, nuevo ideal del yo contemporáneo.  

Por  otro  lado,  esta  construcción  del  perfil 
para agradar y agradarse, se condice con  lo que se‐
ñala  Foucault  en  torno  al  capital humano,  capital– 
idoneidad,  que  constituye  al  propio  trabajador  en 
una especie de “empresa para sí mismo” (Foucault, 
2008: 263). Si bien el autor  realiza un amplio  reco‐
rrido respecto del concepto de capital humano, sólo 
quisiera mencionar  que,  en  cierta  forma  Facebook 
constituye para sus usuarios una oportunidad diaria 
de  renovar  el  plazo  fijo  con  el  éxito  individual,  no 
sólo en el mercado  laboral  sino ante  las exigencias 
de  la sociedad contemporánea misma y sus valores 
y modelos  imperantes.  El  costo:  acceso  a  Internet 
más el tiempo que supone armar el propio perfil con 
la  información pertinente:  educación,  datos perso‐
nales y  laborales; seleccionar y subir  las fotos, vide‐
os,  enlaces, más  el mantenimiento:  reconstrucción 
diaria de esa imagen de sí mismo que se constituye 
en Facebook, y que ha pasado a ocupar un lugar im‐
portante en la cotidianidad.  

No olvidemos también que la posibilidad de 
“caer” por algún post  inapropiado en un muro, una 
foto no deseada o un  comentario  poco  feliz  (de  o 
para un “amigo”), ante el amplio lectorado de “ami‐
gos” que suele  incluir desde parientes hasta  jefes y 
compañeros  de  la  infancia,  está  siempre presente. 
“Es un arma de doble  filo”, dice Laura de 33 años. 
Ese temor también es visible en las manifestaciones 
recurrentes de  intención de baja del perfil de FCBK 
registrada en varios de los sujetos de esta investiga‐
ción. Algunos  incluso se han dado de baja y han re‐
ingresado un nuevo perfil más  tarde, otros no han 
regresado. 

Los  usuarios  que  continúan  o  vuelven,  lo 
hacen porque en  cierta  forma aprovechan  la  liber‐
tad de crear una personalidad quizás más atractiva, 
intelectual,  seductora  o  divertida,  vinculada  a  las 
aspiraciones  particulares.  Estas  creaciones  indivi‐
duales y aspiracionales para la mirada de los otros, y 
la propia, van a constituirse sobre todo en el sopor‐
te  fotográfico.  En  este  sentido,  podemos  afirmar 
que, en Facebook, se producen todos  los días ensa‐
yos  de  autocomprensión  que  satisfacen momentá‐
neamente a un público que nos mira minuto a mi‐
nuto  y  al  público más  exigente:  nosotros mismos.
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Resumen 
A principios de la década del ’60, hombres y mujeres jóvenes, cantando nuevos ritmos, mo‐
viéndose de nuevas formas, se instalaron en la TV argentina e hicieron furor entre un público 
igualmente  joven. La  industria cultural encontraba en  la  juventud un nuevo  impulso y todo 
un mercado se creó en torno a los nuevos ídolos; un proceso en parte importado del exterior 
pero con rasgos característicos en la escena nacional. En este trabajo nos proponemos reco‐
nocer los signos de “la nuevaoleridad” de la joven moderna que se erige como nuevo “astro” 
de  la  televisión;  estudiar  los  “modelos  corporales” que propone  este medio  y  analizar  las 
transformaciones de  la  imagen femenina televisiva a  lo  largo de  la década. Poner  la mirada 
sobre las representaciones del cuerpo femenino en un corpus compuesto por programas mu‐
sicales y de ficción entre 1962 y 1969 nos permitirá comprender los modos en que la televi‐
sión, convertida en medio hegemónico para esa época, se apropió, puso a debatir y resolvió, 
si es que lo hizo, ciertas tensiones sociales vinculadas con las diferencias de género, los signi‐
ficados de la belleza femenina y la sexualidad de la mujer.  

Palabras clave: años ’60, cuerpo, joven moderna, sexualidad, televisión 
 
 
Abstract 
At the beginning of 1960s, young men and women, singing new rhythms, moving in original 
ways, appeared  in Argentinian TV and made furor between a public equally young. The cul‐
tural industry found in youth new impetus and an entire market was established around the 
new  idols; a process  in part  imported from abroad but with particular characteristics  in the 
national scene.  In  this work we  intend  to recognize  the signs of  the new young women TV 
"astro’s”, “nuevaoleridad"; to study the body "models" that this media produced and analyze 
the transformation of the feminine  image over the decade. To study the representations of 
the female body in a corpus of musical and fiction programs between 1962 and 1969 will en‐
able us to understand the ways in which television ‐an hegemonic media in early 1960s‐, dis‐
cussed and resolved,  if  it did so, certain social tensions  linked to gender differences, beauty 
and sexuality.  

Keywords: 60s, body, young modern woman, sexuality, television 
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La “Nuevaolera”. Nuevos patrones de sexualidad y belleza  
en la televisión argentina (1962‐1969) 

 
 
 
 

En  los años sesenta, una “nueva ola”  irrum‐
pió  en  la  televisión.  Hombres  y  mujeres  jóvenes, 
cantando  nuevos  ritmos,  moviéndose  de  nuevas 
formas, se  instalaron en  la pantalla e hicieron furor 
entre un público  igualmente  joven. La  industria cul‐
tural encontraba ahora en la juventud un nuevo im‐
pulso1 y todo un mercado –discos, posters, revistas, 
recitales,  fotografías autografiadas, partituras, pelí‐
culas y programas de TV‐ se creó en torno a los nue‐
vos ídolos. Un proceso en parte importado del exte‐
rior –que emulaba lo que sucedía especialmente en 
los Estados Unidos pero también en el mundo ente‐
ro, con el éxito de  las bandas de rock y  las estrellas 
juveniles – pero que tuvo sus rasgos característicos 
en la escena nacional. Estudios previos se han dete‐
nido  sobre  los  rasgos modernizadores de  la  televi‐
sión argentina del sesenta, el afán de los canales de 
generar  nuevos  íconos  televisivos  y  la  creación  de 
una estética televisiva basada en la juventud e inspi‐
rada  en  el pop norteamericano  (Varela; 2005).  Las 
transformaciones de los modelos de hombres y mu‐
jeres que trajo consigo el cambio de década podrían 
ser estudiadas de múltiples maneras, a partir de los 
distintos géneros de la televisión de la época, desde 
el noticiero hasta  la  telenovela. Aquí, optamos por 
posar nuestra mirada en un nuevo modelo corporal 
de la mujer sesentista, para estudiar sus particulari‐
dades  así  como  también  los  cambios  y  permanen‐
cias respecto del ideal de mujer de la década prece‐
dente.  

Este  trabajo  se  detendrá  especialmente  en 
la figura de  la “nuevaolera”, nombre bajo el cual se 
conoció  en Argentina  a  los nuevos  ídolos  juveniles 
femeninos de principios del sesenta que cantaban y 
bailaban por TV. A  lo  largo de este ensayo  repara‐
remos  en  las  características  formales  del  popular 
programa  juvenil  El Club  del Clan  (Mejía  y Andrés, 
1962) –que dio nacimiento a este movimiento juve‐
nil  llamado  “la nueva ola”‐ para  luego estudiar es‐

                                                 
1 Jorge Rivera (1998, p. 94‐143) marca al periodo comprendido 
entre 1930 y 1955 como el momento de mayor esplendor de la 
industria cultural argentina. Si bien entre 1962 y 1968 percibe 
un  reflorecimiento de  la misma, el  crecimiento de  la  industria 
cultural en esa década de  fuerte modernización cultural no  se 
compara con los niveles registrados en los años ‘40.   

pecíficamente los rasgos en que se presentó a la jo‐
ven moderna, encarnada en  la  figura de Violeta Ri‐
vas, (la cantante más exitosas de El Club…), en éste y 
otros programas musicales destinados al público jo‐
ven, como Violeta y Néstor2 (Sandor, 1966), Las chi‐
cas  (Stivel, 1965)3 y Gran Hotel Carrousel4  (Rinaldi, 
1967). En una primera parte repararemos en ciertos 
rasgos  formales  de  la  presentación  de  Rivas  –sus 
gestos,  movimientos,  peinados  y  vestidos‐,  para 
luego  concentrar  nuestra  atención  en  los  signos 
corporales que  revelan  los preconceptos  y manda‐
tos de  la  joven “nuevaolera” respecto de su propia 
sexualidad. Por último, en  las consideraciones  fina‐
les pondremos a dialogar el análisis de tal estética y 
tales  contenidos  televisivos  con  el  contexto  socio‐
cultural de la década para reflexionar acerca del pa‐

                                                 
2 En agosto de 1966  comienza a emitirse Violeta  y Néstor, un 
programa  musical  protagonizado  por  Violeta  Rivas  y  Néstor 
Fabián, que iba los jueves a las 21 horas por canal 13. Se trataba 
de  una  emisión  de  treinta minutos  en  la  que  se  intercalaban 
sketches  cómicos,  guionados  por  Horacio  Meyrialle,  con 
números  musicales  donde  los  protagonistas  cantaban 
acompañados  por  un  cuerpo  de  baile.  Néstor  Fabián  era  un 
joven y popular cantante de tango del momento, que  luego se 
casaría en la vida real con Violeta Rivas, el prototipo de la joven 
“nuevaolera”.  La  orquesta  era  dirigida  por  el maestro  Vlady, 
Angel Pocho Gatti y Mike Ribas,  la    iluminación era de Héctor 
Nastasi, la escenografía de Armando Sánchez, la coreografía de 
Héctor Estévez y la dirección de Carlos Sandor. 
3 La comedia musical Las chicas comenzó a salir al aire en abril 
de  1965,  todos  los  martes  a  las  21.30,  por  canal  13, 
protagonizada por Violeta Rivas, Estela Molly y Selva Alemán. El 
resto del elenco, los galanes y hasta los libretistas cambiaban en 
cada  programa.  La  producción  general,  dirección  y  puesta  en 
escena  estaba  a  cargo  de David  Stivel. Más  adelante  en  este 
trabajo se expone el núcleo temático de la tira. 
4 Se trataba de una comedia musical, lanzada el 20 de marzo de 
1967 por canal 13,  los  lunes a  las 20.30, que además de narrar 
diferentes historias ocurridas  en un  lujoso hotel mostraba  los 
números musicales  que  tenían  lugar  en  la  confitería  bailable 
que  funcionaba  en  el  subsuelo.  Además  de  Violeta  Rivas  y 
Néstor  Fabián  –que  interpretaban  a  una  pareja  de  recién 
casados  (la  que  efectivamente  eran  en  la  vida  real,  pues  se 
casaron cinco días antes del estreno del programa)‐, el elenco 
estaba  conformado  por  Beatriz  Taibo,  Eduardo  Rudy,  Juan 
Carlos  Dual,  Claudia  Lapacó,  Eduardo  Bergara  Leumann  y 
Cristina  Del  Valle.  El  guión  era  de  Horacio  Meyrialle  y  la 
dirección de Alberto Rinaldi. 
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pel que  jugó  la  joven moderna  “nuevaolera”  en  la 
sociedad de su tiempo. 

El Club del Clan, programa mítico de la tele‐
visión nacional, fue el programa juvenil más exitoso 
de la década y, si bien tuvo algunos antecedentes –
La  juventud pide ritmo, Aquí  la  juventud, Field’s Co‐
llege y  La escala musical‐, por  su especial  repercu‐
sión  puede  ser  considerado  un  punto  de  pasaje 
hacia  una  nueva  estética  televisiva  y  el  primer 
“fenómeno  juvenil”  que  movilizó  a  una  masa  de 
público  joven que  llenaba plateas y esperaba a sus 
ídolos a la salida del canal. A pesar de que la juven‐
tud  empieza  a  ser  tematizada  a  partir  de  1958  en 
otro tipo de programas –Historias de jóvenes, Histo‐
rias  para  ser  contadas‐,  en  los  que  aparecen  los 
jóvenes “reales”, de distintas clases sociales y atra‐
vesando  distintos  tipos  de  problemáticas,  es  en 
1962, con  la aparición de El Club del Clan, que una 
nueva juventud se instala en la pantalla: la juventud 
“nuevaolera”, que despliega  todo un  repertorio de 
imágenes  que  definen  al  nuevo  cuerpo  joven mo‐
derno  de  la  televisión.    Dentro  de  este  grupo  de 
jóvenes,  la  mujer  adquiere  un  lugar  y  define  sus 
propias posibilidades: su gestualidad y movimientos, 
sus poses, vestidos, peinados y accesorios; también 
su sonrisa, sus ojos, el formato de su cara, sus nom‐
bres,  sus modos de  relacionarse  con  lo masculino, 
los espacios que transita, como toda  la parafernalia 
de objetos que porta,  funcionan  como marcadores 
de virtud o índices de modernidad.  

La década del cincuenta había promociona‐
do dos  tipos de estereotipos  femeninos  televisivos: 
la  bonita  –el  prototipo  es  Pinky  (la  primer  famosa 
producto de  la  televisión, que en 1958 adquirió  su 
éxito  realizando  comerciales),  con  una  sensual  re‐
dondez aunque ciertamente más discreta que  la de 
las estrellas cinematográficas‐ y la joven esposa, re‐
presentada por Ana María Campoy (famosa estrella 
del teatro nacional, que protagonizó, a lo largo de la 
década  del  cincuenta,  junto  a  su  esposo  José  Ci‐
brián,  una  de  las  primeras  tiras  familiares  exitosas 
de la TV argentina: Como te quiero Ana, que imitaba 
a la norteamericana I love Lucy), siempre de pollera 
por  debajo  de  la  rodilla  y  blusa  bien  cerrada,  un 
modelo de virtud despojado de sensualidad (Mazza‐
ferro, 2009).  

Nuestro objetivo será descubrir los atributos 
de  un  nuevo  estereotipo  femenino  televisivo  que 
encuentra su origen en los primeros años de los se‐
senta y que poco tiene que ver con estos que circu‐
laron en la década precedente.  Partiendo de la con‐
vicción de que el cuerpo, “materia simbólica, objeto 

de  representaciones  y  de  imaginarios”  (Le  Breton, 
2008 [1992]: 7), es “parte nodal de cualquier política 
de identidad y es el centro de la reproducción de las 
sociedades”  (Scribano,  2005:  97),  nos  propondre‐
mos  estudiar  un  conjunto  de  representaciones  vi‐
suales de la mujer –específicamente televisivas‐ que 
funcionaron socialmente como modelos de  la  iden‐
tidad  femenina a partir del  impulso que  les otorgó 
toda una industria cultural.  

Si este  trabajo  se propone  reivindicar a es‐
tos  programas  –tradicionalmente  calificados  como 
imágenes “menores” o “banales”‐ como objetos de 
estudio,  es porque parte de una primera hipótesis 
que considera que  las decisiones de  llevar a  la pan‐
talla chica ciertas imágenes del cuerpo y dejar afue‐
ra otras no fueron azarosas sino que jugaron un pa‐
pel importante en la sociedad del momento. En este 
sentido, este trabajo se inscribe en la línea de los es‐
tudios  de  la  cultura  visual  (Mirzoeff,  1998;  Burke, 
2001), que han privilegiado las imágenes de la cultu‐
ra de masas  como objeto de  análisis.  Entendiendo 
que  “la historia  se  inscribe en el  cuerpo:  siluetas y 
formas  cambian  todo  el  tiempo”  (Vigarello,  2009 
[2004]: 10),  intentaremos abordar  la década del se‐
senta  reparando  en  las  imágenes  televisivas  como 
documentos  fundamentales del periodo. Asimismo, 
la elección de  imágenes  televisivas para estudiar  la 
representación  del  cuerpo  femenino  obedece  al 
carácter hegemónico que este medio adquiere  jus‐
tamente en este momento histórico (Varela, 2005). 
Su  llegada a un público masivo y  la  importancia so‐
cial que  adquiere  la  TV  en  los  sesenta  justifican  la 
selección  de  los  cuerpos  televisivos  que  circularon 
en  los programas de mayor audiencia para estudiar 
las  tensiones  sociales  –en  este  caso  referidas  a  la 
belleza y  la sexualidad femeninas‐ que, ancladas en 
lo corporal, proliferaron en el periodo. 

En  cuanto  al modo  de  abordaje,  propone‐
mos utilizar como herramienta el análisis del discur‐
so  (considerando  a  este  último  en  sentido  amplio, 
sin restringirlo al lenguaje) cuyo método ha probado 
ser eficaz para describir las imágenes con minuciosi‐
dad  y  “acceder  a  los  mecanismos  imaginarios  y 
simbólicos asociados al sentido de la acción” (Verón, 
2008  [2003]: 15); pero  subsumiremos  tales  aproxi‐
maciones  semióticas  a  otro  tipo  de  mirada,  más 
amplia y englobadora, proveniente de  la  sociología 
de la cultura, que nos permitirá otorgarle a tales ob‐
jetos una densidad histórica y ponerlos en conexión 
con el momento sociocultural de su aparición. Con‐
sideramos que este tipo de abordaje transdisciplina‐
rio  iluminará  determinadas  problemáticas  sociales 
del  periodo  desde  nuevos  puntos  de  vista,  permi‐
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tiendo determinar el modo en que la televisión pro‐
dujo o reprodujo diferentes tensiones y debates an‐
clados en lo corporal. 

Entre  las decisiones metodológicas,  resolvi‐
mos no abordar nuestro objeto a partir de un análi‐
sis  de  los  géneros,  como  lo  ha  hecho  recurrente‐
mente  la semiótica, sino que optamos por seguir a 
un modelo femenino –Rivas‐ que atraviesa diversos 
géneros  televisivos –el musical,  la  comedia, el pro‐
grama ómnibus‐, decisión acorde  también al modo 
en que  la teoría cultural ha considerado a  la televi‐
sión, en tanto “flujo” (Williams, 1992) inacabado de 
imágenes. Asimismo,  la noción de “flujo  televisivo” 
justifica la decisión metodológica de trabajar con al‐
gunos programas emblemáticos en donde participa‐
ron las “nuevaoleras”, entendiendo que sería impo‐
sible  el  seguimiento  exhaustivo  de  toda  la 
programación de  la década  en  donde  éstas  apare‐
cieron (por su extensión y también por la imposibili‐
dad de acceder a todas esas imágenes, teniendo en 
cuenta que no existe en Argentina un archivo oficial 
y completo de tales materiales). Por tales problemas 
de archivo y para enriquecer el análisis, pondremos 
a  dialogar  a  las  imágenes  televisivas  seleccionadas 
con fotografías que circularon de estos “ídolos” (en 
revistas  de  espectáculos  o  en  forma  de  posters  y 
tarjetas) o imágenes cinematográficas, especialmen‐
te en  los casos en que  los programas televisivos tu‐
vieron  sus  versiones  en  cine.  Si  bien  entendemos 
que  tales materiales  tienen  rasgos  diferenciales  y 
específicos  que  los  distinguen  de  la  televisión,  por 
sus  particulares modalidades  de  producción,  circu‐
lación y consumo, también creemos que incorporar‐
los  al  análisis  es útil para establecer  los modos  en 
que  la televisión dialogó con el resto de  los medios 
masivos del periodo,  intercambiando formas y con‐
tenidos. 

 
Modelos para una “nueva ola”. La  joven moderna 
le canta al amor. 

El Club del Clan se emite por primera vez el 
10 de noviembre de 1962 por canal 13.5 El show in‐
tercala números musicales  con  sketches humorísti‐
cos, todo a cargo de un grupo de jóvenes cantantes 
a quienes se los dio a conocer como la “nueva ola”. 
Estas figuras, promocionadas como ídolos juveniles, 
tienen  personalidades  bien  definidas  y  diferencia‐
das, a partir del arreglo de su cabello, su vestuario y 
los géneros musicales que  interpretaban ‐melódico, 

                                                 
5 Se emitía los sábados a las 20:30 hs, bajo la dirección de María 
Inés  Andrés  con  sketchs  humorísticos   escritos  por  Quique 
Atuel. 

tango, twist, bolero y temas tropicales‐.6 Más allá de 
las diferencias evidentes –algunos de saco y corba‐
ta,  otros más  informales,  con  pulóveres  o  camisas 
de cuello abierto‐,  todos  los miembros del clan  lle‐
van ese aire de  ídolo  importado. En sus poses, que 
en muchos  casos  imitan a  los  intérpretes extranje‐
ros que originalmente cantaban esas canciones; en 
sus apodos artísticos que el programa (o, en algunos 
casos, programas anteriores) les inventó para tal fin: 
nombres de sonido anglosajón como Johnny, Nicky, 
Rocky,  Jolly  (el mismo  Palito  Ortega  fue  conocido 
primero con el nombre de Nery Nelson); otros bien 
latinos  como  Cachita,  Perico  o  Chico.  Predominan 
los nombres  cortos  inventados bajo el principio de 
la  aliteración  (Galo,  Lalo;  Johnny,  Rocky).  También 
tienen lugar algunos clichés de la época: los dúos de 
hermanas   (Cora y Candy, Nena y Terry Morán) y  la 
banda  musical,  creada  a  imagen  y  semejanza  de 
otras que ya hacían furor en el mundo. Así nacieron 
Los Red Cups, un grupo formado por Palito Ortega, 
Nicky Jones, Johnny Tedesco y Lalo Fransen que con 
guitarras, bajo y batería tocaban en cada emisión te‐
levisiva de  El Club....  En poco  tiempo,  el programa 
no sólo fue un éxito de rating, sino que además  las 
imágenes  de  los  nuevaoleros  eran  comercializadas 
en posters, revistas y fotografías coloreadas y auto‐

                                                 
6  Johnny Tedesco es el  rubio baby  face, de pelo  corto echado 
hacia atrás con gomina y un gran jopo que cae sobre su frente; 
usa pulóveres con dibujos o  figuras geométricas, chasquea sus 
dedos,  señala a  la  cámara y mueve  su  cuerpo  separando bien 
sus brazos y piernas al ritmo del rock, haciendo equilibrio sobre 
unos  cubos, mientras  entona  canciones  de  Elvis  Presley.  Jolly 
Land es la rubia ingenua pero algo sensual, con rostro infantil y 
una gestualidad naif a lo Doris Day, que canta canciones en cas‐
tellano e  inglés con una voz  finita y nasal, baila discretamente 
con pasos cortitos, abre bien  los ojos aparentando asombro o 
cruza  sensualmente  sus piernas dejando a  la  vista  sus  rodillas 
mientras exhibe una sonrisa pícara. Nicky Jones ocupa el rol del 
payaso o bufón del grupo:  lleva un  look hawaiano con camisas 
floreadas y guirnaldas al cuello mientras hace monerías y canta 
melodías pegadizas cuyas letras ilustra utilizando sus manos. La‐
lo Fransen es el playboy, alto, distinguido, de rostro superexpre‐
sivo; Raúl Lavié, el elegante porteño de ojos melancólicos que 
interpreta versiones en  castellano de  los  temas de Paul Anka; 
Tanguito, el compadrito de traje y sombrero dedicado al tango; 
Perico Gómez, el negro de las cumbias, de blanquísima sonrisa, 
casi siempre de traje blanco, moño y sombrero; Cachita Galán, 
la  latina de pelo corto, oscuro y ondeado que canta y baila te‐
mas tropicales moviendo sus hombros hacia arriba y hacia aba‐
jo. Y los más exitosos: Violeta Rivas y Palito Ortega. La primera, 
con peinados bien batidos y voluminosos que vuelven su rostro 
esférico  como  una manzana,  interpreta  en  castellano  algunos 
hits  italianos,  desplegando  una  voz  potente  y  brillante.  El  se‐
gundo, con un aire triste, un poco tímido y un jopo más modes‐
to que el de Tedesco, sacude su esqueleto con poco sentido del 
ritmo con su guitarra colgada al cuello.  
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grafiadas, sus voces se vendían en  long plays7 y sus 
presentaciones llenaban clubes de barrio.  

Las fotografías de El Club del Clan conserva‐
das8  revelan algo de  la utilización del  cuerpo en el 
programa. Los signos de la espontaneidad, la alegría 
y de  la celebridad son múltiples:  las bocas abiertas 
en  forma de  “A” o de  “O”,  las  sonrisas blancas de 
dientes  perfectos,  la mirada  a  cámara  seductora  y 
penetrante del galancito, el espíritu de banda arre‐
batada y movediza de una pose en donde cada uno 
parece  estar  haciendo  equilibrio  arrojado  sobre  el 
cuerpo del otro. Cada una de sus acciones, congela‐
das  en  la  fotografía,  definen  a  la  nuevaoleridad: 
conversar, cantar, fumar, hacerse el gracioso, mirar‐
se entre hombres y mujeres. Tal vez, uno de los ras‐

gos más interesantes de las fotografías promociona‐
les del programa es el de  la utilización del color, un 
rasgo ausente en la televisión argentina de la época, 
que tardaría una década y media más en incorporar 
esa tecnología. En  la fotografía coloreada se exhibe 

                                                 
7Ricardo Mejía, el creador del programa, se encargaba también 
de la edición de los volúmenes en LP de las canciones del show 
televisivo, que se vendían a precios promocionales, hasta cuatro 
veces más económicos que un LP promedio (en 1962 RCA Víctor 
lanzó un LP de El Club del Clan a 160 pesos cuando el precio de 
cualquier otro disco era de más de 600 pesos). Sólo en 1963 se 
lanzaron  tres  volúmenes  diferentes  con  hits  del  programa. 
Mejía abandonará a RCA Víctor en 1964 para  lanzar  su propio 
sello discográfico, que finalmente no tuvo el éxito esperado.      
8 Hacemos  referencia  a  fotografías  del  programa  conservadas 
por sus integrantes y publicadas en las páginas web oficiales de 
los  artistas  y  fotografías  promocionales  difundidas  en  los 
medios gráficos de la época. 

el verdadero tono de cabello del ídolo, mientras que 
los colores brillantes de  los vestuarios y  los  fondos 
les dan vida a los personajes; retratos hechos a ima‐
gen y semejanza de otro mundo de las celebridades 
–especialmente el hollywoodense‐ que ya era a  to‐
do color. En cine, habría que esperar hasta 1969 pa‐
ra ver a Rivas y Ortega cantando en colores en ¡Viva 
la vida!, de Enrique Carreras. El color suma alegría a 
la imagen que ya la representa con peinados, poses 
y sonrisas; pero, sobre todo, el color es el signo más 
reconocible de toda una industria cultural destinada 
a las masas. Los colores, notablemente ausentes en 
Argentina en el medio que se convertiría en una de 
las patas más fuertes de esa industria –la televisión‐, 
ponen de manifiesto el atraso  tecnológico del país 

respecto de otros centros como los Estados Unidos, 
en  donde  dicho medio  ya  desplegaba  un  colorido 
universo pop en la pantalla.  

En medio de escenarios televisivos llenos de 
humo y vestida de gala, con brillos y un vestido  lar‐
go  ceñido al  cuerpo que marca  sus pechos puntia‐
gudos, Violeta Rivas se ocupa de  la canción melódi‐
ca.9 Sus aros son redondos y enormes y hacen juego 
con algún motivo de la escenografía.  Ella juega con 
sus brazos: los extiende hacia la cámara en forma de 
ofrenda,  hacia  los  costados,  se  abraza  a  sí misma 
con  ellos,  los  deja  colgando  pegados  a  su  cuerpo 
mientras quiebra sus muñecas al  lado de sus cade‐

                                                 
9 El análisis realizado a continuación se ha hecho en base a  los 
programas  El  Club  del  Clan  (Mejía  y  Andrés,  1962),  Violeta  y 
Néstor (Sandor, 1966) y Gran Hotel Carrousel (Rinaldi, 1967). 

Imagen 1. Fotografías autografiadas de los ídolos de El club del Clan (1962/1963)  



Alina Mazzaferro 

 

 
[59] 

C
U
ER

P
O
S,
 E
M
O
C
IO
N
ES
 Y
 S
O
C
IE
D
A
D
, C

ó
rd
o
b
a,
 N
º6
, A

ñ
o
 3
, p
. 5
4
‐6
9
, A

go
st
o
‐n
o
vi
em

b
re
 2
0
1
1
 

ras; también junta sus manos en forma de rezo, cie‐
rra los puños o los relaja, apunta con su dedo índice 
a la cámara cuando le habla a un supuesto “tú” o lo 
coloca  pícaramente sobre su labio inferior. También 
juega con su rostro y con su mirada: mira fijamente 
a cámara, pestañea  lenta y exageradamente con el 
fin  de  mostrar  sus  larguísimas  pestañas  postizas. 
Luego,  cuando  la  canción  habla  con  esperanza  del 
amor, su mirada se pierde en un horizonte imagina‐
rio, siempre melancólica. Por momentos se desplaza 
en el espacio  lentamente –muchas veces desciende 
escaleras escenográficas con escalones en forma de 
círculos, que  combinan  con  su peinado  y  sus aros‐ 
para  luego  quedarse  quieta  porque  sabe  que 
vendrán  los planos más  cortos; y  también vendrán 
sus agudos, siempre hacia el final de  la canción, en 
los que elevará,  junto con su voz, su mirada y a ve‐
ces  también  sus brazos hacia el cielo. Esta  fórmula 
se  repite  en  cada  tema  melódico,  donde  Violeta 
cambia sus vestidos, aros y peinados que, al fin y al 
cabo,  aunque  distintos,  son  siempre  los  mismos, 
como sus gestos, poses y movimientos.  

Cuando el ritmo es más rápido, su vestuario 
puede ser más informal y aquí aparece con polleras 
rectas hasta  la  rodilla o con pantalones, dando pe‐
queños saltitos y utilizando sus manos para  ilustrar 
la canción. El movimiento de las manos es un recur‐
so muy explotado especialmente cuando  los planos 
son muy cerrados y ella sólo puede seguir el  ritmo 
moviéndolas muy cerca del rostro y gesticulando. En 
los temas movidos, el musical se completa con chi‐
cos y chicas haciendo rondas alrededor de  la prota‐
gonista  o  bailando  detrás  de  ella  en  hileras,  entre 
escenografías que se pretenden realistas pero dejan 
en evidencia su carácter de utilería  (una  luna dibu‐
jada, un  cactus de  cartón).10 Chicos  y  chicas  visten 
distinto:  si  ellos  tienen  pantalón,  ellas  pollera;  si 
ellas  llevan  los  pantalones,  ellos  usan  cortísimos 
shorts. A nivel coreográfico predominan las filas, las 
ruedas,  las medialunas,  los roles; un despliegue tan 
geométrico como  las  formas que componen  las es‐
cenografías. Hay algunas  levantadas, chasquidos de 
dedos y algunos pasos típicos del musical norteame‐
ricano, aunque en coreografías mucho más simples, 
reiterativas  y,  muchas  veces,  desprolijas.  A  veces 

                                                 
10  “La  incrustación  de  elementos  naturales  en  escenografías 
muy artificiosas consigue un efecto ambiguo donde la voluntad 
de  realismo  produce  al  mismo  tiempo  un  efecto  de 
esquematismo”,  detalla  Mirta  Varela  (2005:44).  También  la 
autora  se  ha  detenido  especialmente  a  estudiar,  además  del 
pintoresquismo que encuentra su origen en la precariedad de la 
producción de  la década,  los  fondos escenográficos en  los que 
predominan  los  círculos,  esferas,  globos  y  burbujas  que  se 
suman a la redondez de los rostros de los cantantes juveniles.  

utilizan  algún  elemento  de  utilería,  como  grandes 
pelotas  inflables. Violeta sigue  la coreografía en  las 
partes más sencillas y, en  los  finales, muchas veces 
los muchachos la levantan.  

El  peinado  de  Violeta  es  siempre  esférico 
pero con algunas variantes: puede ser una torre que 
se eleva hacia arriba en forma de torta de casamien‐
to  con uno, dos,  tres o más pisos, de acuerdo a  la 
elegancia que  requiera  la puesta en escena del  te‐
ma;  la  torre  puede  llevar  o  no  una  pequeña  y  re‐
donda colita en  la nuca, sujeta con un broche o un 
gran moño.  Si  no  es  torre,  el  peinado  puede  ser 

suelto:  un  batido  bien  esférico  con  las  puntas  re‐
dondeadas hacia afuera o hacia adentro, o un cas‐
quete  con  rodete abultado que vuelve a  su cabeza 
aún más redonda. Violeta casi siempre usa flequillo, 
a veces tan grande, tan inflado, que parece que éste 
le naciera en la tapa de la cabeza en lugar de la fren‐
te. Cuando no  lo usa, el pelo  tirante hacia atrás  se 
combina con tres enromes círculos del mismo cabe‐
llo que, como protuberancias, le nacen arriba y a los 
costados de la cabeza. Para las canciones más movi‐
das, ella es menos elegante pero su rostro no menos 
esférico: con  flequillo, colita alta o dos colitas bien 
cortitas, su pelo nunca cae o se pegotea en su ros‐
tro. El  cabello de Violeta es extremamente prolijo: 
no  importa qué movimientos requiera  la coreograf‐
ía, ni un pelo se mueve de lugar en esa mata inflada 
sujeta con fijador. Mirta Varela (2005) puso especial 
atención en los peinados femeninos y en el volumen 

Imagen 2.Violeta Rivas en diferentes programas y Films de la 
década  
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de las cabezas televisivas como una de las imágenes 
más representativas de  la televisión de  los sesenta. 
Si el peinado batido es una  regla –que  siguen con‐
ductoras,  cantantes,  actrices  y  hasta  una  cocinera 
de televisión como Doña Petrona cuya imagen nada 
tiene que  ver  con  los nuevos  cánones de  la mujer 
sesentista‐ en Rivas “el efecto es extravagante:  su‐
puestamente aniñado, pero de una infantilidad pro‐
ducida en la peluquería” (Varela, 2005: 137).  

Si  la  joven moderna –esta nueva  imagen de 
mujer/niña‐  abusa de  los batidos  y  los  sofisticados 
peinados  abultados  es  porque,  en  la  televisión,  el 
peinado es un marcador de  la celebridad. A mayor 
altura y batido, mayor es la importancia de quien lo 
porta. Los enormes y altísimos peinados de  la prin‐
cipal estrella de la nueva ola son índice de su fama, 
de  su  cualidad de estrella del espectáculo. Cuando 
representa  una  canción  frente  a  una  supuesta  au‐
diencia  su  peinado  es  gigantesco,  mientras  que 
cuando  interpreta  un  personaje  de  ficción  éste  es 
más moderado, aunque igualmente abultado. En los 
programas de  ficción  televisivos,  todas  las protago‐
nistas llevan su pelo igualmente batido, aunque con 
más moderación que  las estrellas de  la  canción de 
los programas musicales; sólo las actrices que inter‐
pretan  el  papel  de  empleada  doméstica  no  tienen 
esas cabezas esféricas que tienen todas  las mujeres 
de la televisión sesentista, pues justamente ésa es la 
forma de marcar  la distancia  social entre persona‐
jes: ellas se distinguen de sus patronas por su cabe‐
llo desalineado.11 

Como  la  cabeza,  los  ojos  de  Violeta  Rivas 
son  igualmente redondos; una redondez acentuada 
por el grueso delineado y por la expresividad de Vio‐
leta, que los usa a su antojo, abriéndolos al máximo 
para aparentar asombro o  jugando con ellos –unos 
ojitos que pícaramente se mueven para arriba y de 
un  costado  a  otro‐,  denotando  ingenuidad.  Sus  la‐
bios  y nariz  son  también  instrumentos que partici‐
pan del juego del sentido: ella se muerde el labio in‐
ferior con los dientes, forma con ellos una trompita 
o los abre en forma de “O” o en una inmensa sonri‐
sa; a veces frunce  la nariz y  levanta  los hombros en 
un gesto adorablemente  infantil. El rostro  le permi‐
te pasar de la expresión de melancolía que requiere 
la balada a la felicidad del twist o la ingenuidad de la 
intérprete del tema de amor. Pero no sólo su rostro 
adquiere una enorme  importancia, sino toda su ca‐
beza porque con ella marca el  ritmo de  la canción, 

                                                 
11 Sucede así en La familia Falcón (Moser, 1962‐1969), El Amor 
tiene cara de mujer  (Cascallar, Borda y Wilenski, 1964‐1970) y 
Dr.  Cándido  Pérez,  Señoras  (Stivel,  1961‐1968),  tres  de  los 
programas más exitosos de la década.   

moviéndola siempre de un lado a otro. El movimien‐
to de cabeza y toda la gestualidad de su cara, como 
ese balanceo constante de su cuerpo que  la acom‐
paña hasta en los ritmos más lentos, son el signo de 
la nuevaoleridad de Violeta. Ella puede cantar temas 
románticos pero lo hace con la inocencia de una ni‐
ña y con el ritmo de una adolescente a la moda. 

Con todo esto, está claro que el cuerpo está 
sin duda en el centro de  los procedimientos que  la 
televisión –y el resto de los medios que retoman las 
formas y figuras de la TV‐  lleva a cabo para generar 
un  determinado  modelo  identitario.  La  feminidad 
está  representada  para  la  nueva  televisión  del  se‐
senta  por  una  gestualidad  aniñada,  una  mirada 
romántica,  algunos movimientos  frenéticos  “estilo 
pop” y un arreglo de peluquería. Más adelante ve‐
remos  qué  papel  juega  tal  estética  en  la  sociedad 
del momento; una construcción de  la  identidad  fe‐
menina que responde plenamente a los intereses de 
una  industria cultural que, para vender más discos, 
publicidad televisiva y entradas teatrales o de cine, 
combina  la  novedad  de  la  “rebeldía”  adolescente 
con el conservadurismo de “lo conocido”, presenta‐
do bajo nuevos rostros y solapado bajo nuevas for‐
mas, como en seguida veremos. 

 
Amor y sexualidad en la televisión musical  

En el mundo del musical televisivo, una mi‐
rada  intensa  es  el  signo  privilegiado  del  amor,  el 
cual se confiesa cantando o arrojando besos a la dis‐
tancia con una mano. La unión de  la pareja se pro‐
duce cuando  los  jóvenes entrelazan sus manos. Sus 
cuerpos  se  encuentran  y  sincronizan  sólo  para  un 
número de baile, en el que él la toma por la cintura 
y  ambos  se  deslizan  por  la  pista.  La  canción  es 

Imagen 3. A la izquierda, portada del “Álbum de Oro de Can‐
ciones Mundiales” y a  la derecha  foto de  la  revista Nuevao‐
landia (diciembre de 1963). 
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acompañada por un sinfín de acciones y movimien‐
tos, especialmente cuando se enmarca en una esce‐
nografía  temática:  bajar  escaleras,  tocar  el  piano, 
desojar una flor, acariciar un pájaro. La elegancia es 
un requisito para la canción romántica; así, ella lleva 
vestido largo y brillos y él traje y corbata, aún cuan‐
do el estudio se ha convertido en una playa con bal‐
neario. En Gran Hotel Carrousel, como en varias de 
sus intervenciones en los distintos programas ómni‐
bus de  la época, Violeta se viste de  largo con altísi‐
mos peinados y muchos accesorios brillantes, requi‐
sitos indispensables para la estrella televisiva que se 
presenta frente a una audiencia. Mientras tanto, en 
el programa de  ficción  Las  chicas, ella  interpreta a 
una  joven  que  desea  triunfar  en  el mundo  del  es‐
pectáculo, al  igual que sus dos amigas:  las tres pro‐
tagonistas  llevan  elegantes  sacones,  sombreros  y 
cuellos de piel, todos signos de  la diva del espectá‐
culo, que aquí utilizan para  conquistar a producto‐
res mediáticos  y matar  así  dos  pájaros  de  un  tiro: 
encontrar  la  fama  y  un marido.  Pues  el  deseo  de 
triunfar de la joven moderna no deja de ir de la ma‐
no con otro deseo que era también el de la joven de 
las  generaciones  anteriores:  el  de  enamorarse  y 
contraer matrimonio.  Y  el modelo  de  hombre  que 
persiguen estas  tres amigas y por el que  compiten 
es el del empresario apuesto que salvará sus vidas al 
ofrecerles,  al mismo  tiempo,  una  participación  en 
los medios y casamiento. 

Los sketches cómicos de Violeta y Néstor re‐
velan, en este mismo  sentido, un modelo de hom‐
bre y otro de mujer: la joven es la que desea un no‐
vio para casarse, la que tiene miedos y necesita que  la protejan,  la que  se enoja ante  la mentira  y per‐

manentemente  testea  que  su  pretendiente  tenga 
intenciones de matrimonio,  la que no  frecuenta  si‐
tios “de mal vivir” pero que no duda en  ir a un bar 
subterráneo de poca monta para encontrar “in  fra‐
gantti” a su enamorado. Él, en cambio, es el pícaro 
porteño, el que escamotea el momento de  llegar al 
registro  civil,  el  farsante que dice  a  su  amada que 
quiere  casarse pero  luego  se  arrepiente,  y  sin em‐
bargo se altera, celoso, si  imagina a ésta con otros 
hombres. “Usted era una señorita”, alerta Néstor a 
Violeta cuando ésta aparece en el bar que él puede 
frecuentar pero que desprestigiaría la reputación de 
la joven. El sketch instala un conflicto sencillo, gene‐
ralmente de enredos, que se resuelve con facilidad. 
El esquema es  recurrente:  la mujer  tiende  trampas 
al tramposo, dejando en evidencia sus mentiras. Los 
personajes  son  siempre  los mismos –más que per‐
sonajes, se  trata de Violeta y Néstor puestos en si‐
tuación‐: el novio que no  se  compromete,  la novia 
respetable que  lo presiona para que  lo haga. En un 
programa especial del cual participa una figura invi‐Imagen 4. Las chicas (1965)  

Imagen  5.  Violeta  Rivas  y  Néstor  Fabian  en  Gran  hotel 
Carrousel (1967)
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tada, ésta despliega un monólogo frente a la cámara 
que revela el ideal femenino del programa: 

El hombre moderno ha  inventado un montón de co‐
sas para hacer más agradable la vida de su compañe‐
ra: la máquina de lavar, la máquina de lustrar, el dor‐
mitorio con aire acondicionado, el lápiz labial, la ropa 
de nylon, el auto último modelo. Pero nunca ha vuel‐
to a  inventar algo tan  lindo y agradable como su pri‐
mer invento: el amor (Sandor, 1966).  

Aquí se explicita el ideal de mujer propuesto 
por  la  televisión comercial de esa década:  la mujer 
es  aquella  que  busca  el  amor  y  el matrimonio,  al 
mismo tiempo que se considera moderna si su coci‐
na está llena de electrodomésticos. Violeta Rivas re‐
presenta a  la  joven nuevaolera que, a pesar de sus 
movimientos y pasos de baile que son signos de su 
modernidad, a pesar de sus peinados que son  indi‐
cio  de  su  lugar  privilegiado  en  el  mundo  del  es‐
pectáculo televisivo, persigue lo mismo que la gene‐
ración  de  sus  padres:  el  matrimonio.  El  film  Mi 
secretaria está loca loca loca (Du Bois, 1967)  termi‐
na con un sueño premonitorio que marca el destino 
de  la nuevaolera: Violeta se  imagina casada con su 
galán;  corre  a  sus brazos, dando pasitos  cortitos  y 
graciosos  como  una  adolescente  que  aún  no  sabe 
usar  tacos altos, y enseguida se  transforma en una 
novia, vestida de blanco, siempre con su prominen‐
te flequillo distintivo, bailando el vals y cantándole a 
su reciente esposo. Del mismo modo, en  la versión 
cinematográfica de El Club del Clan (Carreras, 1964), 
la mujer casada perdona el engaño de su marido –
un mujeriego que se besa con otra frente a su espo‐
sa‐ pero no lo hace al sospechar que su boda ha sido 
una puesta en escena: la prioridad de la mujer es el 
casamiento y  la virginidad sigue siendo un valor re‐
servado para  la noche  de bodas;  el  sólo hecho de 
pensar que  lo ha perdido  antes de  tener  la  libreta 
puede injuriarla más que cualquier infidelidad de su 
conyugue. 

Fiebre  de  primavera  (Carreras,  1965)  traza 
claramente las diferencias entre el perfil del nuevao‐
lero y la nuevaolera, ambos muy distintos en lo que 
refiere  a  las  expectativas  sociales  y  las  libertades 
sexuales. Graciela Fontán  (Violeta Rivas) es una es‐
tudiante aplicada, de pelo muy prolijamente batido 
y  anteojos,  que  reprueba  el  comportamiento  de 
Juan  Alonso  (Palito  Ortega,  el  más  exitoso  joven 
“nuevaolero” de  la década y uno de  los pocos de El 
Club… cuya fama perdura hasta la actualidad); según 
ella, el comportamiento de Juan y sus amigos “es de 
vagos  y  maleantes”.  El  nuevaolero  es  estudiante, 
pero no de escritorio sino que  lee sentado en  la vía 
pública y desconfía de lo que estudia, de todo lo que 

provenga de  la  tradición y de  la generación que  lo 
precede  (“estudiar está bien, ¿pero creérselo?”, di‐
ce el personaje de Palito Ortega). Para él “el mundo 
no tiene solución”, por eso él rápidamente desvía la 
vista de los libros hacia las mujeres. El personaje de 
Rivas  establece  el  contrapunto  con  el  nuevaolero 
que  interpreta Ortega:  ella  es  una  conservadora  y 
recta  estudiante de derecho que  acusa  frente  a  la 
policía a  los que “salen a escandalizar”. Sus amigas 
no aceptan el accionar de Graciela porque “nosotras 
somos de Filosofía y Letras y nos sigue dando miedo 
la policía”. Ellas son  las nuevaoleras, que de a poco 
irán  enseñándole  a  Graciela  a  ser  más  laxa  para 
formar parte de esa ola: estudian en Filosofía y Le‐
tras,  coquetean  con  el  escándalo,  usan medias  de 
nylon y pollera hasta la rodilla, se pintan las piernas 
para que se vean más  lindas y exhiben ese acto co‐
mo  gesto  de  provocación  hacia  el  sexo  opuesto. 
Frente a  los nuevaoleros, ellas se sacan  las blusas y 
lucen sus camisetas de encaje. Ellos, que se conside‐
ran “unos churros bárbaros”, suben la apuesta y van 
más allá en  la provocación:  los personajes de Min‐
guito y Ortega realizan un striptease frente a las chi‐
cas, al ritmo de “Qué calor en  la ciudad”. Se quitan 
prenda por prenda, hasta que su propia moral haya 
su  límite: cuando Minguito  intenta bajarse  los pan‐
talones  Palito  lo  detiene.  Allí  es  donde  ellas  se 
horrorizan  y  cierran  su  ventana,  abandonando  el 
espectáculo.  El  nuevaolero  exhibe  su  cuerpo  pero 
hasta ahí: su  libertad y rebeldía es absoluta sólo en 
apariencia. Solos y con una ventana de por medio, 
ellos y ellas juegan a exhibir sus cuerpos con una re‐
gla implícita muy presente: no todo  se muestra, es‐
pecialmente de la cintura para abajo. 

El nuevaolero no teme a  la  ley ni al castigo: 
se burla de  la policía,  se defiende con  su  ingenio y 
zafa  de  sus  responsabilidades  ‐de  las  acusaciones 
que se le hacen, de los exámenes para los cuales no 
ha estudiado‐. Está en contra del estudiante aplica‐
do (“ese imbécil representa algo que está conforme, 
que está muy bien y que hay que respetar pero que 
en el  fondo es un asco”, dice el personaje de Min‐
guito). Se ríe del conformismo, de  la moral,  la edu‐
cación  y  la  religión  de  sus  padres.  Si  el  sueño  del 
“chico bien” es establecerse y  formar una  familia –
“dentro  de  dos  años  [seré]  abogado,  me  casaré, 
abriré un despacho, tendré una placa, a mi esposa le 
compraré  un  tapado  de  astracán…”,  dice  el  estu‐
diante aplicado‐, el nuevaolero no tiene consciencia 
del  futuro  y  sólo  disfruta  del  presente.  Juan  y  su 
banda  saben  pronunciar  la  palabra  “twist”  a  dife‐
rencia de quienes no  son modernos;  fuman, gozan 
al profesor de turno, llevan revistas de mujeres des‐
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nudas  a  clase,  no  necesitan  pluma  para  rendir  un 
examen e  igualmente aprueban utilizando métodos 
poco  convencionales,  ayudados por  las  chicas  sen‐
suales y bonitas; en fin, vuelven el mundo al revés: 
los que han estudiado son reprobados y echados de 
clase, mientras que ellos, que no  lo han hecho, go‐
zan del éxito. La suerte parece estar del  lado de  los 
nuevos  jóvenes modernos,  que  obtienen  todo  con 
facilidad,  sin  preocupaciones,  siempre  alegres, 
siempre demostrando  su dicha a  través de una hi‐
peractividad  física:  corren,  corretean,  saltan, mue‐
ven frenéticamente las manos y dedos al ritmo de la 
música. Palito Ortega hace la vertical, rebota por las 
paredes, se trepa a los árboles, se cuelga de los faro‐
les. El nuevaolero es puro histrionismo.  

Si el varón nuevaolero representa la ruptura 
con  los  ideales  de  la  generación  de  sus  padres,  la 
nuevaolera  también  lo  hace  pero  no  en  todos  los 
aspectos. Ellas  toman alcohol,  se animan a besar a 
los hombres, pagan  la  cuenta, porque así es  como 
ellas entienden a “la mujer de 1965”. Sin embargo, 
esta  mujer  osada  es  también  la  que  se  defiende 
“mejor con la sonrisa que con la ley”; la que busca el 
verdadero amor –nunca una aventura‐ y que espera 
el matrimonio. Es la que aguarda que “Rock Hudson 
se presente aquí y diga vení…”. Ése es su modelo de 
hombre  –la  versión  hollywoodense  del  príncipe 
azul‐ y ellas no están  tan  lejos de  ser  las versiones 
locales de Doris Day. En  las comedias de Hudson y 
Day,  exitosas  a  principios  de  los  sesenta  –
Confidencias a medianoche  (Gordon, 1959), Pijama 
para dos (Mann, 1961), No me mandes flores (Jewi‐
son,  1964)‐,  la  estructura  es  recurrente  y  también 
los personajes: ella es bella,  independiente y traba‐
jadora,  de  fuerte  personalidad,  apasionada  pero 
siempre  virginal  –de hecho,  la  virginidad  es  su  vir‐
tud‐, y a pesar de su inteligencia cae siempre en las 
trampas del hombre (Hudson) del que intenta luego 
vengarse,  pero  frente  al  cual  finalmente  se  rinde 
porque  el  amor  gana  la  partida.  Al  final,  siempre 
triunfa el matrimonio; el amor de  la pareja se con‐
suma  siempre y  cuando ambos hayan pasando an‐
tes por el  registro  civil. En Pijama para dos ambos 
personajes  se  emborrachan  accidentalmente  con 
unas  pastillas  que  parecen  caramelos  pero  produ‐
cen el mismo efecto que el alcohol; en el plano  si‐
guiente despiertan en la cama de un motel, pero en 
seguida descubren el certificado de matrimonio que 
la  noche  anterior  firmaron  bajo  los  efectos  de  la 
droga. Hudson  representa  al  estereotipo  del  buen 
mozo mujeriego, que utiliza el engaño y  la mentira 

en  sus  conquistas;  Day  representa  a  la  presa más 
difícil, la virgen que sólo cederá ante un buen hom‐
bre que  le proponga matrimonio. El gran dilema de 
la  protagonista  es  decidir  si  entregarse  o  no  a  su 
galán, si seguir o no lo que le dicta la pasión. Pero la 
trama de enredos siempre se resuelve a favor de  la 
virginidad, porque ella descubre los engaños de él a 
tiempo y su dignidad –representada por su pureza, 
su castidad‐ queda intacta. Mientras tanto, el menti‐
roso mujeriego nunca es castigado. Simplemente se 
reforma, porque  la trama también se resuelve a fa‐
vor del amor: él decide establecerse porque ha en‐
contrado, durante  la cacería de su presa más difícil, 
a  la  felicidad  encarnada  en  su  verdadero  amor;    y 
ella  finalmente  se  rinde  frente  a  él,  pero  siempre 
con anillo de por medio.  

Con  las nuevaoleras de Fiebre de primavera 
pasa algo parecido. De hecho, esta Violeta Rivas de 
pelo  carré  y  trajecito  tiene  todo  el  estilo  de Doris 
Day (al igual que Néstor Fabián, en los shows televi‐
sivos  que  con  ella  comparte,  juega  el  rol  de  Rock 
Hudson,  que  se  resiste  a  ser  cazado/casado,  pero 
que  finalmente cae en  la  red de quien  iba a ser su 
presa). Graciela  siente que detesta a quien en ver‐
dad  ama  –el mismo  esquema  que  en  los  films  de 
Hudson y Day‐ y  le pega  repetidas cachetadas a su 
amado hasta que él la agarra abruptamente, la colo‐
ca boca abajo sobre sus piernas y le da palmadas en 
la  cola mientras  ella  pega  agudos  grititos.  En  este 
sentido, Fiebre… no es más que  la versión moderna 
de  La  fierecilla  domada.  Si Ortega  le  pega  a  Rivas 
como  un  padre  a  un  niño,  del mismo modo  que 
Hudson  carga  a Day  sobre  sus  hombros  contra  su 
voluntad en Confidencias a medianoche, es porque 
el hombre sigue siendo el dominante en  la relación 
amorosa y  la mujer debe  ceder, debe  ser domada, 
adiestrada, para  convertirse en buena madre  y es‐
posa. Graciela fue reprobada en el examen por cul‐
pa de  Juan y, sin embargo, es ella quien baja  la ca‐
beza y  le pide “por favor” a él para que éste acuda 
en su ayuda. La tenaz, firme e independiente Gracie‐
la se somete cuando descubre el amor: él la obliga a 
pedir perdón y ella  lo hace, pero al hacerlo se ma‐
rea,  signo  de  la  contradicción  evidente  entre  el 
comportamiento de la joven enamorada que es y la 
joven moderna y autosuficiente que pretendía  ser. 
El hallazgo del verdadero amor es el momento en el 
que ella se transforma de mujer  inteligente e  inde‐
pendiente en mujer que necesita ser rescatada o, lo 
que es lo mismo, reformada. 



La ‘Nuevaolera’. Nuevos patrones de sexualidad y belleza… 

 
[64] 

C
U
ER

P
O
S,
 E
M
O
C
IO
N
ES
 Y
 S
O
C
IE
D
A
D
, C

ó
rd
o
b
a,
 N
º6
, A

ñ
o
 3
, p
. 5
4
‐6
9
, A

go
st
o
‐n
o
vi
em

b
re
 2
0
1
1
 

Más allá de sus diferentes expectativas y va‐
lores vinculados al mundo del amor, nuevaoleros y 
nuevaoleras  comparten  ciertas  características  co‐
munes: bromean sin cesar, cantan y bailan movien‐
do sus cabezas y caderas, dan saltitos, corretean du‐
rante  todo el  film. Chicas  y  chicos  adolescentes  se 
comportan como niños en un  recreo. A veces ellas 
usan  dos  colitas  mientras  cantan  una  canción  de 
amor, que a pesar de ser una balada, tiene ese fon‐
do  rítmico del  twist que  le permite a Violeta Rivas 
seguir  dando  esos  golpecitos  de  cabeza  que  la  ca‐
racterizan mientras confiesa “te di mi corazón...”. Al 
final del film cada cual ha encontrado su pareja: No‐
ra Cárpena es acosada por su galán y proclama que 
quiere  “un  novio  formal”,  al  que  define  como  “el 
que piensa casarse”, y sólo así accederá a darle un 
beso al pretendiente; pero no todo lo que se dice es 
lo que se hace y ella se deja besar varias veces a pe‐
sar de que él no ha formalizado su propuesta. Estela 
Molly  tiene  una  pareja  tímida,  entonces  es  ella 
quien  toma  la  delantera  y  se  arroja  sobre  él.  Los 
nuevaoleros son los que la policía encuentra besán‐
dose  indiscretamente  en  los  bosques  de  Palermo 
durante el día de la primavera y, lejos de aceptar la 
falta, reafirman su derecho a hacerlo.  

La  sexualidad  para  los  nuevaoleros  es  el 
mundo de  los besos. Una vez más, el  cuerpo de  la 
cintura para abajo  instaura un  límite. Fiebre… narra 
la iniciación de una joven en la nueva ola: enamora‐
da, el personaje de Rivas camina risueña, sostenién‐
dose sobre el marco de la ventana, mirando al infini‐
to, abrazándose a sí misma. Los signos del amor se 
suceden uno a uno, y también  los de  la nuevaoleri‐
dad. Graciela  reemplaza el  trajecito por un vestido 
que  marcan  sus  pechos  puntiagudos,  elige  tomar 
whisky, lleva las piernas y los brazos pintados, el es‐
cote maquillado.  Sus  compañeras  se  pavonean  or‐
gullosas por haber  logrado que  las hayan besado y, 
para Graciela,  la  última  prueba  para  pertenecer  al 
grupo de las modernas será obtener ese primer be‐
so. Finalmente Juan besa a Graciela y eso, paradóji‐
camente,  la  vuelve  débil,  dependiente;  ya  no  vol‐
verá  a  ser  la  chica  tenaz  e  independiente  de 
trajecito que estudia  leyes. “Soy una mujer normal, 
me  casaré  y  tendré hijos”, pronuncia  al  final de  la 
película.  La  decisión  de  Graciela  y  el  triunfo  del 
amor son  festejados con un  final de baile y cancio‐
nes, en el que se intercalan movimientos frenéticos, 
de saltitos y movimientos de caderas, con momen‐
tos  risueños, con personajes pensativos mirando al 
horizonte. Ambos, Juan y Graciela, parecen enamo‐

Imagen 6. Fiebre de primavera (1965) 
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rados y el  film  tiene  su  final  feliz;  sin embargo,  las 
condiciones para el hombre y  la mujer no han sido 
las mismas: el nuevaolero no piensa en el  futuro –
“no  conmigo”  le  responde  Juan  a Graciela  cuando 
ésta le habla de matrimonio e hijos‐. En cambio ella, 
para  aceptar  esos  besos,  debe  planear  el  futuro  y 
convertir a la futura abogada en esposa y madre de 
familia. Sólo hay una mujer en el film –un personaje 
secundario,  mucho  mayor  que  las  jóvenes  Rivas, 
Cárpena y Molly‐, que no  responde a  las  reglas del 
“deber ser” de la mujer tradicional ni tampoco de la 
mujer  moderna.  Su  moral  se  pone  en  cuestión 
cuando es acusada de  llevar hombres al cuarto que 
alquila. Pero el film nada muestra y  las acciones de 
dicha mujer nunca  se  confirman; aunque  implícita, 
la palabra prostituta no se menciona ni una vez en 
toda  la película. Queda claro, por contraste, que  la 
joven mujer moderna está muy lejos de ser tan libe‐
ral –nada hay en ella de la antigua mujer de mundo‐
,  especialmente  cuando  su  cuerpo  y  su  sexualidad 
están en juego.  

 

Conclusiones. Esa antigua joven moderna. 

Los  años  sesenta  se  caracterizan  por  la 
irrupción  mundial  de  los  jóvenes  en  los  distintos 
ámbitos de  lo social. La televisión argentina  junto a 
toda  la  industria cultural articulada a ella –la TV co‐
mercial se ha convertido en el medio hegemónico a 
partir de  las  licitaciones de  los canales privados de 
1958, la estabilización de la grilla y la ampliación del 
horario de transmisión (Varela, 2005) y ahora espar‐
ce  sus  productos  incluso  en  otras  industrias‐  no 
hace caso omiso a ello y crea nuevos modelos este‐
lares  de  jóvenes  rebeldes  que  se  agitan  al  son  de 
nuevos ritmos. Al mismo tiempo que emergen en la 
sociedad  jóvenes que amenazan a  los modelos ma‐
trimoniales  y  femeninos  precedentes,  la  televisión 
se ocupa de moldear con sus propios parámetros a 
la joven “moderna” y “rebelde” televisiva, que nada 
tienen que ver con los primeros.   

Entendemos a 1962, año de aparición de El 
Club del Clan, como un momento bisagra en el que 
los jóvenes irrumpen en la televisión al mismo tiem‐
po que  lo hacen en otros espacios de  la  sociedad; 
pero la TV presenta a jóvenes ajenos a todo conflic‐
to social, que se ofrecen, en  tanto  ídolos  juveniles, 
como signos de renovación, modernidad y novedad 
para  la  pantalla,  pero  que  no  son  otra  cosas  que 
nuevas  estrategias  que  tiene  el medio  para  seguir 
brindando un espectáculo familiar y conservador. La 
joven moderna de la TV se diferencia de los estereo‐
tipos femeninos que ese medio promovió en los cin‐

cuenta –la bonita presentadora y  la  joven esposa‐, 
pues  se anima a mostrar  sus piernas,  se afirma en 
tanto adolescente, se pronuncia contra sus padres, 
baila modernamente.  Sin  embargo,  la  sexualidad  y 
los valores maritales  instauran un  límite a esta rup‐
tura y en estos aspectos  la  joven nuevaolera revela 
no estar tan  lejos de sus antecesoras del cincuenta. 
El modelo que presenta la televisión es “tranquiliza‐
dor”  (Tichi,  1991),  pues  el  “flujo”  (Williams,  1992) 
que  propone  el medio  en  los  sesenta  –porque  en 
esa época la televisión deja de ser un ritual extraor‐
dinario  para  convertirse,  en  tanto  flujo  continuo  e 
inacabado, en parte de  la ritualidad de  la vida coti‐
diana (Varela, 2005) – no es más que un conjunto de 
imágenes y discursos repetitivos que, como destaca 
Cecilia Tichi (1991) para el caso norteamericano, no 
alteran la vida doméstica sino que la promueven. La 
televisión  propone  sus  figuras  como  signos  de  la 
modernidad, pero  si  los  significantes  se aggiornan, 
los significados –los conceptos, en términos de Bart‐
hes  (2008  [1956])‐, no dejan de ser conservadores. 
En términos de Lynn Spigel (1997a), la televisión “te‐
levisa”:  incorpora  objetos  extra‐televisivos  y  como 
una máquina trituradora  los amolda para convertir‐
los en televisables.  

Rebelde  sin  causa  (Nicholas  Ray,  1955)  es 
por  antonomasia  el  film  que  retrata  a  la  juventud 
norteamericana de  los años cincuenta, no sólo por‐
que James Dean es el prototipo modélico del  joven 
propuesto  por  la  industria  del  cine,  sino  porque 
temáticamente  recupera  motivos  instalados  en  la 
sociedad de su época: la delincuencia juvenil, la de‐
cadencia moral de la juventud, la desobediencia y la 
rebeldía de las nuevas generaciones respecto de las 
reglas impuestas por sus progenitores. Esas preocu‐
paciones  de  la  sociedad  de  posguerra  norteameri‐
cana, poco más tarde, se volverán recurrentes en los 
medios  argentinos.  Representantes  de  la  industria 
cinematográfica  nacional  como  Hugo  del  Carril  o 
Leopoldo  Torres  Ríos  llevaron  estas  temáticas  a  la 
pantalla  grande.  También  toda  una  nueva  genera‐
ción  de  cineastas  locales  –la  llamada  “Generación 
del  ‘60”‐, desde  fines de  los cincuenta y hasta me‐
diados  de  la  década  siguiente,  narró  historias  de 
jóvenes, enfrentados con sus padres, huyendo hacia 
lugares  lejanos, evadiéndose en algún  lugar de  ve‐
raneo o movilizándose para  cambiar  la  realidad  in‐
justa y opresora de la ciudad, junto a jóvenes heroí‐
nas  a  punto  de  perder  la  virginidad  (Castagna, 
1992). La misma televisión de  los sesenta se ocupó 
de tematizar la delincuencia juvenil: en el programa 
Parlamento 13, una  tribuna de adultos opinaba so‐
bre  los riesgos de  la misma y discutía posibles solu‐
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ciones a un problema que parecía haberse  instala‐
do,  aunque  lo hacía  invisibilizando  a  tales  jóvenes, 
ausentes en el debate. Es decir, se trata de una épo‐
ca de emergencia de un nuevo sujeto social –el  jo‐
ven rebelde‐, liberador desde un punto de vista, pe‐
ligroso  desde  el  punto  de  vista  opuesto,  que 
funciona  como bisagra entre  las nuevas generacio‐
nes y  las precedentes, y que no permite reconcilia‐
ción alguna entre ambas.  

Pero Violeta Rivas y Palito Ortega están muy 
lejos de ser  los “rebeldes sin causa” que atemoriza‐
ron  a  la  sociedad  norteamericana  de  los  años  cin‐
cuenta y poco tiempo después a la argentina. Frente 
a  la figura del delincuente  juvenil,  los  jóvenes de  la 
nueva ola  son  inofensivos,  rebeldes encausados de 
los  que  nada  tienen  que  temer  las  generaciones 
precedentes. Prueba de ello es que la joven nuevao‐
lera se revela especialmente conservadora respecto 
de los mandatos sexuales y maritales de sus padres. 
Violeta Rivas y Néstor Fabián se casan en  la  ficción 
(Todo  es  amor,  Parissotto,  1964)  en  el  estadio  de 
San  Lorenzo de Almagro mientras  el público,  fotó‐
grafos y reporteros gráficos se agolpan en  las puer‐
tas del recinto, convirtiendo a la escena ficcional en 
acontecimiento. Tres años más tarde, Rivas y Fabián 
repiten  la  escena  casándose  en  la  vida  real,  en un 
acto popular y masivo que es, a la inversa, converti‐
do por  los medios en espectáculo.  Las  cámaras de 
televisión son  los principales testigos de  la ceremo‐
nia civil y el público acomodado en el seno del hogar 
tiene, a través de la pantalla, un punto de vista privi‐
legiado  respecto  del  tumulto  que  concurre  a  pre‐
senciarla. La ceremonia religiosa fue aún más espec‐
tacular: puestos de bebidas y parrillas, vendedores 
con  posters  y  fotografías  de  los  novios,  un  largo 
cordón policial,  todo estaba dispuesto para el gran 
espectáculo. La  iglesia  fue transformada en estudio 
de televisión para que Sábados circulares (Mancera, 
1967) transmitiera el acto más espectacular del año 
relatado  por  Pipo  Mancera  (también  las  cámaras 
acompañaron a  los novios a  lo  largo de su fiesta de 
casamiento y despidieron al joven matrimonio en el 
aeropuerto antes de su viaje de luna de miel). A esa 
Violeta de traje blanco que arrastraba metros de tul 
al caminar hacia el altar  le quedaba un único signo 
de su nuevaoleridad: el flequillo. Quien había sido el 
prototipo de  la joven moderna, para 1967 no podía 
más que representar lo tradicional, cumpliendo con 
un mandato generacional  tanto en  la  ficción  como 
en la realidad, ambas caras de un mismo espectácu‐
lo  televisivo:  se  convertía en  la  joven esposa,  y no 

precisamente la de un joven moderno, sino la de un 
tradicional cantante de tango.12  

Hacia el  final de  la década, una Violeta  re‐
cién casada en la ficción y en la vida real protagoniza 
por  TV  Amor  y  casamiento  (Guerrero,  1969),  una 
comedia musical en que comparte cartel con su es‐
poso y con otro matrimonio, más experimentado y 
consagrado en la TV una década y media atrás: el de 
Campoy‐Cibrián.  Sendas  parejas  de  esposos  –
casados en la ficción y en la realidad‐ representan el 
presente  y  el  pasado  de  la  vida matrimonial;  pero 
ambos,  presente  y  pasado,  no  son muy  distintos, 
pues  los  jóvenes  inician un camino ya conocido por 
los adultos y seguirán sus pasos. Así, Violeta Rivas es 
el  ícono  por  excelencia  de  una  juventud moderna 
pero conservadora, cuyos  rasgos modernizadores –
el ritmo, los saltitos, los peinados, los vestuarios‐ no 
son más  que  rasgos  formales,  que  no  suponen  un 
enfrentamiento con  los valores y  la moral  sexuales 
de  la  generación  de  sus  padres.  En  términos  de 
Barthes  (2008  [1957]),  pueden  cambiar  los  signifi‐
cantes pero el significado, en  televisión, se mantie‐
ne constante. Violeta Rivas es la niña que se conver‐
tirá  en  otra  Ana  María  Campoy  para  cumplir  el 
sueño del matrimonio perfecto, un modelo  juvenil 
que está en las antípodas de otros modelos femeni‐
nos –la mujer liberada, emancipada‐ que le son con‐
temporáneos y que en esa época empiezan a circu‐
lar con fuerza por fuera de la televisión. 

No es casual, entonces, que Violeta Rivas y 
los demás miembros de El Club del Clan abandonen 

                                                 
12 También Palito Ortega, el modelo del  joven nuevaolero que 
se declaraba contra el compromiso y el matrimonio en Fiebre de 
primavera,  se  casa  para  la  misma  época  con  otro  modelo 
conservador:  la  señorita  maestra  (Angelina  Salazar,  la 
protagonista  de  Jacinta  Pichimahuida,  un  éxito  televisivo  de 
1966).  

Imagen 7. Sábados circulares (1967) 
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la pantalla en 1969:  luego de Woodstock, del Mayo 
francés,  del  Cordobazo,  de  la  activa  participación 
política  de  los  jóvenes  en  distintos  espacios  de  lo 
social, estos estereotipos  comercializables de  jóve‐
nes rebeldes carentes de peligrosidad o compromi‐
so  social ya no podrían volver a  tener éxito.  La TV 
debía fagocitar, una vez más, nuevos modelos de ju‐
ventud y de seguro ya no serían aquellos de cabello 
prolijamente abultado. El fin de la celebridad aniña‐
da  “en  la  peluquería”  de  los  sesenta  anuncia  una 
nueva etapa, de melenas lacias y estilo hippie. 

¿Cómo  haría  la  industria  cultural  para  ag‐
giornar los nuevos modelos sociales y volverlos par‐
tes de una estética  tan  renovadora  como, una  vez 
más,  “tranquilizadora”?  ¿Era  posible  que  la  TV,  en 
su afán conservador, incorporara a la juventud poli‐
tizada y militarizada? ¿Qué nuevos atributos y valo‐
res  sexuales  y  maritales  se  depositarán  sobre  los 
nuevos personajes femeninos de ficción? Estas pre‐
guntas, sin duda, concernirán a un próximo trabajo. 
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Body and gender: Notes for thinking young women erotic practices.  

Contributions of Judith Butler and Pierre Bourdieu  
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CIECS‐CONICET‐UNC (CONICET), Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Argentina. 
celestebianciotti@yahoo.com.ar 

 
Resumen 

El artículo trabaja sobre dos conceptos: el de habitus, de Pierre Bourdieu, y el de performati‐
vidad de género, de  Judith Butler,  los cuales se desarrollan con el objetivo de comprender 
prácticas de seducción de jóvenes universitarias que viven en la ciudad de Córdoba, Argenti‐
na. Los discursos de estas jóvenes respecto de sus propias prácticas eróticas se analizan bajo 
los aportes de cada uno de los conceptos, mientras que los mismos se desarrollan en conver‐
sación y tensión con  los datos empíricos recabados. En dichas prácticas el cuerpo ocupa un 
rol  central:  el  cuerpo  se  muestra,  se  estiliza,  desea  e  intenta  ser  deseado,  significa  y 
(re)significa… A  la par,  tanto en el  concepto de habitus  como en el de performatividad de 
género, el cuerpo ocupa un rol central, siendo lugar de somatización de las relaciones de po‐
der ‐en el primero‐, y medio y agente de devenires identitarios ‐en el segundo‐. Una pregunta 
transversaliza el ensayo: de qué formas estas jóvenes están sujetándose/sometiéndose al or‐
den  heteronormativo  de  dominación  masculina  y  qué  posibilidades  de  desobediencia  y 
transgresión de mandatos socio‐culturales tienen en el marco de sus propias prácticas de se‐
ducción, usos y disfrutes del cuerpo.  

Palabras clave: cuerpo, habitus, performatividad de género, prácticas de seducción femenina 

 
Abstract 

This article works on two concepts: habitus, by Pierre Bourdieu, and gender performativity, 
by  Judith  Butler.  Both  are  developed with  the  aim  to  understand  seduction  practices  of 
young  university‐student women  living  in  the  city  of  Córdoba,  Argentina.  Their  speeches 
about  their own erotic practices are analyzed  in  the  light of  the contributions of each con‐
cept, while they are developed  in dialogue and  in tension with the empirical data collected. 
In  these practices,  the body plays a central  role:  the body  is shown,  is stylized, wishes and 
tries to be desired, signifies and (re) signifies... At the same time, in both concepts, habitus as 
well as gender performativity, body occupies a central role, hosting a somatization of power 
relationships ‐in the former‐ and identity becomings medium and agent ‐in the latter‐. There 
is a question that permeates the essay:  in what ways these young women are holding on / 
submitting to the heteronormative order of male domination, and what chances of disobe‐
dience, transgression of sociocultural mandates they have within their own seduction prac‐
tices, uses and enjoyments of the body.  

Keywords: body, habitus, gender performativity, female seduction practices 
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Cuerpo y género: apuntes para pensar prácticas eróticas de mujeres jóvenes.  
Aportes de Judith Butler y Pierre Bourdieu. 

 

 

 

Presentación y justificación de convergencias  
necesarias 

Pierre  Bourdieu  afirma  que  la  socialización 
diferenciada  según  sexo/género  se  inscribe  en  los 
cuerpos,  moldeándolos  de  forma  particular, 
marcándoles  límites y posibilidades. Que el discipli‐
namiento  de  los  cuerpos  produce  hábitos  diferen‐
ciados y diferenciadores que determinan una soma‐
tización de  las relaciones de dominación. Que en el 
cuerpo se hacen carne las relaciones sociales de po‐
der, que él las contiene, las expresa, las somatiza.  

Judith Butler pone en cuestión aquellas con‐
cepciones  que  han  desestimado  al  cuerpo  consi‐
derándolo  una  facticidad muda  a  la  espera  de  ser 
significada a través de una conciencia trascendente 
e inmaterial. Se pregunta qué es lo que ha apartado 
al cuerpo “como algo indiferente a la significación, y 
a [ella] como el acto de una conciencia desencarna‐
da” (Butler, 2007: 255). 

En Bourdieu es en el cuerpo en donde se te‐
je  la  subordinación,  la  somatización  de  la  domina‐
ción,  la  experiencia  dóxica  con  el  orden  social.  En 
Butler  el  cuerpo  como materialidad que  se  estiliza 
iterativamente produce  sujetos, produce devenires 
identitarios.  

Desde  paradigmas  teórico‐conceptuales 
muy diferentes el  cuerpo adquiere una  centralidad 
especial  en  uno  y  otro  autor.  Pero  cabe  nombrar, 
por  lo menos sucintamente,  la diferencia sustancial 
entre una y otra posición.  

En  Bourdieu  la  materialidad  sexuada  del 
cuerpo es un dato de la realidad por medio del cual 
se construyen los géneros a partir de un proceso de 
interpretación  y  asignación  de  significados, 
limitaciones  y  posibilidades  binarias  y  dicotómicas. 
Sobre las diferencias visibles de los órganos sexuales 
masculino y femenino se construye el género. Así, el 
género es una construcción con base en un principio 
de  división  androcéntrico,  el  cual  se  justifica  y 
sostiene  a  partir  de  las  indiscutibles  diferencias 
morfológicas de los cuerpos.  

En  Butler,  la  dicotomía morfológica  de  los 
cuerpos  no  se  da  por  supuesta;1  el  sexo  es  una 
invención al igual que el género, un producto social, 
unos  lentes  a  través  de  los  que  entendemos  y 
clasificamos cuerpos y sujetos. Para ella no hay dos 
elementos  que  puedan  distinguirse:  el  sexo  como 
naturaleza  y  el  género  como  constructo  social;  lo 
único  que  hay  son  cuerpos  construidos 
culturalmente.  No  hay  posibilidad  de  un  sexo 
natural  porque  cualquier  acercamiento  al  sexo  se 
hace  a  través  de  la  cultura  y  de  su  lengua.  Al 
describir  o  conceptualizar  el  sexo  lo  hacemos  ‐
siempre‐  “desde  unos  parámetros  culturales 
determinados (…) No hay posibilidad de un acceso a 
´lo  natural`  como  si  ‘lo  natural’  fuera  algo 
‘originario’  e  ‘independiente’  de  concepciones 
culturales” (Femenías, 2003: 4).  

Se  trabajan  aquí,  a  pesar  de  las  distancias 
entre uno y otro autor, el concepto de habitus, de 
Pierre Bourdieu, y el de performatividad de género, 
de  Judith Butler,  por  considerarlos  esenciales  para 
leer  y  comprender  prácticas  sociales  en  las  que  el 
cuerpo es el agente principal.  

Dichos  conceptos  se desarrollan en diálogo 
con ciertas prácticas de seducción desarrolladas por 
jóvenes  universitarias  que  viven  en  la  ciudad  de 
Córdoba,  Argentina.  Ellas  pertenecen  a  sectores 
medios y medios‐altos de la sociedad y tienen entre 
19 y 24 años.  

Los discursos de  estas  jóvenes  respecto de 
sus propias prácticas de seducción se analizan bajo 
los  aportes  del  habitus  y  la  performatividad  de 
género, mientras que dichos conceptos se  trabajan 
en  conversación  y  tensión  con  los datos  empíricos 
recabados.  

Sabiendo  que  los  autores  se  enmarcan  en 
tradiciones de pensamiento diferentes se los pone a 
funcionar  en pos de  comprender prácticas  y  senti‐

                                                 
1  Piénsese,  por  ejemplo,  en  el  cuerpo  intersex  y  en  las 
reasignaciones de  sexo que  se hacen  sobre  cuerpos de bebes 
que no presentan  las características morfológicas que espera y 
prescribe la cultura hetero‐patriarcal para uno y otro sexo.   
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dos específicos, y no con el fin de trazar cruces teó‐
ricos que  resultarían, quizás,  improductivos debido 
a  las  considerables  distancias  desde  las  que  escri‐
ben.  

Se ofrece un recorrido por algunos textos de 
los  dos  autores  el  cual  va  configurando  un mapa 
teórico que sirve como puntapié para el análisis de 
discursos de  jóvenes que han sido entrevistadas re‐
cientemente con atención en sus experiencias eróti‐
co‐afectivas.  

Una pregunta trasnversaliza el desarrollo de 
este  ensayo.  La  misma  se  centra  en  las  posibles 
formas  en  que  estas  jóvenes  estarían  sujetándo‐
se/sometiéndose al orden de las cosas y qué posibi‐
lidades de desobediencia,  transgresión o alteración 
tienen en el marco de  sus propias prácticas de  se‐
ducción y dentro de los esquemas teórico‐analíticos 
que propone  cada pensador.  Se delinea esta  cues‐
tión a partir de  las propuestas teóricas de cada au‐
tor con el objetivo de abrir apreciaciones prelimina‐
res que encaucen futuras interrogaciones y análisis.  

 

Del habitus como somatización de la dominación a 
los eufemismos prácticos 

“El  principal  mecanismo  de  dominación 
opera a  través de  la manipulación  inconsciente del 
cuerpo”  (Bourdieu, 2003: 299). Esto  implica que el 
orden de las cosas se hace carne en los cuerpos, que 
los  cuerpos  son producto  y  reflejo de  las  condicio‐
nes en  las que viven, condiciones que  forman suje‐
tos particulares a través de un trabajo de incorpora‐
ción  de  unos  esquemas  de  percepción  que, 
producidos  socialmente,  se  aprehenden  individual‐
mente  en  diálogo  con  las  prerrogativas  sociales  y 
bajo un proceso de monitoreo colectivo.  

Las posiciones que ocupamos dentro de  las 
jerarquías  del  orden  social  devienen  habitus;  nos 
convertimos  así en  sujetos distinguidos o  vulgares, 
en  sujetos  feminizados  o  masculinizados,  entre 
otros:  “(…)  el  espacio de  las posiciones  sociales  se 
retraduce  en  un  espacio  de  tomas  de  posición  a 
través  del  espacio  de  las  disposiciones  (o  de  los 
habitus) (…) El habitus es ese principio generador y 
unificador que retraduce las características intrínse‐
cas y relacionales de una posición en un estilo de vi‐
da  unitario,  es  decir  un  conjunto  unitario  de  elec‐
ción  de  personas,  de  bienes  y  de  prácticas” 
(Bourdieu, 1997: 19).    

Los habitus son, por un lado, el principio ge‐
nerador de prácticas distintas y distintivas. El habitus 
se corresponde a todo ese conjunto de disposiciones 

corporales que confirman al sujeto en la posición so‐
cial que ocupa. Esas disposiciones integran desde los 
gustos y preferencias hasta maneras particulares de 
disponer  del  propio  cuerpo:  los  movimientos,  las 
posturas,  los  usos  erótico‐sexuales  y  hasta  podría‐
mos decir  los deseos… Las  formas  inclinadas y  flexi‐
bles del cuerpo feminizado y  las formas rígidas y ro‐
bustas del cuerpo masculinizado2 son un ejemplo de 
ello.  

En La dominación masculina Bourdieu afirma 
que  sobre el cuerpo  femenino  se moldean  las posi‐
ciones  inclinadas  ‐que parecen constituir una expre‐
sión  natural  de  la  sumisión  femenina‐,  y  flexibles  ‐
flexibilidad que es física y simbólica‐. Aparecen cier‐
tos habitus como el sonreír, aceptar  las  interrupcio‐
nes, cruzar las piernas, vestir elegantes, permanecer 
delgadas  (como  símbolo  de  voluntad), mantener  la 
compostura.  

Por otro  lado,  los habitus son esquemas cla‐
sificatorios, principios de  clasificación, principios de 
visión y de división del mundo: “La diferencia sólo se 
convierte en signo y en signo de distinción (o de vul‐
garidad) si se le aplica un principio de visión y de di‐
visión que, al ser producto de  la  incorporación de  la 
estructura de  las diferencias objetivas  (…), está pre‐
sente en todos  los agentes (…) y estructura sus per‐
cepciones (…)” (Bourdieu, 1997: 21).  

Esos  principios  de  visión  y  división  no  sólo 
son  configurados  a partir de  la  categoría de  clase  ‐
como  bien  trabaja  el  autor  en  La  distinción‐  sino 
también a partir de la división según sexo/género.   

Bourdieu  nos  dice  que  es  a  través  de  unas 
formas especiales de socialización que hemos  inter‐
nalizado unos esquemas de percepción particulares, 
por  los cuales  leemos el mundo y nos relacionamos 
con él, tanto como leemos nuestros propios cuerpos 
y  los disponemos a  funcionar de  formas diferencia‐
das  según  se  presenten masculinizados  o  feminiza‐
dos  socialmente.  Los  géneros  son  para  Bourdieu 
hábitos aprendidos y construidos como dos esencias 
sociales jerarquizadas. Esto es logrado a través de un 
trabajo de  incorporación  de un  programa  social de 
percepción en los sujetos, que viene a reforzar el or‐
den socio‐sexual vigente. Existe así, una “concordan‐

                                                 
2 En Bourdieu el cuerpo  feminizado se corresponde al proceso 
de  feminización  del  llamado  sexo  femenino, mientras  que  el 
cuerpo masculinizado al de masculinización del sexo masculino. 
No  hay  aquí  lugar  para  otros  procesos  de  feminización  o 
masculinización  observables,  por  ejemplo,  en  las  personas 
transgénero.  Cuando  el  autor  habla  de  cuerpo 
feminizado/masculinizado  o  habitus  feminizado/masculinizado 
está  haciendo  referencia  a  lo  que  se  entiende 
hegemónicamente como mujeres y varones.   
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cia  entre  las  estructuras  objetivas  y  las  estructuras 
cognitivas (…) entre el curso del mundo y  las expec‐
tativas  que  provoca,  [lo  que]  permite  [una]  actitud 
natural  o  (…)  experiencia  dóxica”  (Bourdieu,  2000: 
21) con el orden arbitrario de las cosas en el que es‐
tamos insertos.  

Las  prácticas  de  seducción  femenina  como 
actos  específicamente  corporales  echan  mano  de 
ciertas  técnicas  aprehendidas  e  incorporadas  a 
través de este proceso. Lo que es presentado por las 
jóvenes  con  las  que  se  trabajó  como  artilugios  es‐
tratégicos de seducción puede pensarse como dispo‐
siciones corporales que responden a  la posición que 
ocupan:  la mirada, el baile sensual (pero cuidado en 
términos estético‐morales), los acercamientos sigilo‐
sos, la modulación del tono de voz, el uso de la son‐
risa,  los  recursos  discursivos  utilizados  en  el marco 
de las conversaciones que establecen, constituyen el 
conjunto de actitudes3 necesarias para que el  juego 
de la seducción se establezca con éxito.  

En este marco ellas dan cuenta de  la  impor‐
tancia de controlar el cuerpo, mantener  la compos‐
tura, bailar de forma sensual pero sin perder  la ele‐
gancia: no bailar como un aparato, no ser chillona y 
modular el tono, no estar encima del chico son algu‐
nos ejemplos.  

Dan centralidad a  la cuestión estética que, a 
su vez, se liga fuertemente a la moral y la clase: no ir 
de jogging a la facultad, no vestirte como desvestida, 
vestirte a  la moda. Afirman que conviene mostrarse 
complaciente  con  el  varón  que  interesa:  resaltar 
ciertas  compatibilidades,  resaltar  las  cosas  que  te 
conectan,  sonreír,  si  toca  la guitarra decirle me en‐
canta escuchar tocar la guitarra.  

Ellas afirman llevar a cabo una seducción su‐
til,  sostienen que  ser  femenina  es  una  sutileza que 
habla de la mujer que sos, es decir de la “buena” mu‐
jer  que  se  es.  Cuentan  que  no  es  necesario  tanto 
contacto físico, ni estar encima del chico, ni menear 
hasta el piso, sino que alcanza con una mirada pers‐
picaz o un gesto eficaz que dé a entender  interés y 
abra el camino para que el varón se acerque. Hacer‐
se la tonta o la distraída a la hora de acercarse tam‐
bién aparece como un lugar común en sus relatos, lo 
que les permite evitar el riesgo de no ser correspon‐
didas  y,  sobre  todo,  no  sobrepasar  ciertos  límites 
prescritos  según  sexo/género  en  el  ámbito  erótico‐
sexual.  

                                                 
3 Los enunciados en cursiva  responden a  términos o  frases de 
las jóvenes entrevistadas.  

Del cúmulo de datos recabados y analizados 
hasta ahora puede decirse que, a partir del  funcio‐
namiento del habitus, estas  jóvenes  se están  confi‐
gurando, en diálogo con las estructuras objetivas del 
orden socio‐cultural, como:   

 seductoras  sutiles: a  través de  la  importancia 
del  acercamiento  sigiloso  que  se  expresa  en 
términos  de  hacerse  la  boluda,  la  tonta  o  la 
distraída;  

 sujetos  erótico‐sexuales  aparentemente  pasi‐
vos,  en  contraposición  a  la  actividad  sexual 
masculina que  sostienen en  su discurso: ellas 
habilitan  pero  no  interpelan  directamente  al 
varón que les atrae;  

 mujeres  honorables,  en  contraposición  a  las 
chicas fáciles y los gatos;  

 mujeres distinguidas, en contraposición a una 
vulgaridad exhibicionista de otras jóvenes que 
se  clasifican  como  chicas puertas y  conos na‐
ranjas.4  

Así,  los principios de visión y división confi‐
guran  el  imaginario  sobre  las  posiciones  de 
sexo/género que  se  articulan en el  juego de  la  se‐
ducción. Bourdieu afirma que  los cuerpos se  trans‐
forman  completa  y duraderamente  a  través de un 
trabajo  de  definición  diferenciada  que  les  otorga 
usos  legítimos  a  los  cuerpos  feminizados  y  a  los 
masculinizados,  sobre  todo usos  sexuales  legítimos 
que tienden a excluir del universo factible y sensible 
de uno lo particular del otro. La definición particular 
de cada uno se transforma en el límite del otro. Uno 
es  su propio género en  la medida en que no es el 
otro género. De esta forma “(…) las identidades dis‐
tintivas que  instituye el arbitrario cultural se encar‐
nan  en  unos  hábitos  claramente  diferentes  de 
acuerdo con un principio de división dominante (…)” 
(Bourdieu,  2000:  38).  Ese  principio  de  división  do‐
minante es el motor de lo que las jóvenes entienden 
como  el  límite  del  cuerpo  feminizado,  que  corres‐
ponde a la supuesta actividad erótico‐sexual asocia‐
da a la masculinidad.   

A  lo  largo  de  las  entrevistas,  las  jóvenes 
hacen  hincapié  en  las  diferencias/desigualdades 
según  sexo/género en el ámbito erótico afirmando 

                                                 
4 Estos  términos son nominaciones clasificatorias que  las  jóve‐
nes utilizan para posicionarse  como  jóvenes  respetables y dis‐
tinguidas, como chicas tranquis. Los términos chica fácil y gato, 
remiten a una desmesurada actividad erótico‐sexual  femenina 
que es sancionada en sus discursos. Los términos chica puerta y 
cono naranja están relacionados al mal vestir, a un mal gusto li‐
gado a un exhibicionismo que consideran innecesario.  



 Cuerpo y género: apuntes para pensar las prácticas eróticas... 
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que  las  mujeres  suelen  comprometerse  afectiva‐
mente en los vínculos que establecen, mientras que 
a los varones les cuesta más, que no es fácil ponerse 
de novia ya que  la mayoría de  los chicos no quiere 
compromisos  y que  ‐en  general‐ buscan  relaciones 
ocasionales.  

Ana, por ejemplo, se refería a un chico con 
el que salía poco tiempo atrás:  

Yo sé que no quiere una relación (…) yo quiero alguien 
con quien pueda  charlar, hablar y bueno después  sí, 
besos,  todo  lo que quieras pero que no se base sólo 
en eso, no sólo en  lo sexual, no sólo en que te voy a 
llevar a la cama, entonces yo sé que él va a eso y eso 
es algo que yo no quiero, no es algo que quiero que 
pase  con  él,  yo  todavía no  tuve  relaciones  entonces 
no quiero que sea con él.  

En  consonancia,  Juliana  se  refería a una vi‐
vencia masculina de  la sexualidad más activa y me‐
nos  selectiva  que  la  de  las mujeres, mientras  que 
Virginia  se quejaba de que  los  varones no quieren 
asumir compromisos vinculares.  

Agarran  lo que viene, si  les gusta, si gusta de ellos y 
sino  también, no  les  importa, en cambio  la mujer es 
más selectiva, si viene un chico, por  lo menos  lo que 
yo hago y lo que las chicas me cuentan, si no te gusta 
lo dejás, en cambio el chico va a encarar  lo que ve y 
está disponible. La sociedad no quiere compromisos y 
menos un chico joven y para mi que tengo un hijo era 
todo muy difícil y de a poco fui agarrándole  la mano, 
yo el primero que me decía sos bonita ya me ilusiona‐
ba y me hacía el mundo color de rosa. 

En relación con esa experiencia diferenciada 
de  la  sexualidad  respecto  de  los  varones,  lo  que 
prevalece en  las experiencias de estas mujeres son 
acciones de habilitación hacia el sexo/género opues‐
to, mas no de  interpelación directa. Como el varón 
es el que encara5 no corresponde ‐ni conviene‐ me‐
terse en ese terreno. Lo que se produce es un con‐
junto de actos que alientan el juego, y a veces el en‐
cuentro,  actos  que  habilitan  el  acercamiento  pero 
no lo generan directamente (ya se ha visto que esos 
actos  conforman  lo  que  se  conoce  como  actitud  ‐
compuesta  por  miradas,  bailes,  movimientos  es‐
tratégicos  por  el  espacio‐).  Pamela,  era  bastante 
contundente en este sentido:  

Yo espero que se acerquen (…) es como que las muje‐
res estamos más dispuestas a esperar a que se acer‐
que el hombre y decidir si el que se acercó es el que le 
atrae o no, yo no soy de ir a seducir a alguien en par‐
ticular, probablemente si veo alguien que me gusta o 

                                                 
5 Encarar indica la acción de interpelar directamente, en general 
a  través  del  habla,  a  alguien  que  interesa  conocer  y  atrae 
físicamente.  

me puede  llegar a  interesar más que una mirada no 
hago (…)  

Y continuaba compartiendo modos corpora‐
les de habilitación que a la vez que son productivos 
en términos de acercamientos deseados, evitan po‐
sibles riesgos de no ser correspondida. 

(…)  las mujeres usamos mucho esa técnica de seduc‐
ción: la caminata (…) el pasar por delante del hombre 
y tratar de que la vea (…) es una forma muy usada, te 
diría que el 100% de las mujeres la usa.  

Otras jóvenes afirmaban:   

‐  (…)  si vos estás en un  lugar y querés    jugar de esa 
forma [seducir] y sabés que te miran,  te hacés más la 
tonta. 
‐ ¿Cómo sería hacerse la tonta? 
‐  Y mirar…  o  pedirle  justo  fuego  a  ese  grupo,  como 
más a escondidas digamos… 
‐ Si yo me fijo en alguien y veo que me miró o habló 
con  alguien  y me miraron  (…) me  acerco  un  poco, 
haciéndome  la tonta,  la distraída, como que voy bai‐
lando;  o  si  está  en  la  barra  aprovecho  y me  voy  a 
comprar un trago y me paro cerca (…) y cruzo la mira‐
da para darle  la posibilidad a él para que de pié para 
una conversación.6  

Hasta  aquí,  Bourdieu  ofrece  un marco  con‐
ceptual útil para el análisis de prácticas en las que el 
cuerpo tiene un rol central, ayudando a comprender 
ciertas disposiciones corporales y formas de hacer y 
estar en el mundo como seres sexuados. Sin embar‐
go, interesa preguntarse dónde podrían residir ‐en el 
marco que nos ofrece el autor‐ posibilidades de con‐

                                                 
6 Es necesario llamar la atención sobre ciertos elementos tradi‐
cionales que aparecen en  los discursos de estas  jóvenes, en un 
contexto  socio‐histórico  en  el  que  parecen  circular  discursos 
más  flexibles  en  torno  a  la  vivencia  de  la  feminidad  y  dónde 
aparecen prácticas  juveniles que transforman  los mandatos so‐
cio‐sexuales  con  los  que  lidiaban  generaciones  anteriores.  Si 
bien puede afirmarse que se han dado cambios visibles en torno 
a  las  jerarquías de género y  la experiencia de  la sexualidad  ju‐
venil, los discursos de las jóvenes con las que se trabajó dicen lo 
que dicen… Cuestiones referidas a las categorías de clase, edad 
y procedencia geográfica podrían estar influyendo sobre esta si‐
tuación. Cabe aclarar que varias de las jóvenes entrevistadas se 
han criado en pueblos del interior de la provincia de Córdoba o 
en provincias del norte del país (lugares más bien tradicionales 
y de valores morales fuertes); otras han sido educadas en cole‐
gios cristianos (fundamentalmente católicos). Por otra parte, su 
corta  edad  está  jugando  un  papel  decisivo,  por  lo menos  en 
comparación  con  entrevistas  recientemente  realizadas  a  jóve‐
nes mayores que ellas (de entre 27 y 30 años, que no han sido 
incluidas  en  este  análisis)  en  las  que  aparecen  discursos más 
flexibles. Por último, las cuestiones de clase son centrales debi‐
do a  la existencia de una moral burguesa particular construida 
históricamente y aprehendida por  las  jóvenes (sin duda,  los re‐
sultados  no  serían  los mismos  si  se  trabajara  con  jóvenes  de 
sectores populares).  
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figuración de otros nuevos sentidos, de desobedien‐
cia o transformación de mandatos tradicionales.   

Algunos  conceptos  de  Bourdieu  como  su‐
bordinación erotizada y dominación  simbólica pare‐
cen  dar  poco margen  para  pensar  en  este  sentido. 
Por un  lado, el sociólogo define  las relaciones eróti‐
co‐sexuales como relaciones de dominación sosteni‐
das en la permanencia de principios de división entre 
lo masculino/activo y lo femenino/pasivo que  

(…) crea, expresa y dirige  (…) el deseo masculino co‐
mo deseo de posesión, como dominación erótica, y el 
deseo  femenino  como  subordinación  erotizada” 
(Bourdieu, 2000:35). Por otra parte, acuña el concep‐
to de violencia simbólica, definido como aquella “vio‐
lencia que arranca sumisiones que ni siquiera se per‐
ciben  como  tales  apoyándose en unas «expectativas 
colectivas», en unas creencias socialmente inculcadas 
(Bourdieu, 1997: 173).  

La violencia simbólica es una violencia amor‐
tiguada, ejercida a través del reconocimiento simbó‐
lico de la autoridad y del desconocimiento de la pro‐
pia  subordinación.  Esto  denota  una  adhesión 
(obligada) del  sujeto dominado a  su propio posicio‐
namiento social subordinado y a la posición de man‐
do  y  control  que  ejerce  su  dominador.  Dicha  ad‐
hesión se establece debido a que el sujeto dominado 
no dispone de elementos autónomos de esa relación 
de  dominación  para  referenciarla  o  imaginarla  de 
una manera alternativa. El poder duradero de la do‐
minación se basa en que ésta se inscribe en los cuer‐
pos.  

Ahora bien, si se mantiene naturalizada la re‐
lación con el mundo y la posición que se ocupa en él, 
y si la resistencia se dificulta en términos de domina‐
ción simbólica “ya que es algo (…) por lo que uno no 
se siente presionado” (Bourdieu, 2003: 300), ¿dónde 
residen posibilidades de resignificación reflexiva de‐
ntro del esquema del autor? ¿El concepto de subor‐
dinación erotizada abre potencialidad  subversiva  ‐o 
por  lo  menos  posibilidad  de  desobediencia‐  a  las 
prácticas eróticas de las mujeres?   

En el marco de lo expuesto en La dominación 
masculina  estas  posibilidades  parecieran  no  tener 
grandes márgenes de concreción. Allí el autor no se 
detiene a pensar las formas en que el orden dado de 
las  cosas  podría  alterarse,  describiéndolo  como  un 
entramado  de  poder  coherente,  sostenido  por 
prácticas institucionales e  individuales que lo eterni‐
zan en  sus  jerarquías, y que hacen de él un ámbito 
que parece no tener fisuras que abran posibilidades 
de transformación para  la acción de  los sujetos. Las 
mujeres,  por  su  parte,  son  definidas  como  objetos 

simbólicos  y  seres  percibidos.  Se  afirma  que  ellas 
fluctúan  en  un  estado  permanente  de  inseguridad 
corporal  y  dependencia  simbólica  y  que  “existen 
fundamentalmente por  y para  la mirada de  los de‐
más, (…) en cuanto que objetos acogedores, atracti‐
vos, disponibles” (Bourdieu, 2000: 86), atribuyéndo‐
les poca posibilidad de agencia. 

Son otros  textos  los que parecen  contribuir 
en  la  tarea que  aquí  se  intenta: nos  referimos  a  El 
sentido práctico (2010) y Razones prácticas. Sobre la 
teoría de la acción (1997).   

En El  sentido práctico el autor  sostiene que 
el habitus no puede  entenderse  como mera  repro‐
ducción de  la posición que se ocupa en un determi‐
nado campo, definiéndolo como la “capacidad infini‐
ta  de  engendrar,  con  total  libertad  (controlada), 
unos  productos  ‐(…)  percepciones,  expresiones,  ac‐
ciones‐ que siempre tienen como límite las condicio‐
nes históricas y  socialmente  situadas de  su produc‐
ción” (Bourdieu, 2010: 90).  

En  Razones  prácticas…  brinda  una  concep‐
ción de habitus como el sentido del  juego. Esto  im‐
plica que hay  juegos que  interesan e  importan por‐
que  han  sido  implantados  e  importados  en  los 
sujetos; pero, a  la vez, tener el sentido del  juego es 
dominarlo, es saber jugarlo, es tener el sentido de su 
historia, reglas y dinámicas.  

Los  datos  recogidos  hasta  ahora  hablan  de 
un saber jugar el juego por parte de  las jóvenes con 
las que se trabajó. Hablan de un saber práctico que 
podría  leerse  como  somatización  de  la  dominación 
pero también como conciencia práctica, en términos 
de Anthony Giddens, como un entendimiento “de las 
reglas  y  las  tácticas por  las que  se  constituye  y  re‐
constituye  la vida social diaria en tiempo y espacio” 
(Giddens,  2003:  123).  “Así  como  el  mal  jugador 
siempre va a destiempo, siempre demasiado pronto 
o demasiado tarde, el buen jugador es el que antici‐
pa, el que se adelanta al juego. ¿Por qué puede ade‐
lantarse al curso del juego? Porque lleva las tenden‐
cias  inmanentes  del  juego  en  el  cuerpo,  en  estado 
incorporado:  forma cuerpo con el  juego” (Bourdieu, 
1997: 146). 

Anticiparse  o  adelantarse  al  juego  es  pedir 
fuego al chico que  interesa, acercarse a  la barra del 
boliche donde él está con  la excusa de comprar una 
bebida, pasar una y otra vez delante de él tanto co‐
mo  saber que no debe excederse en  contactos  físi‐
cos,  que  debe  medirse  la  sensualidad  ‐dentro  de 
unos  límites que  las participantes conocen por habi‐
tus de  clase  y  sexo/género‐, que  conviene habilitar 
más que interpelar directamente. 
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De esta  forma, como alternativa a una con‐
ceptualización del deseo femenino como subordina‐
ción  erotizada  ‐que  parecería  conducirnos  a  unos 
habitus  incorporados  mecánicamente‐  podría  pen‐
sarse que el hecho de no encarar  implica un conoci‐
miento práctico de  las  reglas del  juego de  la seduc‐
ción y que el respetarlas o hacer de cuenta que se las 
respeta  les  permite  a  estas  jóvenes  seguir  siendo 
parte del juego que les interesa e importa.     

El hecho de saber jugar un juego ‐conocer su 
historia, su dinámica y sus reglas‐ implica un ejercicio 
reflexivo sobre el campo social en el que se participa 
y sobre el lugar que se ocupa en él. Esto trae apare‐
jada  la  cuestión  de  la  experiencia  y  la  capacidad 
humana  de  retroceder  sobre  la  propia  historia  y 
(re)conocer y (re)aprehender  las maneras en que se 
desea y/o conviene jugar.  

Por otra parte, Bourdieu  afirma que  lo que 
los diversos campos o juegos sociales solicitan no es 
que se haga sin cesar lo que “corresponde” sino que, 
por lo menos, se demuestre que se pone un esfuerzo 
en ello. Lo que se pide es que  los sujetos “reconoz‐
can lo que se les propone, y que le otorguen crédito, 
es  decir,  en  algunos  casos,  obediencia,  sumisión” 
(Bourdieu, 1997: 175). En este sentido, resulta bene‐
ficioso someterse a  lo universal y cubrir  las aparien‐
cias de la virtud: “(…) el reconocimiento que se con‐
cede  universalmente  a  la  regla  oficial  hace  que  el 
respeto,  formal o  ficticio, de  la regla garantice unos 
beneficios de regularidad (…) Quien se pone en regla 
pone  al  grupo  de  su  parte  poniéndose  ostensible‐
mente de parte del grupo en y a  través de un acto 
público  de  reconocimiento  de  una  norma  común 
(…)” (Bourdieu, 1997: 223).  

Las  jóvenes  referenciadas  aquí  juegan  los 
juegos  de  seducción  de  esta manera,  reconocen  la 
regla oficial que promueve una pasividad erótica  fe‐
menina y respetándola o haciendo “como si”, se ase‐
guran  ser  parte  del  orden  dado  de  las  cosas.  Ellas 
están, a veces  formal y a veces  ficticiamente, en re‐
gla, y a través de ese acto de reconocimiento se po‐
nen  de  parte  y  se  convierten  en  parte  del mundo. 
Ellas no  son  sujetos eróticos pasivos, ellas usan  sus 
cuerpos  para  asegurarse  encuentros  y  experiencias 
deseadas: sostienen miradas habilitantes; bailan sen‐
sualmente (varias  jóvenes mencionaron desarrollar  ‐
en  locales bailables y fiestas‐ danzas reconocidas so‐
cialmente  como  sensuales  como es el  caso del  reg‐
gaeton o el axé); realizan desplazamientos estratégi‐
cos  (la  famosa  caminata);  alientan  y  sostienen 
conversaciones (en  las que  intentan generar  interés, 
complicidad, acercamientos).  

Sin embargo, parecen omitir en sus discursos 
disfrutes  y  placeres...  Esto  se  produce  a  través  de 
unos  eufemismos  prácticos  que  son  “especies  de 
homenajes que se tributan al orden social y a los va‐
lores que el orden social exalta, a sabiendas de que 
están condenados a ser pisoteados” (Bourdieu, 1997: 
167‐168).  Esos  eufemismos  prácticos  implican  pre‐
sentarse como sujetos aparentemente pasivos en el 
ámbito  erótico‐sexual,  pasividad  que,  como  vimos, 
no es tal, sino que  lo que se produce es una  lectura 
reflexiva del rol que se les asigna en el juego.  

 

La performatividad del género: estilizaciones  itera‐
tivas del cuerpo 

Pierre  Bourdieu  afirma  que  el  trabajo  de 
construcción  simbólica  del  orden  de  la  dominación 
masculina “no se reduce estrictamente a una opera‐
ción  performativa  (…)  que  orienta  y  estructura  las 
representaciones,  comenzando  por  las  representa‐

ciones del  cuerpo  sino que  se  lleva a  cabo en  y  a 
través  de  un  trabajo  de  construcción  práctica  que 
impone una definición diferenciada de  los usos  legí‐
timos del cuerpo” (Bourdieu, 2000: 37).   

Bourdieu parece, aquí, no tener en cuenta la 
capacidad performativa de  las propias acciones que 
desarrollan los sujetos. La capacidad performativa no 
sólo  es  atributo  de  unos  discursos  de  saber‐poder, 
no sólo actúa a nivel de las representaciones, no sólo 
las palabras hacen cosas (Austin, 1982), sino que ca‐
be preguntarse cómo hacen  los  lenguajes no verba‐
les,  los  gestos,  las miradas,  las  prácticas  de  seduc‐
ción. Cómo hacen y qué sujetos hacen, es decir qué 
devenires  identitarios  tienen  lugar cuando se hacen 
estas cosas.   

De  esta  forma  ingresa  el  concepto  de  per‐
formatividad de  género de  Judith Butler que  indica 
que  el  género  es  una  expectativa  que  produce  el 
fenómeno que anticipa y que nombra como preexis‐
tente al sujeto. Cuando se cree que se expresa una 
esencia que es dada por naturaleza  (a  través  y por 
medio del sexo), en realidad lo que sucede es que se 
deviene sujeto de sexo/género/deseo.  

Esta  afirmación  desemboca  en  dos  cuestio‐
nes. En principio en que no hay ser antes del actuar, 
del  hacer  (Nietzsche,  2009)  por  lo  que  “buscar  un 

origen  por  ejemplo,  al  género  (…)  es  intentar  en‐
contrar  lo  que  estaba  ya  dado  (…)  levantar  las 
máscaras para desvelar  (…) una primera    identidad” 
(Foucault,  1992:  9)  que  desde  estas  posiciones  no 
existe. Por otro lado, sostener que el género produce 
lo que cree expresar es hacerle una fuerte crítica a la 
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idea de que  los géneros son una construcción cultu‐
ral en base a una  interpretación de dos sexos clara‐
mente binarios en su morfología y que, por tanto, los 
géneros son también sólo dos (la hembra sólo puede 
transformarse en habitus  feminizado y el macho en 
habitus virilizado).7   

El  género,  entonces,  indica  sobre  todo  el 
aparato de producción a través del cual se determi‐
nan los sexos. El género es el medio a través del cual 
el  sexo  como naturaleza  se  establece  como predis‐
cursivo,  como  una  superficie  neutral  sobre  la  cual 
actúa la cultura. De allí que para Butler es la hetero‐
sexualización  del  deseo  la  que  “exige  e  instaura  la 
producción  de  oposiciones  discretas  y  asimétricas 
entre  femenino  y masculino, entendidos estos  con‐
ceptos  como atributos que designan hombre y mu‐
jer” (Butler, 2007: 72).  

Tomando a Foucault, afirma que es la gramá‐
tica sustantiva del sexo la que exige la relación bina‐
ria artificial entre los (supuestos) dos sexos, así como 
una  coherencia  interna  artificial  dentro  de  cada 
término de esa relación. “Instituir una heterosexua‐
lidad obligatoria y naturalizada requiere y reglamen‐
ta al género como una  relación binaria en  la que el 
término masculino se distingue del femenino, y esta 
diferenciación se consigue mediante las prácticas del 
deseo heterosexual” (Butler, 2007:81).  

Se  explica,  así,  la  importancia  que  dan  las 
jóvenes al respeto por los roles de género que se les 
ha  asignado  históricamente  en  el  ámbito  erótico‐
sexual y afectivo, y que se visualiza en el ejercicio de 
lo que ellas  llaman una seducción  sutil  (en estrecha 
relación  con  la  idea de que  las mujeres no encaran 
ya que esa acción es propia de los varones).  

Agostina expresaba, en este sentido: 

(…) son sutilezas, por eso digo que es un arte, un arte 
sutil sería porque hay todo tipo de arte, pero este ser‐
ía un arte sutil  (…) refinado, delicado, yo creo que  la 
mujer es más de ese… 

Pamela, por su parte, sostenía: 

                                                 
7  Bourdieu  se  inscribe,  claramente,  en  esta  línea  de 
interpretación  siendo  el  género  ‐en  su  esquema  de 
pensamiento‐ una  interpretación cultural de una base material 
preexistente a la cultura: el cuerpo sexuado. En la Introducción 
de este ensayo se ha dado cuenta de esta diferencia sustancial 
entre  los  autores.  Para  profundizar  en  este  tema  pueden 
consultarse  “La  dominación  masculina”  (Bourdieu,  2000)  y 
“Cuerpos  que  importan.  Sobre  los  límites  materiales  y 
discursivos del ´sexo`” (Butler, 2002) y “El género en disputa. El 
feminismo y la subversión de la identidad” (Butler, 2007), entre 
otra variada cantidad de textos. 

(…) la seducción es un medio para llegar a algo (…) es 
transmitir algo femenino al otro (…) para mí la seduc‐
ción femenina es eso, llamar la atención con lo atrac‐
tivo de la mujer (…) a lo mejor uno tiene una forma de 
caminar que no es lo que se  llama femenino y eso se 
debe modificar, hay mujeres que ya naturalmente son 
así, pero yo creo que todas debemos cambiar un po‐
quito nuestras actitudes. 

La coherencia de  cada género es anhelada, 
esperada e  idealizada, nos dice  la autora, y en este 
marco han podido observarse  las formas en que  las 
jóvenes  intentan  demostrar  la  propia  coherencia, 
asumiendo un rol femenino aparentemente pasivo ‐
o por  lo menos medido‐ respecto de una desmesu‐
rada actividad sexual asociada a la masculinidad.  

Como vemos, el efecto sustantivo del géne‐
ro:  la coherencia que presentan  los  términos hom‐
bre‐masculino  /  mujer‐femenina  se  produce  per‐
formativamente.   

(…) el género (…) conforma  la  identidad que se supo‐
ne que es. En este  sentido  (…)  siempre es un hacer, 
aunque  no  un  hacer  por  parte  de  un  sujeto  que  se 
pueda  considerar preexistente a  la acción  (…) Refor‐
mular  las categorías de género fuera de  la metafísica 
de  la  sustancia  deberá  considerar  (…)  la  afirmación 
que  hace  Nietzsche  (…)  en  cuanto  a  que  no  hay 
ningún ser antes del hacer, del actuar, del devenir (…) 
no  existe una  identidad de  género detrás de  las  ex‐
presiones de género; esa  identidad se construye per‐
formativamente  por  las mismas  expresiones  que,  al 
parecer, son resultado de ésta (Butler, 2007:  84‐85). 

Aparecen así, en  los discursos de  las entre‐
vistadas, posiciones  compartidas en  relación  a que 
la seducción  ‐entendida como un conjunto de acti‐
tudes que se caracterizan por la suavidad, la elegan‐
cia, la sutileza‐ es algo que las mujeres saben mane‐
jar,  ya  que  la  traen  ‐de  antemano‐  consigo.  Para 
ellas la capacidad de seducir es parte constitutiva de 
la feminidad, es algo que se trae, que se tiene; pue‐
de perfeccionarse, pulirse, mejorarse pero  siempre 
se  lleva dentro. En este sentido pueden  leerse afir‐

maciones  como  ser  femenina es una  sutileza  que 
habla de  la mujer que  sos o a  toda mujer  le gusta 
sentirse sexy, llamativa, linda.  

Otras posiciones  ‐como  la de Mariana‐ dan 
cuenta de esto remitiendo a una esencia de género 
basada en la genitalidad. 

(…) la feminidad destaca la suavidad, lo envolvente, lo 
suave de  las  formas de hacer  las  cosas,  la  forma de 
ser, la masculinidad destaca un poco más la potencia, 
la energía  (…) encuentro en esas diferencias que  los 
hombres son más activos (…) y que tener una genita‐
lidad te define (…) 
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La performatividad, por otra parte, no es un 
acto  único,  sino  que  se  basa  en  la  repetición  coti‐
diana, en una estilización repetida del cuerpo que va 
marcando  el devenir del  individuo  como  sujeto de 
sexo/género/deseo. La performatividad es “una  re‐
petición y un ritual que consigue su efecto a través 
de  su  naturalización  en  el  contexto  de  un  cuerpo, 
entendido  (…)  como  una  duración  temporal  soste‐
nida culturalmente” (Butler, 2007: 17).  

Un sujeto de sexo/género/deseo se materia‐
liza a través de un conjunto de actos que se llevan a 
cabo por medio de una estilización del cuerpo repe‐
tida y sistemática. Lo que somos es, en un extremo, 
un  “efecto  alucinatorio  de  gestos  naturalizados” 
(Butler, 2007: 17). Esa estilización iterativa del cuer‐
po  aparece  en  cada momento:  en  el  baile  sensual 
que se desarrolla cada fin de semana en el boliche o 
en una fiesta; en  la preparación estética del cuerpo 
que  intenta  ser deseado; en el entrenamiento  y  la 
modelación del cuerpo en clases de danza o gimna‐
sia; en la sutileza de las miradas que intentan captu‐
rar el deseo del otro y así ad  infinitum... Por tanto, 
esa  feminidad  que  las  jóvenes  enuncian  como  un 
rasgo  natural,  en  realidad,  es  una  expectativa  que 
acaba  produciendo  el  fenómeno  que  anticipa  a 
través de repeticiones que tienen efecto a partir de 
que se naturalizaron en la superficie de sus cuerpos. 
Son sus propios actos, gestos y deseos los que crean 
el efecto de la existencia de un núcleo interno o sus‐
tancia que, en este caso, es la feminidad.  

El  género es una  estilística de  la existencia 
(Foucault), un estilo de la carne (Beauvoir), nos dice 
la autora. El género “es un estilo corporal, un acto 
(…) que es al mismo tiempo intencional y performa‐
tivo  (donde  performativo  indica  una  construcción 
contingente  y  dramática  del  significado)”  (Butler, 
2007: 271).  

Son  los  actos  de  género  los  que  crean  el 
género,  siendo  éste  una  construcción  que  reitera‐
damente disimula  su  génesis  a  través  y por medio 
de  la repetición de discursos y prácticas, creándose 
así una cantidad de ficciones culturales entre las que 
Butler destaca la figura de la mujer real. El género es 
un acto porque “al igual que en otros dramas socia‐
les rituales, la acción de género exige una actuación 
reiterada,  la cual radica en volver a efectuar y a ex‐
perimentar una  serie de  significados ya determina‐
dos  socialmente,  y ésta  es  la  forma mundana  y  ri‐
tualizada de su legitimación” (Butler, 2007: 273).  

En su esquema, es en la superficie del cuer‐
po  en  donde  se  configura  esa  identidad  primaria 
que se supone se expresa por medio del mismo. El 

cuerpo aquí no es un dato prima  facie, un espacio 
vacío  llenado  por  significados  socio‐culturales.  El 
cuerpo es parte  importante en  la  subjetivación del 
individuo,  en  el  devenir  del  individuo  como  sujeto 
de  sexo/género/deseo.  La  autora  sostiene  que  el 
cuerpo no es una base estable sobre la que opera el 
género y la sexualidad, sino que es articulado con la 
apariencia de ser tal por medio de fuerzas políticas a 
las que  les  interesa que quede restringido y consti‐
tuido por las marcas del sexo, es decir, por las mar‐
cas  de  una  naturaleza  que  ‐al  aparecer  como  pre‐
existente  a  la  cultura‐  justifica  y  legitima  el  orden 
dado de  las  cosas  (Butler, 2002). El cuerpo, así, no 
existe  “antes  de  la  obtención  de  su  significación 
sexuada” (Butler, 2007: 254).  

Con el Foucault de Vigilar  y  castigar Butler 
reubica al cuerpo como un lugar de inscripción, pero 
no de una inscripción que se hace desde fuera, sino 
como un proceso en el que el sujeto es activo parti‐
cipante.  Entre  los  presos,  afirmaba  la  pensador 
francés, la estrategia del poder carcelario no fue re‐
primir sus deseos sino incitar “a sus cuerpos a signi‐
ficar la ley prohibitiva como su esencia, su estilo y su 
necesidad (…) Esa ley (…) se incorpora, con el resul‐

tado de que se crean cuerpos que la significan en 
el cuerpo y a través de él” (Butler, 2007: 264). Se da 
así una política de la superficie del cuerpo, una regu‐
lación  pública  de  la  anhelada  coherencia  entre 
sexo/género/deseo,  un  control  fronterizo  entre  un 
espacio interno y otro externo del sujeto, con lo cual 
se  instaura  la  integridad del mismo. Pero esa  inte‐
gridad  del  sujeto  se  genera  y  sostiene  también  a 
través de los actos del cuerpo, que es lugar de signi‐
ficación, pero también medio de significación, agen‐
te de una citación de prescripciones sociales.   

El  cuerpo  es producido dentro de  las  cate‐
gorías  de  sexo mediante  actos  performativos  a  la 
vez que participa  activamente de  los mismos, por‐
que él es quién se estiliza en esa repetición perfor‐
mativa.  El discurso materializa  al  cuerpo  con  sexo, 
pero  el  cuerpo  con  sexo  también  lo  hace  consigo 
mismo.  Es  así  que,  a  través  de  signos  corpóreos  y 
otros medios discursivos,  la  identidad se constituye 
performativamente como una cualidad  interior y se 
ubica como causa del propio yo, cuando no es más 
que  efecto  de  unas  invenciones  que  se  fabrican  y 
preservan discursiva y corpóreamente.  

El hecho de que el “cuerpo con género sea 
performativo muestra que no tiene una posición on‐
tológica  distinta  de  los  diversos  actos  que  confor‐
man su realidad” (Butler, 2007: 266). Esto indica una 
participación activa de  los sujetos en su propio de‐
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venir, lo que no implica que los sujetos subvierten o 
transforman sentidos constantemente, sino que son 
activos participantes en el proceso de subordinarse. 
Pero,  si  bien  esto  es  así,  esa  participación  es más 
que simple reproducción de lo dado. Lo que el suje‐
to pone en práctica  (enacts), nos dice  la autora en 
“Mecanismos psíquicos del poder. Teorías  sobre  la 
sujeción”, es habilitado por el mismo funcionamien‐
to del poder, pero no está completamente  limitado 

por él. “La potencia  del  sujeto desborda al poder 
que  la  habilita  (…),  los  propósitos  del  poder  no 
siempre  coinciden  con  los  propósitos  de  la  poten‐
cia” (Butler, 2001: 26).  

El sujeto, por tanto, se corresponde con un 
lugar  de  ambivalencia  porque  emerge  ‐
simultáneamente‐ como efecto de un poder que es 
anterior a él y como condición de posibilidad de una 
forma de potencia radicalmente condicionada.  

Pensar al  sujeto  como un  lugar de ambiva‐
lencia permite adentrarse en el punto que aquí  in‐
teresa:  aquellas  experiencias  y  prácticas  erótico‐
afectivas  a partir de  las  cuales mujeres  jóvenes  se 
sujetan/someten al orden de las cosas y las posibili‐
dades de resistencia y subversión que pueden llevar 
a cabo. ¿Qué posibilidades de acción transformado‐
ra tienen los sujetos en el marco de la matriz de in‐
teligibilidad heteronormativa?, ¿cómo pueden llevar 
a cabo repeticiones subversivas del género binario y 
jerárquico?  

 

Apreciaciones finales: para pensar  las posibilidades 
de acción transformadora 

Para  Butler  el  poder  que  ha  aparecido  en 
múltiples  corrientes  teóricas  como  algo  externo, 
como algo que presiona al sujeto desde fuera “asu‐
me una  forma psíquica que constituye  la  identidad 
del  sujeto”  (Butler,  2001:  13).  Esa  forma  psíquica 
que constituye al sujeto está marcada por  la  figura 
de darse  la  vuelta, pero no una  vuelta a partir del 
llamado de  la autoridad (Althusser, 2003), ya que si 
el  individuo se da  la vuelta ya se ha constituido co‐
mo sujeto, ya ha sido interpelado por el Otro.  

La vuelta  se produce  sobre y contra  sí mis‐
mo. La vuelta “parece funcionar como inauguración 
tropológica del sujeto, como momento  fundacional 
cuyo estatuto ontológico será siempre incierto” (Bu‐
tler, 2001: 13). Pero también  inaugura  la capacidad 
reflexiva del  sujeto.  Esta  vuelta del  sujeto  sobre  sí 
mismo puede darse a expensas del deseo del propio 
sujeto tanto como condición de posibilidad de resis‐
tencia y alteración.   

La  vuelta  como  capacidad  reflexiva  en  pos 
de sobrevivir dentro de  los  límites de  la  inteligibili‐
dad cultural podría estar marcando  las prácticas de 
seducción de estas jóvenes. Se han observado algu‐
nas de las formas en que esta operación parece fun‐
cionar.  Cuando  ellas  se  reivindican  como  chicas 
tranquis,  como  chicas  normales  que  seducen  sutil‐
mente, no menean hasta el piso, no se visten como 
desvestidas,  no  encaran  al  varón  que  les  gusta, 
están  volviéndose  sobre  sí mismas  a  través  de  un 
proceso reflexivo.  

Jamás, jamás en mi grupo [de amigas] hemos sido de 
esas mujeres que… ¿cómo se dice?, esos conos naran‐
jas, que [la gente dice] ¡mirá!, no, siempre hemos sido 
tranquilas  pero  sí  por  ahí  vamos más  llamativas,  un 
buen  pantalón,  una  buena  remera,  un  buen  escote 
(…) no  sé,  se me ocurren esas pequeñas  cosas, esos 
pequeños detalles.  

(…) mirás, yo me hago la linda, no sé, a veces la indife‐
rente  y  después  ´ah,  ¿qué  hacés?,  ¿cómo  andás?`, 
como para que me vea, pero  tranqui, porque yo soy 
muy tranqui…  

(…) yo también me pongo un vestido pero no caigo en 
gato porque no  tengo esa actitud  (…) y  sin embargo 
creo que puedo  llegar  a  seducir, no hace  falta estar 
mostrándote como para que vos tengas un interés en 
mí, me parece que eso de  la seducción no  tiene que 
ser sólo lo sexual, capaz que va también por otro lado. 

El  concepto  de  sujeto  moral  (Foucault, 
2003) es útil para pensar  sobre esto. Como  se ob‐
serva, cada acción o enunciación del sujeto no sólo 
implica una relación con el código al que se refiere 
(en  este  caso  valores  y  modelos  de  lo  femeni‐
no/masculino hegemónico), sino fundamentalmente 
una determinada relación con el propio ser,  la cual 
“no es simplemente conciencia de sí, sino constitu‐
ción de sí como sujeto moral, en la que el individuo 
(…) define  su posición  en  relación  con  el precepto 
que sigue (…) y para ello actúa sobre sí mismo, bus‐
ca  conocerse,  se  controla,  se prueba,  se perfeccio‐
na, se transforma” (Foucault, 2003: 29).  

Podría  pensarse,  así,  que  la  (re)ubicación  ‐
por lo menos discursiva‐ de estas jóvenes en el lugar 
de una feminidad sutil que asume una aparente pa‐
sividad erótico‐sexual se corresponde con el precio 
que,  para  Butler,  conlleva  la  existencia  social.  Ese 
precio  corresponde  a  la  subordinación:  “el  sujeto 
persigue  la  subordinación  como  promesa  de  exis‐
tencia”  (Butler, 2001: 32). No devenir  chica  fácil o 
gato parece garantizar la inclusión dentro de la ma‐
triz heteronormativa de dominación masculina…  

Ahora bien,  como el  sujeto  se  corresponde 
con un  lugar de  ambivalencia,  las mismas  iteracio‐
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nes que debe realizar para evitar devenir cuerpo ab‐
yecto (Butler, 2002) le sirven para subvertir, siempre 
provisoria  y  preliminarmente,  su  condición  de  so‐
metimiento.  ¿Cómo  podría  el  sujeto  subvertir  su 
propia condición, cómo puede  llegar a  transformar 
sentidos y prácticas? 

Para Butler  la potencia del sujeto (que  le es 
dada  a  partir  de  su  sometimiento)  no  puede  deri‐
varse lógicamente de las condiciones del poder: “Si, 
al  actuar,  el  sujeto  conserva  las  condiciones  de  su 
emergencia,  ello no  significa que  toda  su potencia 
se mantenga  ligada a ellas ni que éstas permanez‐
can idénticas en todas las operaciones de la misma” 
(Butler, 2001: 23).  

La  coherencia  interna  de 
sexo/género/deseo  siempre encubre discontinuida‐
des porque el género nunca es consecuencia directa 
del sexo, es un acto que está abierto a divisiones, a 
la parodia, a exhibiciones hiperbólicas de  lo natural 
que  “en  su misma exageración, muestran  su  situa‐
ción  fundamentalmente  fantasmática”  (Butler, 
2007: 285). 

Cobra centralidad, en este sentido,  la figura 
del gato, enunciada recurrentemente por  las entre‐
vistadas. El gato  fue definido como  la chica que se 
entrega a sí misma, que se “regala” a los varones sin 
hacerlos  “esperar  o  trabajar  un  poco”;  es  la  que 
muestra demasiado el escote y  las piernas a  la par 
que seduce a todo el mundo todo el tiempo. 

Repasemos un extracto de la entrevista rea‐
lizada con Ana.  

‐ Mi mejor  amiga,  yo  la quiero un montón pero  (…) 
ella  todos  los días es una cosa pero cuando  le gusta 
un chico ‘te ponés gato’  le digo (…) 
‐ ¿Y cómo es cuando no está con un chico? 
‐  Normal, tranquila (…) como una chica que sale a bai‐
lar y  listo, pero está hablando con alguien y se trans‐
forma y tiene otra mirada y otra actitud así: ‘ay sí!, no 
sé!’  y  se hace  la  tonta,  como una nenita, no  sé qué 
decirte, y si el otro  le sigue tirando cosas ella  ‘ay sí!’, 
todo así, cambia totalmente (…) 
‐ No, no te entendí bien…   
‐ A ver cómo te explico (…) es como que adoptan otra 
personalidad, no se muestran tal cual son, pretenden 
ser  alguien  y  dicen  cosas  como  para  caerle  bien  al 
otro y más  toda  la actitud  como que  te van engatu‐
sando y al otro le va interesando más la chica, algo así 
(…)  

Otra  entrevistada  decía  sobre  la  figura  del 
gato: 

(…)  es  la mina que  está  con muchos  tipos  al mismo 
tiempo; la que engaña al novio mil veces; la que no se 
rescata al frente de las personas.  

El gato podría constituir, entonces, una figu‐
ra que desestabiliza  la coherencia  sexo/género, es‐
tableciendo  una  discontinuidad  entre  estos  térmi‐
nos,  ya  que  sobrepasa  los  límites  del  habitus 
feminizado dando cuenta de que esa supuesta sus‐
tancia interna (la feminidad) ligada al recato, la suti‐
leza o  la espera del varón no  se  corresponde a un 
determinado sexo, ya que hay mujeres que avanzan 
más allá de  lo que según  los discursos de  las entre‐
vistadas les corresponde en relación con su género.8  

Butler nos dice que el sujeto, como súbdito 
del poder es también  lugar de poder (de potencia), 
pudiendo eclipsar el poder mediante el poder. “Para 
que puedan persistir,  las condiciones del poder han 
de ser reiteradas: el sujeto es precisamente el lugar 
de  esta  reiteración,  que  nunca  es  una  repetición 
meramente mecánica” (Butler, 2001: 27). La reitera‐
ción  del  poder  demuestra  que  las  condiciones  de 
subordinación  no  son  estructuras  estáticas,  sino 
temporalizadas.  Las  transformaciones  culturales, 
por ejemplo, en el cortejo o las formas de seducción 
de dos o tres generaciones pasadas respecto de  las 
generaciones actuales visibilizan esta cuestión.   

Para  la autora sólo es posible transformar y 
subvertir en el marco que posibilita el poder. Butler 
afirma que si  las normas que gobiernan  la significa‐
ción no sólo  limitan sino que también posibilitan  la 
acción del sujeto, y que si dicho sujeto se ve obliga‐
do a existir a través de una práctica de significación 
repetitiva, entonces solo podrá subvertir en el mar‐
co de esa iteración performativa, que pese a ser re‐
iteración no es ‐en su esquema‐ mera reproducción 
de  las  condiciones que  lo produjeron, esto porque 
“el proceso de ser de un género (…) genera fracasos: 
una  variedad  de  configuraciones  incoherentes  que 
en su multiplicidad sobrepasan y desafían el precep‐
to  mediante  el  cual  fueron  generadas”  (Butler, 
2007: 283).  

Para  Butler  las  posibilidades  de  alteración 
están dadas por  la misma obligación de  repetir  las 
normas que nos  sujetan  y  someten. En esa  repeti‐
ción,  la  capacidad  paródica  de  ciertas  prácticas  o 
expresiones  de  género  pueden  subvertir  los  bina‐

                                                 
8 Retomaremos  este  tema  en  futuros  análisis, mencionándolo 
aquí como un posible ejemplo de aquellos fracasos que genera 
el género y a través de  los cuales podría desestabilizarse  la es‐
perada y prescrita coherencia de cada término de la relación bi‐
naria.   
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rismos  jerárquicos a través del desvelamiento de  la 
inexistencia  de  un  núcleo  interno,  esencialmente 
coherente y prediscursivo en cada sujeto.  

Para Bourdieu  las posibilidades de  resignifi‐
cación sólo pueden  lograrse en el marco del orden 
dado de las cosas. No hay posibilidad transformado‐
ra por fuera del habitus, los sujetos pueden generar 
sus propias  versiones, posibilidad dada por  las  sin‐
gularidades  de  las  trayectorias  sociales,  pero  el 
habitus  intentará  ‐siempre‐ perpetuarse. El habitus 
es  la  presencia  actuante  del  pasado  del  cual  es  el 
producto. Si bien posibilita a  las prácticas una  inde‐
pendencia relativa respecto de  las determinaciones 
sociales,  produce  historia  a  través  de  la  historia 
permitiendo el cambio pero siempre en el marco de 
la permanencia del orden dado de las cosas.  

El autor afirma que el habitus no genera ni 
pura  reproducción ni  libertades  incondicionadas. Él 
es el motor de unas capacidades  infinitas de actuar 
con  límite en  las características de una época y un 
contexto particular. La  libertad condicionada y con‐
dicional que asegura el habitus “está tan alejada de 
una creación de novedad  imprevisible como de una 
simple  reproducción  mecánica  de  los  condiciona‐
mientos iniciales” (Bourdieu, 2010: 90).  

En  Lenguaje,  poder  e  identidad,  Butler  tra‐
baja  sobre  la  noción  de  habitus  y  formula  algunas 
preguntas y críticas  interesantes. Llama  la atención 
sobre el hecho de que en Bourdieu el trabajo sobre 
el cuerpo y el habitus no es cruzado con la teoría del 
performativo. La autora da cuenta de que Bourdieu 
trabaja el fenómeno de la magia social para caracte‐
rizar  la  fuerza  productiva  del  habla,  encontrando 
efecto performativo en el uso del lenguaje por parte 
del  poder,  el  cual  produce  determinados  tipos  de 
vínculos  sociales, pero no visualiza  la potencialidad 
de producción de determinados efectos sociales que 
tiene el habitus y  la hexis corporal. “Es  interesante 
destacar que el campo generativo o productivo del 
habitus no está vinculado con el problema de la per‐
formatividad que Bourdieu elabora en  relación con 
el  problema  del  intelectualismo  y  del  formalismo 
lingüístico” (Butler, 2004: 247).  

Butler se pregunta hasta qué punto el habi‐
tus no está estructurado por  cierto  tipo de perfor‐
matividad,  incluso cuando ésta sea menos explícita 
y jurídica que la de aquellas declaraciones o senten‐
cias  del  poder  estatal,  por  ejemplo.  Esto  remite  a 
dos cuestiones,  la primera es que si el habitus  fun‐
ciona  según una performatividad  ya no puede dis‐
tinguirse lo social de lo lingüístico, como hace Bour‐

dieu en ¿Qué  significa hablar? Economía de  los  in‐
tercambios lingüísticos (2008). 

La otra cuestión es más  importante para el 
objetivo  de  este  trabajo  ya  que  tiene  que  ver  con 
que si  la vida social del cuerpo se produce por me‐
dio de una interpelación que es lingüística y produc‐
tiva, el modo en que  la “llamada  interpelativa sigue 
llamando para tomar forma en un estilo corporal (…) 
constituye  la operación tácita y corpórea de  la per‐
formatividad”  (Butler, 2004: 247). Esto  sugiere que 
en  los  procesos  de  formación  subjetiva,  el  habitus 
incorporado en  los  sujetos es  tan productivo como 
los performativos sociales, como las interpelaciones 
del poder.  

Bourdieu entiende las convenciones sociales 
como algo que anima  los  cuerpos,  los  cuales  ‐a  su 
vez‐  ritualizan  estas  convenciones  por  medio  de 
prácticas. “En este sentido, el habitus se forma, pero 
también es formativo: por eso decimos que el habi‐
tus  corpóreo  constituye  una  forma  tácita  de  per‐
formatividad,  una  cadena  citacional  vivida  y  en  la 
que se cree a nivel del cuerpo” (Butler, 2004: 250).  

Ahora bien, el cuerpo no es sólo sedimenta‐
ción de los actos de habla por los cuales se ha cons‐
tituido,  el  cuerpo  puede  exceder  retóricamente  el 
acto de habla que realiza.  

Este exceso es lo que la explicación de Bourdieu pare‐
ce  olvidar  o,  quizás,  eliminar:  la  permanente  incon‐
gruencia del cuerpo parlante, el modo en que excede 
su interpelación, de manera que ninguno de sus actos 
de habla  lo  llegan  a  contener  completamente  (…)  la 
visión de Bourdieu presupone que el cuerpo se forma 
por la repetición y acumulación de normas, y que esta 
formación es efectiva. Aquello que irrumpe en el cur‐
so de  la  interpelación,  abriendo  la posibilidad de un 
descarrilamiento desde dentro, permanece descono‐
cido (Butler, 2004: 250‐251).  

Así, el  cuerpo parlante,  sus gestos,  los usos 
que de él se hacen, las acciones que por medio de él 
se desarrollan pueden  constituirse  en prácticas po‐
tentes,  insinuantes,  desobedientes...  Los  actos  per‐
formativos del cuerpo constituyen “uno de los ritua‐
les más  influyentes en  la  formación y reformulación 
de  los  sujetos”  (Butler, 2004: 256),  sujetos que, es‐
tando obligados a repetir las normas por las que fue‐
ron creados, pueden  ‐bajo  la misma  lógica de  la  ite‐
ración‐ subvertirlas.   
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Resumen 

En este escrito asumimos que  la ciencia, tal y como Foucault  lo propone, es un discurso capaz de 
normalizar, que sin embargo puede ser deconstruido. Lo que se plantea aquí sigue esa dirección: es 
posible des‐normalizar el discurso  sin apelar a una crítica normativa y utilizando  los mismos ele‐
mentos de  la ciencia. En ese  sentido, asumimos que  la ciencia no es un discurso monolítico  sino 
compuesto por diversas formas de observación –que podemos catalogar como disciplinas‐. En este 
artículo se presentan una serie de indicadores de delimitación disciplinar y de supuestos subyacen‐
tes a la misma que permiten mostrar lo que se ha dejado fuera y que no es visible en la presenta‐
ción científica; en suma, lo que se excluye para poder establecer normalidad. Todo esto lo mostra‐
remos utilizando el caso de una vertiente de la psicología que estudia las relaciones amorosas y la 
elección de pareja.  

Palabras clave: amor, ciencia, normalización, punto ciego 

 
Abstract 

In the present study we assume –following Foucault− that science is a discourse. With this we mean 
that science is capable of normalizing practices. But, as Derrida has shown, every discourse can be 
deconstructed. In this paper, we show that it is possible to de‐normalize the scientific discourse us‐
ing  the  same  elements  that  form  science.  Science, of  course,  is not  a monolithic discourse, but 
composed of multiple ways of observing –e.g. disciplines.  In  this article we present  the case of a 
trend  in psychology which studies  love relationships and couple election. By analyzing the  implicit 
assumptions of this trend we show what has been left out and it’s not visible in the scientific pres‐
entation of results. That is, we present what has been excluded in order to establish normality.  

Keywords: love, science, normalization, blind spot 
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La normalización científica del amor. A propósito de  
la perspectiva evolutiva en psicología* 

 
 
 
 
 

Introducción 

En  las últimas décadas,  las ciencias sociales 
han mostrado un interés creciente por las relaciones 
amorosas  como  objeto  de  estudio.  La  plataforma 
electrónica de  la editorial SAGE  ilustra esta tenden‐
cia; entre 1890 y 2008,  la plataforma arroja 706 es‐
critos  (entre  artículos  y  reseñas)  que  contienen  la 
palabra  love en  título  y/o  abstracts publicados por 
revistas de Ciencias  Sociales, pero el 81% de éstos 
(576) se concentra entre 1989 y 2008.  

Este interés, que continúa creciendo, suscita 
varias  preguntas1  pero  hay  una  que  en  particular 
nos  interesa: cómo y bajo qué términos  las discipli‐
nas  problematizan  el  amor  y  en  consecuencia  qué 
dejan  fuera. Para dar cuenta de esto, analizamos 8 
artículos  publicados  por  revistas  que  se  clasifican 
como  psicológicas.  A  través  de  los  artículos,  se 
muestran algunos  indicadores de delimitación disci‐
plinar y  los supuestos de  los que parten para  luego 
mostrar aquello que se excluye.  

El artículo fue dividido en cuatro apartados, 
el  primero  establece  las  coordenadas  teóricas  de 
una sociología de  la ciencia, donde Michel Foucault 
sienta un precedente que en este escrito  se  conti‐
nuará a partir de algunos planteamientos expuestos 
por Niklas Luhmann e Ian Hacking. La segunda parte 
presenta  los criterios que empleamos para  la selec‐
ción  de  artículos  que  analizaremos.  En  el  tercer  y 
cuarto apartado, se presentan  los hallazgos más re‐
levantes a partir de dos ejes: los rasgos instituciona‐
les  y  los  supuestos  que  comparten  los  artículos  y 
que  nos  permiten  catalogarlos  como parte  de  una 

                                                 
* Este artículo forma parte del proyecto Cuerpo y afectividad en 
la  sociedad  contemporánea.  Una  aproximación  desde  la 
sociología  aprobado  por  CONACYT,  no.  106627.  Una  primera 
versión  de  este  trabajo  fue  presentada  en  el  evento GEXCEL: 
Love  in our time. A question for feminism en Örebro, Suecia en 
diciembre de 2010. 
1  Entre  ellas  y  que  forman  parte  de  las  preocupaciones  del 
proyecto  antes  mencionado:  cuáles  son  las  condiciones 
científicas  y  extra‐científicas  que  hacen  posible  la  emergencia 
del amor como objeto de estudio.  

vertiente  en  psicología:  la  evolutiva;  a  la  vez  que 
mostramos  aquello  que  excluye  este  tipo  de  razo‐
namiento. En las reflexiones finales, hacemos hinca‐
pié en la distinción originaria que permea los artícu‐
los. 

1. De la dupla saber‐poder a la observación psi‐
cológica del amor y sus estilos de razonamiento. 
Anotaciones teóricas 

A  través  de  su  obra,  Michel  Foucault  dio 
cuenta  de  una  dupla  con  la  que  discutiría  entre 
otras  cosas,  “cuál es el estatuto de  la  ciencia  y  las 
funciones  ideológicas que cumple” (Foucault, 1981: 
128); nos referimos al binomio saber‐poder, que se 
ha  vuelto  relevante  para  el  análisis  de  los  efectos 
discursivos en la conformación de identidades, toda 
vez que da cuenta de  la capacidad de  los discursos 
para  producir,  al  mismo  tiempo  que  fijar  ciertas 
prácticas, develando así una doble acepción del po‐
der,  en  términos negativos  (restrictivos) pero  tam‐
bién positivos −productivos. (cf. Parrini, 2008).  

Desde una  sociología de  la ciencia, este  ra‐
zonamiento justifica una crítica en términos norma‐
tivos,  por  ejemplo:  ¿cuáles  son  las  consecuencias 
sociales de  los discursos científicos, si es que estos 
promueven o  legitiman  ciertas  conductas en detri‐
mento de otras?2  Sin embargo,  y  aun  cuando  este 
tipo  de  crítica  apunta  a  la  normalización  de  las 
prácticas, no resuelve nuestra preocupación central, 
a saber, una crítica de la ciencia que la deconstruya 
en  sus  propios  términos,  donde  la  normalización 
tiene que ver con las distinciones de las que se vale 
la ciencia para observar.  

Ahora,  Foucault  apunta  en  esta  dirección, 
toda vez que  la dupla  saber‐poder va acompañada 
de otro elemento,  la obtención de verdad, que de‐
vela los efectos de poder al interior de los discursos. 

                                                 
2 Un ejemplo de  la vinculación entre saber‐poder y sus efectos 
normativos  es  la  aparición  del  término  homosexualidad  en  el 
siglo  XVIII,  (Laqueur,  1990)  y  su  catalogación  como  conducta 
anormal primero y luego como enfermedad hasta que la OMS la 
desclasificó como tal en 1990.  
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Él mismo piensa esta noción en relación con los dis‐
cursos científicos y sus formas de validación. En una 
entrevista con M. Fontana señala: “se trata de saber 
no cuál es el poder que pesa desde el exterior de la 
ciencia, sino qué efectos de poder circulan entre los 
enunciados científicos; cuál es de alguna manera el 
régimen  interior de poder, cómo y porqué, en cier‐
tos momentos  se modifica  en  forma  global”  (Fou‐
cault, 1981: 132). La búsqueda de la verdad, aspira‐
ción  que  subyace  a  la  ciencia,  implica  entonces  la 
distinción entre discursos ‘verdaderos’ y ‘falsos’. Pe‐
ro estos no son en sí mismos ni lo uno ni lo otro, los 
discursos que  se producen desde  la  ciencia  entran 
en pugna para alcanzar el estatuto de verdad. Su va‐
lidación  como  un  discurso  verdadero  depende  en‐
tonces del grado en que se adecue a los ‘dispositivos 
de verdad’ −entendidos como el conjunto de técni‐
cas, procedimientos y  formas de enunciación– que 
se  reconocen  como válidos en un momento deter‐
minado.  

La desarticulación del engranaje que sostie‐
nen  los discursos ‘verdaderos’, tal y como  la propo‐
ne  Foucault,  sienta un precedente para una  crítica 
de la ciencia que se deconstruya a partir de sus pro‐
pios  elementos.  Sin  embargo,  como  señala  Luh‐
mann, una observación de  la ciencia, desde  la cien‐
cia, no podría partir de la distinción verdadero/falso, 
sino de cómo se distingue  lo que se distingue como 
verdadero  (o  falso).  Queda  por  resolver  entonces 
cómo es posible dicha observación. Niklas Luhmann 
e  Ian  Hacking  aportan  algunas  claves  para  este 
propósito. 

 

Observación de la ciencia 

El desarrollo de los planteamientos que aquí 
se presentan parten de la propuesta epistemológica 
luhmanniana  y,  en  específico  de  su  propuesta  de 
observación  de  la  ciencia  (desde  la  ciencia).  Para 
Luhmann, el punto de partida del  conocimiento es 
el ‘acto de observar’. El conocimiento inicia con una 
observación  que,  al  operar  genera  una  forma  que 
distingue  e  indica.  Distingue  lo  que  observa;  pero 
eso que distingue sólo es posible de ser distinguido 
si se indica al mismo tiempo qué es lo que no se ob‐
serva,  lo que está excluido. La  indicación queda de 
forma  latente y sólo resulta evidente en una obser‐
vación  posterior.  En  el  caso  del  presente  artículo, 
queremos  retomar  de  la  propuesta  luhmanniana 
ciertas  ideas  sin  comprometernos  con  su  concepto 
de sistema. Afirmamos junto con él que para el caso 
del conocimiento el acto de observar es primordial y 
es, a su vez, un acto de diferenciación. También sus‐

cribimos que  las observaciones no  son observacio‐
nes  de  seres  humanos  individuales  que  observan 
una  cosa;  sino  que  son  productos  de  distinciones 
que distinguen algo (e  indican otra cosa). La repeti‐
ción  de  la  distinción  genera  límites  de  observabili‐
dad (e inobservabilidad), de tal suerte que una teor‐
ía del conocimiento no debe enfocarse en el ‘qué se 
observa’ cuando se observa sino en el ‘cómo se ob‐
serva’, en las diferencias utilizadas para distinguir al 
objeto. 

Esto presupone que siempre en toda obser‐
vación, en  todo  conocimiento, hay algo que queda 
excluido  (y que es  lo que permite que  aparezca  lo 
distinguido).  Lo  excluido  queda  como  algo  latente 
que,  a  su  vez,  puede  ser  objeto  de  observación  ‐
pero siempre en un momento posterior a  la obser‐
vación‐.  En  ese  sentido,  la  producción  científica, 
puede  analizarse  como  una  observación  que,  para 
poder existir y designar algo  (lo que observa), deja 
algo  fuera.  Luhmann  afirma  que  gracias  a  Derrida 
“se puede saber que cada diferenciación puede ser 
deconstruida”  (1996: 72). Y es precisamente eso  lo 
que planteamos en este  trabajo;  las observaciones 
científicas  que  se  pueden  inscribir  en  la  psicología 
pueden ser deconstruidas. Y esto significa explicitar 
lo  que  está  latente  en  la  presentación  del  objeto 
científico; mostrar qué quedó  indicado en  la  forma 
distinguir/indicar. 

Ahora bien, no partimos de una visión  indi‐
vidualista  de  la  construcción  del  conocimiento 
científico; pero  tampoco nos podemos quedar  con 
la idea general de que el sistema científico observa, 
desde  la  diferencia  verdadero/falso  (Luhmann, 
1996). El propio Luhmann no abunda al respecto de 
posibilidades más finas de observación al interior de 
la  ciencia  y  aunque  habla  de  disciplinas  en  algún 
momento,  asume  que  no  son  sistemas.  Entonces, 
¿quién  observa?  En  otro  lugar  argumentamos  que 
es  posible  pensar  en  las  disciplinas  retomando  el 
concepto de  ‘forma’ que utiliza  Luhmann y que en 
términos  formales  es más  abstracto  y  general  que 
aquél  de  sistema  (García  Andrade  y  Cedillo,  2011: 
555ss). La forma es  la unidad de  la diferencia entre 
distinguir  e  indicar  (lo  que  Luhmann  también  pre‐
senta  como  la  forma de  la observación). Entonces, 
aquí  asumimos  que  las  disciplinas  son  formas  que 
distinguen e indican; cuyas distinciones, al ser reite‐
radas  van  desarrollando  un  límite  que  encierra  lo 
que se observa (Luhmann, 1996: 64). De esta mane‐
ra, para el caso de las disciplinas científicas aludimos 
a  la  lógica  operativa  desarrollada  por  Spencer 
Brown  (Luhmann, 1996: 65),  sin  llegar  a hablar de 
un  sistema autopoiético.  Lo que proponemos aquí, 
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es que  las disciplinas son  formas  (formas de obser‐
vación) que distinguen algo (e indican otra cosa, de‐
jan  latente  lo que no se distingue). En ese sentido, 
una observación de las disciplinas científicas implica 
poder ‘deconstruir’ cuál es la distinción primordial y 
qué es lo que excluye.  

 
Las disciplinas 

La delimitación de una disciplina a través de 
la  forma distinguir/indicar  resulta  sumamente  abs‐
tracta y en términos empíricos es difícil de sostener. 
Es  decir,  sostener  que  una  determinada  diferencia 
está detrás de  lo que se denomina disciplina,  impli‐
caría asumir que se conocen todos los textos cientí‐
ficos de  la disciplina y que de ahí se puede deducir 
la diferencia; o partir del a priori de una diferencia 
pre‐seleccionada que deberá cumplirse en todos los 
casos dados. Dada la dificultad –y la paradoja− de lo 
anterior, en este escrito trabajamos en “dos pistas” 
paralelas. Como ya se ha dicho, partimos de  la pro‐
puesta  luhmanniana  de  la  observación  científica 
como una que distingue  algo  y deja  algo  excluido, 
latente.  Pero,  para  visibilizar  la  disciplina  tenemos 
que  recurrir  a  otro  tipo  de  conceptualizaciones  ‐
compatibles  con  la  propuesta  luhmanniana−  para 
posteriormente regresar a este planteamiento.  

Para  la  delimitación  disciplinar  de  textos 
científicos  utilizamos  dos  formas  de  observación, 
con sus respectivos  indicadores: 1) una que apela a 
lo que Luhmann denomina semántica y, 2) otra que 
retoma el concepto de ‘estilos de razonamiento’ de 
Ian Hacking. 

 
La semántica 

Siguiendo la lógica de que las disciplinas son 
formas de observación que distinguen e  indican;  la 
detección de  las mismas también se puede rastrear 
como distinciones en sí mismas que aparecen en  la 
comunicación  científica.  Es  decir,  la  disciplina  y  su 
denominación  pueden  aparecer  como  ‘marca’  (co‐
mo diferencia).  El  estudio de  la  semántica  en  este 
caso sería el estudio de cómo las observaciones (las 
diferencias),  son  “fijadas  como  observaciones,  es 
decir…  son  dignas  de  ser  conservadas  y  puestas  a 
disposición  para  ser  repetidas”  (Luhmann,  1996: 
81). Así,  estudiar  la  semántica de  ‘un  concepto de 
conocimiento’ implicaría conocer si, cuándo y cómo 
se repite en la comunicación científica, es decir, ana‐
lizar cómo se condensa y confirma (Luhmann, 1996: 
81‐82). En este  caso,  la  confirmación del  concepto 
‘disciplina  psicológica’,  lo  mediremos  a  través  de 
textos  científicos  utilizando  cuatro  indicadores:  1) 

un mismo tema del artículo; 2) la catalogación de la 
revista de publicación; 3)  la  formación de  los auto‐
res; y 4) los autores citados en los textos publicados. 
Así,  la  unidad  disciplinar  estaría  dada  tanto  por  el 
objeto de estudio, como por su lugar de publicación, 
la formación de sus autores y por  la fuentes utiliza‐
das.  

 
Estilos de razonamiento 

Este concepto lo retomamos de Ian Hacking, 
pero adaptado a los fines de la investigación. La idea 
de  los estilos de razonamiento (styles of reasoning) 
es mucho más amplia que aquella de disciplina. De 
hecho,  Hacking  –retomando  la  tipología  de  A.C. 
Crombie− define  seis estilos de  razonamiento para 
la ciencia. De entre ellos, el que más se acerca al ca‐
so de  la psicología  es  el denominado  como  “orde‐
namiento  de  la  variedad mediante  comparación  y 
taxonomías”  (2004: 182). A pesar de que  la defini‐
ción puntual del estilo de razonamiento es más ge‐
neral y abstracta, compartimos el supuesto del que 
parte  Hacking,  a  saber,  que  los  estilos  de  razona‐
miento no  son objetivos,  si  con  eso  se  afirma que 
han encontrado la forma más imparcial para llegar a 
la verdad, sino que “han resuelto (settled) lo que es 
ser objetivo (se obtienen verdades de ciertas clases 
al conducir ciertos tipos de  investigaciones, respon‐
diendo  a  ciertos  estándares)”  (2004:  181).  En  ese 
sentido, podríamos decir que  la definición de Hac‐
king es más general y abstracta y que, el intento de 
esta  indagación es hacer una observación más pun‐
tual y específica de una disciplina inserta en un ‘esti‐
lo de  razonamiento’. Aquí  la pretensión es analizar 
de manera cualitativa los textos científicos ubicando 
su metodología particular e  ideas subyacentes simi‐
lares que conforman una manera de observar la rea‐
lidad, interpretarla y validarla. 

Entonces,  para  lograr  nuestro  objetivo,  se 
partirá  de  una  búsqueda  por  tema  (el  amor  como 
una cuestión diferenciada para hombres y mujeres); 
de  aquí  se  incluirán  sólo  aquellos  textos que  cum‐
plan  los  tres  indicadores  siguientes:  revista  catalo‐
gada  como de psicología,  formación psicológica de 
los  autores,  repetición  de  bibliografía  citada.  Los 
textos finalmente seleccionados se analizarán en su 
metodología e  ideas  subyacentes  compartidas y  se 
presentarán  los resultados obtenidos a partir de ta‐
les  ideas y metodología. Finalmente se regresará al 
planteamiento  de  origen  para  observar  qué  es  lo 
que se distingue y qué  lo que se  indica, evidencian‐
do lo que quedó excluido.  
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2. Nota metodológica 

La elección de  los artículos que analizamos 
se basó en  los criterios que siguen: a partir de una 
base de 500 artículos publicados entre 1989 y 2008 
en revistas de la editorial SAGE que incluyeran en su 
abstract  y/o  título  la  palabra  love;  se  realizó  una 
muestra aleatoria de casi el 10% de los artículos to‐
tales  en  la  base  (48  artículos).  En  esta muestra  se 
encontraron  siete  formas  de  aproximarse  al  tema 
del amor,3 y una de ellas, el amor como una cues‐
tión  diferenciada  para  hombres  y mujeres,  resultó 
un tema mayoritario con 16 de 48 artículos (el 30%). 
De aquí, se eligieron  finalmente ocho artículos que 
habían sido publicados por cuatro revistas de corte 
psicológico, de acuerdo a la clasificación de la edito‐
rial SAGE, que habrían de analizarse tanto en térmi‐
nos de  la semántica, como de contenido (estilos de 
razonamiento). 

3.  El  amor  como  objeto  de  estudio  en psicología. 
Condensación de sentido e institucionalización 

Dado que nuestro punto de partida es la ob‐
servación de la semántica, el primer paso fue el ras‐

                                                 
3  Las  formas  de  abordaje  halladas  fueron:  1)  El  amor  y  su 
relación  con  las  conductas  de  riesgo;  2)  El  amor  como  una 
cuestión diferenciada para hombres y mujeres; 3) Arte, amor y 
sexualidad;  4)  El  amor  desde  una  perspectiva  teórica  y  su 
caracterización;  5)  Amor  y  violencia;  6)  Amor  y  religión  y; 
finalmente 7) Amor y familia. 

treo y suma de las reiteraciones, las condensaciones 
de sentido, que muestran a la psicología como disci‐
plina. 

La  editorial  SAGE  se  presenta  así  como  un 
espacio  de  condensación  de  sentido  en  el  que  las 
revistas son clasificadas y en su clasificación confir‐
man  la existencia de  la disciplina. Para el caso que 
nos ocupa,  la editorial clasifica  las 4 revistas revisa‐
das como Psychology & Counseling (psicología y te‐
rapia); resulta interesante, además, que tres se ads‐
criben  a  otras  disciplinas:  Journal  of  Social  and 
Personal  Relationships  se  clasifica  también  como 
Communication & Media Studies (Estudios sobre los 
medios  y  comunicación);  Feminism  &  Psychology 
también se clasifica como Gender Studies  (estudios 
sobre género); y Psychology & Developing Societies 
también  se  clasifica  como  Economics  &  Develop‐
ment (Economía y desarrollo).  

Sin  embargo,  no  basta  con  la  clasificación 
que hace  la editorial; en  términos de  la  condensa‐
ción y confirmación de sentidos, en este caso de  la 
disciplina  psicológica,  es  necesario  observar  cómo 
se define  la formación académica,  la adscripción de 
los autores de  los artículos analizados y  si compar‐
ten o no referencias bibliográficas. El complemento 
de lo anterior es el análisis detallado de la estructu‐
ra de los artículos que se presentará más adelante.  

Tabla I

Artículos seleccionados 

Autor  Título  Revista   Año 

Arthur Aron 
Lisa Henkemeyer 

Marital Satisfaction and Passionate Love 
Journal  of  Social  and  Personal 
Relationships 

1995 

Nancy Grote 
Irene H. Frieze 

Remembrance of Things Past': Perceptions 
of Marital  Love  from  its Beginnings  to  the 
Present 

Journal  of  Social  and  Personal 
Relationships 

1998 

Michael W. Wiederman 
Catherine Hurd 

Extradyadic Involvement during Dating 
Journal  of  Social  and  Personal 
Relationships 

1999 

Jayanti Basu 
Rajyasari Ray 

The Three Faces of Love: College Students' 
Perception of  the Spouse, Date and Cross‐
sex Friend 

Psychology & Developing Socie‐
ties 

2000 

Corinne Squire 
 

Can  an  HIV‐positive  Woman  Find  True 
Love?:  Romance  in  the  Stories  of Women 
Living with HIV 

Feminism & Psychology  2003 

Yacoub Khallad 
Mate selection in Jordan: Effects of sex, so‐
cio‐economic status, and culture 

Journal  of  Social  and  Personal 
Relationships 

2005 

Neal J. Roese 
Ginger L. Pennington 

Jill Coleman 
Maria Janicki 
Norman P. Li 

Douglas T. Kenrick 

Sex  Differences  in  Regret:  All  For  Love  or 
Some For Lust? 

Personality  and  Social  Psychol‐
ogy Bulletin 

2006 

Susan Walzer  Redoing gender through divorce 
Journal  of  Social  and  Personal 
Relationships 

2008 
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Perfil de los autores4  

En aras de reducir complejidad, nos centra‐
remos sólo en los autores principales5 de los artícu‐
los,  a  saber:  Arthur  Aron,  Nancy  Grote,  Michael 
Wiederman,  Jayanti  Basu,  Corinne  Squire,  Yacoub 
Khallad,  Neal  Roese  y  Susan Walzer.  Al  revisar  la 
orientación  disciplinar  de  los  autores,  tanto  en 
términos de su ubicación en los departamentos uni‐
versitarios, como por  su  formación, podemos decir 
que para cinco de ellos ésta es la psicología. En uno 
de los casos, la psicología no se confirma (Walzer) y 

en dos hay una aparente  incongruencia, ambos tie‐
nen  doctorado  en  psicología  pero  no  trabajan  en 
departamentos  de  psicología  (Squire  y  Roese). 
Cómo y si estas diferencias se condensan en  la psi‐
cología como disciplina se observará en el apartado 
siguiente.  

  

Bibliografía común 

Otro de los indicadores utilizados para mos‐
trar  condensación de  sentido en  torno a una disci‐
plina,  incluyó  el  rastreo  de  un  núcleo  de  autores 

                                                 
4  La  inclusión  de  los  autores,  parecería  ir  contra  una 
investigación  de  la  semántica.  Sin  embargo,  como  el  propio 
Luhmann  apunta,  las  personas  –desde  esta  perspectiva−  son 
condensaciones de sentido a las que se les atribuyen cosas en la 
comunicación. 
5 Cuyo nombre aparece primero. 

compartido  por  los  artículos  analizados.  Para  ello, 
contabilizamos  los autores citados en el cuerpo del 
texto de  los artículos para crear una base de auto‐
res. Los autores de una obra colectiva fueron conta‐
dos por separado. Y, al mismo tiempo, se registró la 
frecuencia  con  que  aparecían  citados.  La  lista  re‐
gistró en total 461 autores, de  los cuales sólo 46 se 
citan en dos o más artículos, es decir, el 10% del to‐
tal. De éstos, 33 son citados cuando menos en dos 
artículos, 9 aparecen más de tres ocasiones y sólo 4 
son  referidos  en más  de  4  artículos,  estos  últimos 

son:  David  Buss,  Elaine  Hatfield  y,  Clyde  y  Susan 
Hendrick.  Es  decir,  de  461  autores  registrados,  el 
10%  aparece  en más de  dos ocasiones. Destaca  el 
hecho de  que  los  artículos de  las  autoras  Squire  y 
Walzer, cuyo perfil  tiende a  las ciencias sociales en 
general,  registran  un  distanciamiento  de  las  refe‐
rencias bibliográficas que comparten el resto. En el 
caso de Walzer sólo coincide con cuatro autores ci‐
tados en otros artículos: Amato, Bernard, Crouter y 
McHale,  estos  ni  siquiera  forman  parte  del  grupo 
que encabeza  la  lista de autores más citados. En  lo 
que toca a Squire apenas coincide en dos autoras ci‐
tadas  por  otro  artículo.  Nos  referimos  a  Dennis 
Marsden y  Jean Duncombe,  cuyo perfil es estricta‐
mente sociológico. 

Esta  diferencia  entre  los  seis  artículos  que 
comparten bibliografía y  los dos que no, es otro  in‐
dicador  (sumado  al  perfil  de  formación)  que  nos 

Tabla II

Autor 
Formación  
profesional 

Adscripción  
(departamento) 

Aron, Arthur   Doctorado en Psicología Social   Departamento de Psicología 

Grote, Nancy  
Doctorado en Psicología del Desarro‐
llo (Developmental). Posdoctorado en 
Epidemiología Psiquiátrica 

Profesora asociada de investigación en la Escuela de Tra‐
bajo Social y Profesora asociada adjunta del Departamen‐
to de Psiquiatría. 

Wiederman, Michael   Doctorado en Psicología Clínica 
Departamento de Relaciones humanas. Profesor de Psico‐
logía 

Basu, Jayanti    Doctorado en Psicología Social  Departamento de Psicología Aplicada 

Squire, Corinne   Doctorado en Psicología 
Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Profesora de 
Ciencias Sociales 

Khallad, Yacoub  Doctorado en Psicología  Departamento de Psicología 

Roese, Neal   Doctorado en Psicología Social 
Escuela de Management 
Profesor de Marketing. 

Walzer, Susan   Doctorado en Sociología 
Departamento de Sociología, Antropología y trabajo So‐
cial 
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muestra  cortes disciplinares. Así,  los  seis que  com‐
parten bibliografía,  aunado  a  los  anteriores  indica‐
dores, parecerían mostrar una delimitación discipli‐
nar,  una  especialización  monodisciplinar,  en  este 
caso de  la psicología. En  lo que sigue, se tratará de 
probar  que,  además  de  lo  anterior,  comparten  un 
‘estilo de  razonamiento’ que  los hace  generar una 
serie de  ideas comunes sobre el amor y  las relacio‐
nes de pareja. 

 

4. El amor como objeto de estudio en psicología. 
Un estilo de razonamiento 

Como se enunció al  inicio, para  la delimita‐
ción disciplinar, además de utilizar  indicadores rela‐
cionados  con  la  semántica  se  retoma  el  plantea‐
miento  de  Ian  Hacking  respecto  al  estilo  de 
razonamiento  implícito. Esta herramienta  se utilizó 
para el análisis  cualitativo de  los ocho artículos. Es 
decir, se revisaron tanto  los seis artículos que cum‐
plieron  los  criterios de  la  semántica,  como  los dos 
que no los cumplieron y parecen quedar fuera de la 
disciplina psicológica  (aunque  fueron publicados en 
revistas  clasificadas  como  psicológicas).  A  raíz  del 
análisis  se  reforzó  la  distinción  entre  los  artículos 
que cumplieron los indicadores y los que no lo hicie‐
ron. Las similitudes se observaron en la metodología 
y la población retomada para los estudios; así como 
en  la utilización de dos premisas que no necesaria‐
mente se explicitan: una heterosexualidad supuesta 
y, por ende, el sexo como categoría central de análi‐
sis.  A  continuación  se  presentan  los  resultados  de 
esta vertiente de la psicología. 

 

Metodología utilizada y población retomada 

En  los  artículos  psicológicos  es  posible  ver 
una metodología similar. Esto es, aplican encuestas 
o cuestionarios cerrados (instrumentos asociados al 
análisis cuantitativo) que  luego son analizados utili‐
zando escalas (scales). Las escalas son retomadas de 
estudios anteriores y puestas a prueba; en caso de 
no existir, se crean y modifican en el transcurso del 
estudio.6  Cada  escala  supone  la medición  de  algo: 
un tipo de amor (Grote y Frieze), la satisfacción en el 
matrimonio  (Aron y Henkemeyer),  la posibilidad de 
relaciones  fuera  de  una  díada  (extra‐dyadic  rela‐
tions) (Wiederman y Hurd), un tipo de acción o inac‐

                                                 
6  Por  eso  comentamos  que  este  estilo  de  razonamiento  se 
acerca  al  denominado  como  ‘ordenamiento  de  la  variedad  a 
través de  la  comparación  y  las  taxonomías.  Las escalas miden 
tipos  (de amor, de relaciones, de satisfacción), que ordenan  lo 
que los sujetos enuncian en sus respuestas. 

ción en relaciones románticas (Roese, et al.) y carac‐
terísticas  universales  o  culturales  (Khallad  y  Basu). 
Una vez hecha  la  investigación,  la escala tiene  ‘vali‐
dez’ por sí misma para que otros la utilicen y le den 
a su propia investigación fundamento científico.7 Las 
escalas, normalmente  implican una serie de propo‐
siciones redactadas en  lenguaje  lego que dan senti‐
do a lo que se quiere medir. Por ejemplo, el tipo de 
amor ágape,8 en el  trabajo de Nancy Grote e  Irene 
Frieze (1998: 98), consiste en alguno de  los siguien‐
tes ítems: “Preferiría sufrir yo, que dejar que mi pa‐
reja  sufriera” o  “Estoy  feliz  cuando pongo  la  felici‐
dad de mi pareja por encima de la mía”. Estos deben 
ser calificados por  los participantes en un rango del 
1 al 5 (por ejemplo) de acuerdo a qué tanto la frase 
se acerca o aleja de su propia opinión. 

Los  resultados de esto  son procesados  con 
sofisticadas  técnicas estadísticas y confirmados por 
‘análisis de consistencia’. Sin embargo, tal y como el 
autor de uno de estos artículos propone,  lo que se 
encuentra con estas  investigaciones  son “preferen‐
cias y actitudes declaradas” y no “comportamiento 
real”  (Khallad,  2005:  166).  Es  significativo  que,  en 
todos estos artículos, una de  las preguntas clave es 
saber si la variable sexo hace que los resultados var‐
íen. 

Además de  las anteriores coincidencias me‐
todológicas,  la  población  encuestada  o  anónima‐
mente  cuestionada muestra  convergencias.  Por  un 
lado,  la mayoría es  gente de nivel  socioeconómico 
medio.9  En  segundo  lugar,  resulta  evidente  que  la 
población es educada –por  lo menos a nivel de Co‐
llege−10 y por ende un sector de población muy es‐
pecífico. Aún más, en el caso de cuatro investigacio‐
nes, la población se limita estudiantes de College, de 
ahí que la media de la población esté en los 20 años. 

En cuanto a los orígenes étnicos de la pobla‐
ción, tres de los estudios no lo indican y de aquéllos 

                                                 
7 Esto coincide con  los  ‘dispositivos de verdad’ enunciados por 
Foucault (véase el primer apartado de este artículo) 
8 Que es uno de  los  tipos de amor del  sociólogo  Lee, que  fue 
convertido en escala por Clyde y Susan Hendrick. 
9 En el caso de  la  investigación de Roese, et al.  (2006) y el de 
Wiederman  (1999)  aunque  no  se  aclare  el  nivel  socio‐
económico  puesto  que  los  cuestionarios  aplicados  son  a 
estudiantes de una  escuela privada de estudios  superiores  en 
Estados Unidos, podemos asumir que se trata de, al menos, una 
clase media. 
10 Que es un nivel mayor que  la preparatoria, para el  caso de 
México. 
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que lo indican, dos asumen que se trata de una ma‐
yoría blanca.11 

La  similitud  en  las  poblaciones  estudiadas 
(incluso aunque dos de  los estudios no sean de  los 
Estados Unidos) es  importante en tanto  los resulta‐
dos se limitan a éstas. Sólo en cuatro de los estudios 
se asume explícitamente que la muestra es una limi‐
tación  para  la  generalización  de  resultados.  Aún 
más, de  los que presentan  la muestra como  limita‐
ción, sólo uno alude a su ubicación regional.12 Es de‐
cir, la limitación se centra en la edad o la educación 
–como se afirma en el artículo de Aron y Henkeme‐
yer (1995: 145)− y no que son estadounidenses, por 
ejemplo. 

A manera de contraste, podemos decir que 
los artículos que no entran en el perfil de esta ver‐
tiente  de  la  psicología  utilizan  métodos  de  corte 
cualitativo13 y una población más heterogénea. 

  

La perspectiva biológico‐evolutiva, dos premisas 
clave  

Además  de  lo  anterior,  es  posible  rastrear 
una  perspectiva  común  en  la  problematización  de 
las  relaciones  amorosas  y  la  elección  de  pareja:  la 
biológica‐evolutiva.  Con  esto  queremos  decir,  que 
desde este marco de interpretación los seres huma‐
nos  se  observan,  y  actúan  en  consecuencia,  como 
especie en busca de su reproducción. Esta perspec‐
tiva  comparte,  al menos  para  nuestros  fines,  dos 
premisas clave: la heterosexualidad como marco pa‐
ra  la elección de pareja  y  la  ‘naturalización’ de  los 
roles de género como consecuencia de la identifica‐
ción de género y sexo. Las anteriores premisas dejan 
fuera  la  posibilidad  de  pensar  las  relaciones  entre 

                                                 
11  Aquí  resulta  interesante  destacar  la  utilización  de  palabras 
para hablar de diferencias étnicas o  raciales. Mientras que  los 
estudios  identificados como de psicología utilizan  las palabras: 
“blanco”,  “negro”,  “latino”,  “asiático”,  asociadas  a  diferencias 
físicas; en el  caso de Squire  (2003) y Waltzer  (2008) –que  son 
los  artículos  que  no  pasaron  el  último  indicador  de  la 
bibliografía‐ se alude más bien al origen regional de la persona: 
Africano,  Africano  caribeño,  Europeo  occidental  u  oriental, 
Europeo americano. 
12 En su estudio Khallad afirma que, dado que la muestra es de 
estudiantes de College, esto “puede limitar la generalidad de los 
resultados a la población más amplia de Jordania” (2005:166). 
13  A  decir  de  Riegraf  y  Aulenbacher  (2011),  dentro  de  los 
estudios feministas y de género, la utilización de la metodología 
cualitativa se volvió relevante ya que permitía “la captación de 
las  voces  que  no  habían  logrado  hacerse  oír  en  la  ciencia 
dominante”. Esto podría explicar por qué  los artículos difieren 
no sólo en los autores citados, el perfil disciplinar, la población y 
la  metodología;  nos  daría  indicios  de  una  vertiente  de  la 
psicología no dominante.  

sexos como asimétricas y éstas simplemente se ob‐
servan  como  diferentes.  Veamos  cada  una  de  las 
éstas.  

 

Heterosexualidad y relaciones de pareja 

En  los  seis  artículos  psicológicos  se  da  por 
sentado  que  las  relaciones  amorosas  o  elecciones 
de pareja se establecen dentro de un marco hetero‐
sexual. Ya sea que se hable de relaciones matrimo‐
niales (Aron y Henkermeyer o Grote y Frieze), de re‐
laciones fuera de  la pareja (Wiederman y Hurd), de 
elección de  pareja  (Khallad  y, Basu  y Ray) o,  final‐
mente,  de  acciones  o  inacciones  en  las  relaciones 
amorosas (Roese, et al.). 

Es  decir,  en  ninguno  de  estos  artículos  se 
enuncia que  la población estudiada es heterosexual 
y sin embargo el análisis de los resultados está dado 
bajo ese supuesto.14 

El  vínculo  entre  la  heterosexualidad  como 
marco de la relación de pareja (la relación amorosa) 
con una perspectiva evolutiva nos  lo ofrece Khallad 
por un  lado y; Roese y su equipo de colaboradores 
por el otro. El primero enmarca  la búsqueda de pa‐
reja a una pareja del  sexo opuesto y cómo esto  se 
relaciona con la evolución. Para el autor, es eviden‐
te que “los hombres más que las mujeres, indepen‐
dientemente de su origen cultural, tienden a buscar 
compañeras  más  jóvenes  y  físicamente  atractivas 
(…) Esta preferencia por  las diferencias de edad  se 
sugiere que está relacionada a las estrategias repro‐
ductivas de  los  sexos que  les han  sido heredadas… 
en  las que el éxito  reproductivo de  los hombres es 
más posible si se opta por mujeres en edad de tener 
hijos” (Khallad, 2005: 156). Aunque Khallad recono‐
ce que para  la elección de pareja  también  intervie‐
nen factores socio‐económicos (recursos materiales 
de cada sexo, que podrían hacer que una mujer con 
más recursos no buscará a un hombre proveedor) y 
culturales  (roles  sexuales,  formas  de  actuación  es‐
peradas en hombres y mujeres, que varían en cada 
cultura),15  el  punto  de  partida  es  una  orientación 
heterosexual –dado por el marco evolutivo y su aso‐

                                                 
14 Las muestras en todos los casos no estaban prefiguradas por 
la  variable  ‘heterosexualidad’  u  ‘homosexualidad’,  etc.  Se 
aplicaron  cuestionarios  y  encuestas  a  grupos  como:  los 
estudiantes  de  un  curso,  los  habitantes  de  la  residencia  del 
campus, los egresados de un College. Lo altamente improbable 
sería  que  esa  población  estudiada  fuera  únicamente  de 
‘heterosexuales’.  
15  Por  ejemplo,  en  Jordania,  hombres  y  mujeres  retoman  la 
religiosidad como  la segunda característica más  importante de 
la pareja. 
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ciación a la reproducción− y el punto de llegada –de 
análisis−  es  también  desde  la  heterosexualidad. 
Roese, et al., por su parte, parten de la idea de que 
en  las relaciones románticas hay una diferencia en‐
tre  los  sexos  en  referencia  a  si  se  arrepienten  de 
haber actuado o  si  se arrepienten de no haber ac‐
tuado. Esta diferencia  la atribuyen a una diferencia 
evolutiva  en  las  estrategias de  la unión.16 Así,  afir‐
man que  las  “diferencias básicas  en  la biología  re‐
productiva de las mujeres y de los hombres explican 
(account)  las  divergencias  en  las  preferencias  y 
comportamientos relacionados con la unión” (2006: 
771). Por ejemplo, en el  caso del  sexo  casual, afir‐
man que  la proclividad de  los hombres al mismo, a 
diferencia de  las mujeres  tiene que ver  con que el 
“sexo  casual  tiende  a  conferir mayores  beneficios 
físicos  (fitness benefits)  y menores  costos  físicos  a 
los hombres que a las mujeres” (2006: 771). Esto es 
así porque la inversión del hombre en la paternidad 
es  de  “pocos minutos  y  pocos  gametos”, mientras 
que mujer  incurre  en  “los  costos  del  embarazo,  la 
lactancia y el cuidado de los niños” (2006: 771). 

En ese  sentido, en ninguno de  los estudios 
revisados,  la orientación  sexual  aparece  como  una 
categoría explicativa de las ‘actitudes’ de hombres y 
mujeres  reportadas  por  los  estudios.  Esto  es  así  –
como se vuelve evidente en  los estudios de Khallab 
(2005) y Roese, et al. (2006)− por un punto de parti‐
da  evolutivo,  donde  la  reproducción  –desde  una 
perspectiva meramente  biológica−  está  asociada  a 
la unión de sexos opuestos, por lo que la orientación 
sexual no puede aparecer como categoría explicati‐
va y, ni siquiera como variable interviniente. Bajo el 
esquema biológico‐evolutivo, la heterosexualidad es 
un supuesto que no requiere ser explicitado. 

Cabe mencionar que en los estudios de Aron 
y Henkermeyer o de Grote y Frieze se habla de ma‐
trimonio. Se podría argumentar que, si  la  investiga‐
ción habla del matrimonio, no tendría que explicitar 
que habla de parejas heterosexuales. Sin embargo, 
lo que aparece como relevante aquí es precisamen‐
te que la investigación se enfoca al matrimonio y no 
a las parejas. Al delimitar la investigación con la pa‐
labra  ‘matrimonio’ dentro del  contexto  en  que  los 
artículos fueron escritos se está excluyendo  la posi‐
bilidad  de  relaciones  homosexuales;  se  está  supo‐
niendo la heterosexualidad.17  

                                                 
16  La  palabra  que  utilizan  los  autores  es mating,  cuyo  primer 
significado es apareamiento.  
17  Los  autores  de  estos  artículos  son  norteamericanos.  Por  lo 
que es importante recordar que en 1996 en ese país se aprueba 
la “Ley para la defensa del matrimonio” en la que se asienta que 

Género y Sexo 

Esta premisa puede observarse en continui‐
dad con la anterior. Si los artículos analizados parten 
de un supuesto biológico‐evolutivo, es obvio que en 
sus análisis predomine una identificación entre sexo 
y género, dónde este último, si es que  llega a defi‐
nirse,  se  retoma como una  serie de  roles aprehen‐
didos diferenciadamente  entre hombres  y mujeres 
que se presentan casi como una expresión del sexo 
biológico  en  prácticas  culturales  concretas.  Así,  el 
género,  los  roles  diferenciados,  pueden  intervenir 
en los comportamientos de hombres y mujeres; pe‐
ro no explicar por qué los comportamientos son dis‐
tintos  (la explicación  se atribuye, en última  instan‐
cia,  a  la  diferenciación  biológica  –aunque  no  se 
hable de ella explícitamente). Esto trae como conse‐
cuencia que el género sea entendido sólo como va‐
riable  interviniente  y  no  como  categoría  explicati‐
va.18  De  nuevo,  Roese  et  al.,  hacen  patente  el 
vínculo entre esto y la perspectiva biológico evoluti‐
va pues a  lo  largo del escrito,  resulta evidente que 
las relaciones de pareja están vistas única y exclusi‐
vamente a través del tamiz de  la reproducción, por 
lo que sexo se entiende sólo desde su acepción bio‐
lógica. Por ejemplo,  los autores afirman que en  las 
relaciones románticas típicamente  la mujer tiene  la 
tarea de monitorear las necesidades emocionales de 
la  relación,  “manteniendo  la  armonía,  calmando el 
conflicto  (defussing  conflict)  y  regulando  las  emo‐
ciones  negativas”.  La  explicación  de  lo  anterior,  a 
decir de los autores, es porque “el valor de la muje‐
res  cae  con  la  edad de  forma más marcada  (more 
sharply) que el de los hombres, de esto se sigue que 
cuando una relación falla, el tiempo perdido implica 
un costo reproductivo más alto para las mujeres que 
para  los hombres”  (2006: 771). Por ello,  toda  la  in‐
formación  encontrada  sobre  el  tipo  de  arrepenti‐

                                                                                
el  matrimonio  es  la  unión  de  un  hombre  y  una  mujer  para 
propósitos de  la  ley  federal.  Los artículos  son de 1995 y 1998 
respectivamente. Esto, en términos foucaultianos, indica que el 
discurso  jurídico  se  suma al discurso  científico  (o al  contrario) 
para la reproducción de un saber (Pérez Cortés, 2011).  
18  La  definición  de  género  como  una  categoría  explicativa  ha 
sido central para la teoría feminista y los estudios de género. En 
ese  sentido,  la  distinción  entre  sexo  y  género,  esclareció  dos 
niveles  analíticos:  el  biológico  y  el  social.  Gayle  Rubin  en  su 
artículo  “El  tráfico  de  mujeres.  Notas  sobre  una  economía 
política  del  sexo”  fue  una  pionera  al  definir  el  sistema  sexo‐
género  como  un  “conjunto  de  disposiciones  por  el  que  una 
sociedad transforma  la sexualidad biológica en productos de  la 
actividad humana,  y en el  cual  se  satisfacen esas necesidades 
humanas transformadas” (1986: 97). Por su parte, Judith Butler 
(2001) cuestiona esta distinción al considerar que el sexo es un 
efecto del género, es decir que el género entendido como una 
organización  social  y  simbólica  produce  la  idea  de  un  sexo 
natural.  
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miento (de actuar o no actuar) entre hombres y mu‐
jeres  referido  a  una  relación  de  pareja  se  evalúa 
desde  la perspectiva de  la reproducción de  la espe‐
cie. 

Tabla III 

Género y sexo en los artículos analizados 

Autor  Año  Sexo  Género  Definición de género 

Aron (M)  1995  Sí  Sí  Lo socialmente de‐
seable (social desira‐
bility) 

Grote(W)  1998  Sí  Sí  Igual que sexo 

Wiederman 
(M)  1999 

 
Sí  No    

Basu (W)  2000  Sí  Sí  Roles sociales 

Squire (W)  2003 

No 

Sí 

Algo distinto al sexo 
que se plasma en 
discursos y políticas 
diferenciadas 

Khallad (M)  2005  Sí  No   

Roese (M)  2006  Sí  No    

Walzer (W)  2008  No  Sí 

Lo que se produce 
en la interacción en‐
tre sexos (Interactio‐
nal accomplishment) 

 
Los datos encontrados 

Desde estas premisas y bajo  la metodología 
presentada, los artículos de esta vertiente de la psi‐
cología presentan los siguientes datos: 

 Las  mujeres  asocian  la  satisfacción  en  el 
matrimonio  con  el  amor  pasional,  los  hombres  no 
(Aron y Henkemeyer, 1995). 

Las  mujeres  comienzan  una  relación  aso‐
ciando el amor pasional a la compañía, mientras que 
los  hombres  incluyen  el  ‘compañerismo’  muchos 
años después (Grote y Frieze, 1999). 

Las mujeres en  India –de acuerdo a  los  re‐
sultados en otras 37 culturas− prefieren parejas con 
más educación que ellas, con más estatus, con em‐
pleo, fornidos y de más edad que ellas. Los hombres 
prefieren parejas con  igual o menor educación que 
ellos, con  igual o menor estatus que ellos, con em‐
pleo sólo si se necesita, bellas y de menos edad que 
ellos (Basu y Ray, 2000).  

Las mujeres  en  Jordania  –en  concordancia 
con otras culturas− al elegir pareja están más  inte‐
resadas en atributos  relacionados  con  “habilidades 
económicas  y  compromiso”,  los  hombres  en  “el 
atributo de la belleza” (good looks) (Khallad, 2005) 

Las mujeres, si son  infieles, no van más allá 
de los besos. Los hombres, si son infieles, tienden a 
incluir besos, sexo oral y coito (Roese, et al., 2006). 

Las mujeres, en una relación amorosa, tien‐
den  a  arrepentirse  de  haber  actuado  (específica‐
mente en el aspecto sexual); los hombres tienden a 
arrepentirse de no haber actuado  (específicamente 
en el aspecto sexual). 

¿Son  estos datos  construidos  en  el  sentido 
de  ser  ‘inventados’ por  los propios  investigadores? 
Desde nuestra perspectiva esto no es así. Los datos 
existen,  los  encontraron  los  científicos.19  El  dato 
existe (como  información:  las mujeres y hombres sí 
respondieron  lo  que  las  encuestas  y  cuestionarios 
reflejan),  pero  esto  es  validado  y  verificado  (inter‐
pretado) por el estilo. Esto es, las actitudes diferen‐
ciadas de hombres y mujeres respecto a las relacio‐
nes  amorosas  existen.  Pero  que  estas  actitudes 
diferenciadas  se  enuncien  como  ‘las  actitudes  de 
hombres y mujeres reflejo de diferencias biológicas 
y su relación con  la reproducción’, es particular del 
estilo de razonamiento de una vertiente de la psico‐
logía. Por eso, la diferencia de actitudes encontrada 
no se relaciona en ningún momento con un proble‐
ma en la construcción teórica o metodológica; ni se 
explica como el reflejo de un momento histórico, el 
reflejo  de  un  grupo  poblacional  con  determinadas 
características,  el  reflejo  de  que  los  actores  saben 
qué es  lo socialmente aceptado respecto a  las acti‐
tudes de hombres y mujeres20 o la muestra de un di‐
ferencial de poder. 

 

Conclusiones.  Amor  y  psicología  evolutiva:  la  ob‐
servación de la distinción 

En este punto pretendemos  regresar  sobre 
nuestros pasos hasta el  inicio de  la argumentación. 
A  lo  largo del escrito presentamos diversos  indica‐
dores para mostrar  la  existencia de  una disciplina. 
En el desarrollo se ha ido evidenciando que se trata 
de una rama de la psicología en la que podemos en‐
contrar  una  forma  de  observación.  Como  se men‐
cionó al inicio, el acto de observar implica dos lados: 

                                                 
19 Hacking, cuando habla de sus ‘estilos de razonamiento’, afir‐
ma que su posición se distancia del constructivismo ya que para 
él, no es que el estilo de razonamiento construya el dato. El es‐
tilo de razonamiento no sería aquí el modo de preservación de 
la  verdad  objetiva,  “sino  el  estándar  de  lo  que  es  objetivo” 
(Hacking, 2004: 198). 
20  Schumm  y  Hamesath  (1999)  retoman  el  ejemplo  de  un 
estudio que, utilizando escalas, medía cómo el miembro de una 
pareja calificaba al otro. Citan el caso de una esposa que calificó 
a  su  esposo  como  perfecto.  Al  ser  cuestionada  al  respecto, 
admitió que había respondido de esa manera “para demostrar 
su  lealtad  hacia  él”  (1999:  295).  Es  decir,  las  respuestas 
reportadas  y  sumadas  cuantitativamente  no  necesariamente 
reflejan  lo  que  los  actores  piensan  sino,  la  respuesta 
socialmente esperada.  
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el que se distingue y el que se  indica. Pero ¿qué se 
distingue  y  qué  se  indica  en  esta  disciplina? O  en 
otras palabras ¿cómo  se normaliza el amor dentro 
de  la psicología y qué se excluye para conseguirlo? 
Hasta  aquí,  podemos  decir  que  las  preguntas,  las 
respuestas  (los datos obtenidos) y  la  interpretación 
de  las  respuestas  en  el  ámbito  psicológico  que  in‐
vestiga  la  relación de pareja  están  guiadas por  su‐
puestos  evolutivos  ligados  a  la  reproducción  de  la 
especie. Si la investigación parte de estos supuestos, 
resulta natural, no  tematizar  la orientación  sexual, 
ni observar al género como una construcción social 
cambiante, y mucho menos indagar acerca de la cul‐
tura en general, pensada como aquello opuesto a lo 
biológico. ¿Para qué tematizar lo que ya está resuel‐
to  por  los  supuestos  teóricos?  Si  hablamos  de  re‐
producción de la especie, sólo podemos hablar de la 
relación entre dos sexos opuestos –que pueden rea‐
lizar dicha reproducción. Si lo fundamental en las re‐
laciones  entre  sexos opuestos  es  el principio de  la 
reproducción; entonces lo social, lo cultural respon‐
derá primordialmente a este principio –será un  re‐
flejo del mismo−  incluso aunque se encuentren va‐
riaciones  en  las  costumbres. Dado  el  énfasis  en  la 
universalidad  de  la  reproducción  de  la  especie,  el 
tiempo –el cambio− no es algo relevante a la luz de 
los millones de años de la vida de la especie. 

Entonces,  la  distinción  necesi‐
dad/contingencia planteada por Galindo (2008) para 
la  sociología,21  resulta  plausible  para  entender  la 
distinción primaria utilizada por la rama de la psico‐
logía aquí analizada. Es decir, la diferenciación origi‐
naria que se  refleja en estos  textos es  la diferencia 
entre lo que permanece y lo que cambia. En un nivel 
más  concreto,  el  término  necesidad  se  traduce  en 
‘conducta  biológica  en  los  seres  humanos’  y  el  de 
contingencia  en  ‘conducta  cultural  en  los  seres 
humanos’.  

                                                 
21 Aunque en este caso, el autor sugiere esta  forma como una 
distinción más productiva para  la sociología, a diferencia de  la 
distinción acción/estructura, por ejemplo. 

En ese  sentido,  la observación  científica en 
esta disciplina parte desde el  inicio del supuesto de 
la permanencia en  la conducta biológica, y  lo cultu‐
ral contingente queda excluido  (aunque es necesa‐
rio para delimitar lo permanente). Las explicaciones 
(del  dato)  se  dan  privilegiando  el  supuesto  de  la 
permanencia  biológica  (de  la  heterosexualidad  co‐
mo medio  para  la  reproducción;  del  sexo  sobre  el 
género)  en  detrimento  de  lo  cultural  que  es  visto 
como contingente. Dado el énfasis en  la permanen‐
cia, lo contingente (lo cultural) aparece desde siem‐
pre subsumido a lo biológico.22 

Finalmente,  el  poder,  entendido  como  una 
forma  de  relación  que  atraviesa  los  vínculos  entre 
seres humanos y en particular entre géneros,  tam‐
poco resulta relevante, dada la prioridad de la nece‐
sidad:  los actos de  los humanos en el aspecto de  la 
relación  de  pareja  están  guiados  primordialmente 
por  la  propagación  de  la  especie.  La  inequidad  de 
posiciones no es injusta, eso sería hacer un juicio de 
valor  sobre  cómo  son  las  cosas. En ese  sentido no 
hay  imposición  de  unos  sobre  otras,  unos  y  otras 
son distintos y se requiere esa distinción para un fin 
más alto: la conservación de la especie. 

De  esta manera  el discurso  científico  de  la 
psicología –que aquí denominamos evolutiva− nor‐
maliza  los comportamientos en  las relaciones amo‐
rosas, coadyuvando a su repetición. 

 

   

 

                                                 
22 Por ello, Aron y Henkemeyer, al encontrar diferencias “entre 
los sexos” respecto al amor pasional y la satisfacción de pareja, 
desestiman  la  explicación  cultural  junto  con  una  explicación 
psicodinámica  y  asumen  que  una  explicación más  congruente 
referiría  a  las  “diferencias de  los  sexos”  (Aron  y Henkemeyer, 
1995:  145).  Es  decir,  es  una  explicación  circular:  parte  de  las 
diferencias de los sexos cuyos comportamientos se explican por 
las diferencias de los sexos. 
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1. El Nacimiento del Libro Hereje 

El  libro  “Sensibilidades  en  Juego:  Miradas 
múltiples desde los Estudios Sociales de los Cuerpos 
y  las  Emociones”  surge  en  el marco  del Grupo  de 
Trabajo  sobre  la  Sociología  de  los  Cuerpos  y  las 
Emociones de  la Asociación Latinoamericana de So‐
ciología  (ALAS)  para  el  Congreso  de  Guadalajara 
2007.    Esta  compilación  fue  llevada  a  cabo  por 
Adrián  Scribano  y  Pedro  Lisdero  y  consta  de  un 
Prólogo realizado por Lisdero, nueve artículos en re‐
lación  al  cuerpo  y  las  emociones  y, por último, un 
Epílogo realizado por Scribano. 

La procedencia de  los autores es diversa en 
cuanto tradiciones y posturas. Ahora bien, lo que los 
aglutina es  la pertenencia a una “micro historia” de 
relaciones académicas e  institucionales que confor‐
man el contexto de producción. En este marco, co‐
meten el “acto incorrecto” de emprender un esfuer‐
zo  teórico  por  poner  en  juego  los  Cuerpos  y  las 
Emociones desde  las Ciencias Sociales  Latinoameri‐
canas. 

La  propuesta  es  tomar  al  libro  como  una 
herejía ya que el objeto del mismo está dirigido al 
tratamiento de temas “prohibidos” de  la academia. 

Este punto le permite autoproclamarse como un li‐
bro  para  la  Transformación  Social  convocando  a 
explorar metodologías creativas para el estudio del 
Cuerpo desde y para Latinoamérica, de esta mane‐
ra,  abordar  así  a  una  Sociología  del  Cuerpo  y  las 
Emociones. Se propone una lectura política ubican‐
do  a  Latinoamérica  como  el  “mundo  del  no”.  El 
mundo de  la no comida, no educación, no trabajo, 
no, no, no. En consecuencia, en esta negación con‐
tinua se evidencia la constitución de una economía 
política  de la moral, de unos modos de sensibilida‐
des, de prácticas y de representaciones que ponen 
en palabras la Dominación Social.  

 

2. Creando una metodología desde y para Latino‐
américa 

En este punto es menester preguntar: ¿Por 
qué es un “acto incorrecto” hablar del Cuerpo y las 
Emociones  en  la Academia  Latinoamericana?  ¿Por 
qué  se  puede  hablar  de  este  libro  como  un  libro 
hereje? 

Siguiendo  la  línea  de  indagación,  pueden 
encontrarse  vestigios  de  respuesta  en  el  prólogo 
que realiza el compilador Pedro Lisdero, donde ex‐
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plica como en la región latinoamericana la ciencia ha 
estado al servicio del saqueo revistiendo  la fantasía 
del desarrollo. De esta manera, mediante la “prácti‐
ca de hacer ciencia”, el cuerpo y las emociones fue‐
ron olvidados como objeto de estudio y, por  lo tan‐
to, se aceptó como un “siempre así” las políticas de 
los cuerpos que configuran  las  formas correctas de 
sentir.  Puede  decirse  que  aquí  está  la  génesis  del 
porqué  de  la  herejía  del  libro.  En  un  contexto  de 
producción reticente la intención que trae aparejada 
la publicación no  sólo es poner en  la agenda de  la 
sociología  latinoamericana  la  temática  sino  que 
también,  visibiliza  lo  que  aparece  como  natu‐
ral(izado): Las formas correctas del sentir. 

Por su parte, Sandra Pedraza Gómez centra 
su  interés  en  dar  un  panorama  sobre  los  estudios 
del cuerpo en Latinoamérica. En este camino, se en‐
cuentra  con  que  la  Academia  Latinoamericana  no 
cuenta  entre  sus  autores más  prestigiosos  alguno 
que  legitime  los  estudios  sobre  el  cuerpo.  Sin  em‐
bargo,  a  partir  de  una  fuerte  lectura  foucaultiana, 
puede  observar  un  creciente  aumento  de  estudios 
centrados  en  las  formas  del  biopoder,  lo  que  le 
permite augurar que  los  tópicos relativos al cuerpo 
recibirán mayor atención. Del mismo modo, podría 
realizarse un diálogo con el artículo de Liuba Kogan 
debido  a  que  también  realiza  un  tratamiento  pa‐
norámico sobre  los estudios del cuerpo. Sin embar‐
go,  da  un  paso más,  arribando  a  la  conclusión  de 
que en  la  región  se ha  trabajado escasamente una 
ontología  del  cuerpo  sano  o  normal,  abordando 
siempre al cuerpo desde  la disrupción. Por lo tanto, 
promueve  la  realización  de  estudios  que  permitan 
abordar de manera metodológicamente creativa los 
cuerpos vividos con  la  intención de entender cómo 
los  propios  sujetos  se  relacionan  con  sus  cuerpos 
para poder llegar así a una Sociología de las Emocio‐
nes. 

En  la búsqueda de  la metodología creativa, 
José Luís Grosso parte de que el dilema de escribir 
las prácticas es una coartada en  las  luchas  simbóli‐
cas de larga data en las ciencias sociales. Para el au‐
tor, ésta escritura puede bifurcarse en escribir “dis‐
cursos  sobre el  cuerpo” o   escribir  “el discurso del 
cuerpo”.  Advierte  que  el  quehacer  de  las  ciencias 
sociales  latinoamericanas  tienen  el  problema  de 
arrastrar  a  los  bordes  de  las  convenciones  episte‐
mológicas, donde  los sentidos “otros” se debaten y 
hacen  fuerza en  las  relaciones  intercorporales pos‐
coloniales. 

Hasta aquí se encuentra con que no sólo hay 
una producción de estudios  sobre Cuerpos en Lati‐

noamérica, sino que también hay un llamado heré‐
tico a realizar abordajes creativos que permitan ex‐
plorar la relación que mantienen los propios sujetos 
con sus cuerpos para poder arribar a una Sociología 
del Cuerpo y la Emociones. 

 

3.  ¿Por  qué  tomar  los  Cuerpos  y  Las  Emociones 
como objeto de estudio sociológico? 

Siguiendo a Adrián Scribano, en las actuales 
condiciones de depredación capitalista en América 
Latina, el cuerpo ocupa un espacio privilegiado co‐
mo locus de la conflictividad y el orden: “es el lugar 
y topos de la conflictividad por donde pasan (...) las 
lógicas de los antagonismos contemporáneos cons‐
tituyéndose  en el marco  y horizonte de  compren‐
sión de numerosas prácticas sociales” (p. 171). 

Por su parte y adicionado a lo anterior, Ro‐
gelio Luna Zamora, en contraposición a las perspec‐
tivas académicas tradicionales, reivindica el estatus 
sociológico de  las emociones destacando  los apor‐
tes de  la perspectiva construccionista1 para enten‐
der el carácter sociocultural de éstas y su  trascen‐
dente  papel  en  la  dinámica  de  las  organizaciones 
sociales en el sostenimiento y reproducción del or‐
den social y sus estructuras. Plantea la hipótesis de 
que aún cuando  la fragmentación sociocultural sea 
una  de  las  características  con  cierto  relieve  en  la 
composición  social  contemporánea,  aún  en  estas 
circunstancias,  las emociones  continúan  siendo(...) 
códigos culturales más o menos definidos” (p.16). 

Así,  Scribano  en  el  artículo  “Primero    hay 
que saber sufrir…! Hacia una sociología de la espera 
como mecanismo de soportabilidad social” se aven‐
tura a explorar, desde y para Latinoamérica el caso 
de “las prácticas de la espera” como mecanismo de 
soportabilidad. Para esto, afirma que en  las Demo‐
cracias  Neocoloniales  la  economía  política  de  la 
moral  se  adquiere mediante  el  sufrimiento.  En  el 
“Mundo del No”  los habitantes  tienen que apren‐
der  a  “esperar”  entendiendo  que  la  paciencia  es 
una virtud política y la resignación es el designio co‐
lonial. Aquí,  los mecanismos de  soportabilidad  so‐
cial se presentan como un rasgo fundamental de la 
dominación capitalista (p. 179). 

En articulación, el artículo de María Eugenia 
Boito  parte  de  considerar  al  solidarismo  como  un 
sentir  objeto  del  ejercicio  hegemónico  de  regula‐
ción de  las  relaciones  interclases  y  a  la dimensión 
del sentir como un espacio de tensión y conflicto en 

                                                 
1 En cualquiera de sus dos modalidades, interactivo o radical. 
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tanto estructuración de la experiencia social. El refe‐
rente  que  toma  es  el  segmento  solidario  del  pro‐
grama  de  televisión  argentino  “Showmatch”  para 
estudiar  cómo  el  solidarismo  prescribe  una  forma 
ob‐ligatoria  como  fantasía  social  que  permiten  la 
soportabilidad  del  dolor  social  ante  situaciones  de 
necesidad mediante  la  regulación de  las percepcio‐
nes  sobre  el  imaginario  cómo  posible/  deseable,  a 
partir  de  la  oclusión  del  conflicto  de  clases,  en  un 
escenario naturalizado de la desigualdad. 

 

4. La Propuesta 

Siguiendo los aportes de Adrián Scribano, se 
puede dar  cuenta de al menos dos  sentidos de  las 
sensibilidades  sociales:  la Coagulación y  la Creativi‐
dad. La Coagulación se expresa en aquellas sensibi‐
lidades hechas carne reguladas por los dispositivos y 
mecanismos de soportabilidad social. La Creatividad 
por las sensibilidades obturadas que emergen en las 
fisuras, quiebres e intersticios desafiando al “mundo 
del no”. Podemos mencionar al amor,  la  felicidad y 
la  reciprocidad, entendidas como prácticas que po‐
nen en  juego sensibilidades permitiendo el  recono‐
cimiento por medio de  la  relación  “yo‐tu‐otro”. En 
esta  tensión  pueden  leerse  los  trabajos  de  Laura 
Echavarría  Canto,  Graciela  Magallanes  y  Gabriela 
Vergara.  

Para Echavarría Canto,  la construcción de  la 
categoría  “Cuerpos  Maquiladores”  le  permite  ob‐
servar la tensión entre sujetamiento y resistencia en 
la emergencia de un sindicalismo  independiente en 

una maquiladora textil. Si bien la fábrica global deja 
sus huellas en  los  cuerpos de  los  trabajadores, no 
implica  que  necesariamente  la  interpelación  sea 
exitosa, o sea, el sujeto no es sólo un “sujeto suje‐
tado” a su vez es un espacio de emergencia a través 
de la resistencia y la decisión. 

En  líneas  similares  se  desarrolla  el  trabajo 
de Magallanes con testimonios permiten la recons‐
trucción de experiencias placenteras y procesos de 
extrañamiento. El objeto es mapear  los modos de 
apropiación  subjetiva de  las prácticas placenteras, 
los modos de consentimiento y  resistencia  inscrip‐
tos en  las narrativas de  los placeres de  los sujetos 
escolarizados y no escolarizados.  Siguiendo a Mar‐
cuse, observa cómo en los relatos individuales exis‐
ten marcas de represión social. 

Por  último,  Vergara  aporta  el  siguiente 
cuestionamiento  guía:  en  una  sociedad  donde  el 
control y  la regulación están al orden del día ¿Qué 
relación puede encontrarse entre  la condición cor‐
poral –tan biológica como social– y el modo en que 
se estructuran  las relaciones sociales? La  intención 
es  tomar al Cuerpo como objeto de estudio  social 
en articulación con las relaciones sociales. Para po‐
der  llevar a cabo su propuesta,  realiza una  lectura 
en paralelo de  los aporte  teóricos de Marx y Elías 
que  le  permite  vislumbrar  que  la  relación  entre 
Cuerpo y Sociedad no unidireccional, por el contra‐
rio, tiene un doble sentido donde el cuerpo es mol‐
deado, pero a su vez es  también recrea y produce 
nuevas formas de afectividad. 
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Celebramos el esfuerzo realizado por el Cen‐

tro  de  Estudios  Avanzados  (Conicet‐UNC),  el  Pro‐
grama de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto 
Social (CEA‐Conicet UNC) y el Doctorado en Ciencias 
Humanas de la UNCa, en la publicación de Cuerpos y 
Emociones desde América Latina. En este caso, con‐
tamos  con  una  interesante  e  importante  compila‐
ción de escritos que se encuentran en sintonía con 
algunas de  las  líneas de  trabajo que viene desarro‐
llando el Programa de Estudios sobre Acción Colec‐
tiva  y Conflicto  Social  en  torno  a  los  cuerpos  y  las 
emociones.  

Uno  de  los  rasgos  más  destacables  de  la 
presente  compilación,  es  la  diferente  procedencia 
de los estudios que integran la misma. Esta situación 
favorece  la  obtención  de  un  panorama  del  estado 
actual de las discusiones que atraviesan el campo de 
los  estudios  sociales  sobre  cuerpos  y  emociones  a 
nivel  internacional. Más allá de esto último, puede 
observarse un deseo manifiesto  (presente  ya en el 
título de  la publicación), de conectar éstas reflexio‐
nes a una realidad geo‐cultural determinada, Améri‐

ca  Latina.  Este  es  un  hecho  no menor,  ya  que  la 
conjetura a  la que hemos arribado después de  re‐
correr  la  totalidad de  los  trabajos aquí  contenidos 
es que,  si bien en  Latinoamérica  los  cuerpos  y  las 
emociones representan las vías por excelencia de la 
in‐corporación de dispositivos de control y domina‐
ción, proceso  iniciado en  la conquista y anexión de 
esta parte del “sur global” a la expansión del capita‐
lismo y al posicionamiento de Europa como el “cen‐
tro” de  la historia, por otro  lado, en esos “cuerpos 
vividos”  y  sus  sensibilidades,  también  podemos 
hallar  “intersticios”,  hendiduras  que  dificultan  el 
despliegue total de dichos dispositivos de control y 
dominación, ya que en ellas,  la tendencia a  la “pe‐
trificación” de  las expresiones vitales en el  capita‐
lismo, no encuentra un “suelo” propicio a su desa‐
rrollo. 

Otro de los rasgos a destacar de la presente 
compilación es  su  carácter didáctico, en  lo que  se 
refiere  al  abordaje  de  cuerpos  y  emociones  en  la 
investigación  social.  En  este  sentido,  el  lector  en‐
contrará que el texto se organiza en dos bloques: el 
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primero, compuesto por reflexiones de tipo teórico‐
metodológicas, y el segundo, constituido a partir de 
experiencias  recogidas en  la  investigación de  casos 
concretos. 

En  lo que hace  al primer bloque, podemos 
identificar como tópico principal la tensión dada en‐
tre modernidad,  teoría  social  y  el  abordaje  de  los 
cuerpos y  las emociones. En este  sentido, en Cuer‐
po, Emociones y Teoría Social Clásica: Hacia una so‐
ciología del conocimiento de los estudios sociales de 
los cuerpos y  las emociones, Adrián Scribano realiza 
un  recorrido por una  serie de autores clásicos, con 
quienes  juega  a  fin  de  alcanzar  dos  objetivos:  el 
primero, ofrecer al  lector una  “instantánea” de  los 
modos en  los que  se  inscribieron  los  cuerpos  y  las 
emociones en  los procesos de estructuración social 
que atravesaron los inicios de la expansión capitalis‐
ta. Aquí, Scribano concibe los autores y sus desarro‐
llos  teóricos  como  “testigos de época”. El  segundo 
objetivo que persigue, es el de hacer visible en esa 
misma  “instantánea”  el  grado  de  performatividad 
de  la Teoría Social Clásica y su contribución a  la de‐
finición  de  políticas  corporales  y  emocionales  que 
respondieron  a  la  necesidades  del  proceso  de  ex‐
pansión capitalista.  

A  fin de evitar  lo que  implicaría una “incor‐
poración desapercibida de prácticas sociales” en  las 
teorías  actúales  sobre  los  cuerpos  y  las emociones 
que contribuya al control y dominio capitalista, co‐
mo  ocurrió  con  la  TSC,  Scribano  va  a  proponer  la 
práctica de una  sociología del  conocimiento,  siem‐
pre y cuando entendamos por  la misma “el estudio 
sistemático  sobre  las  interacciones entre  imágenes 
del mundo,  producción  de  saberes,  circulación  de 
valores y reproducción de la sociedad”. 

En  Constitutivo,  construido.  Espacio‐tiempo 
y  semiopraxis  crítica,  José  Luis  Grosso,  de  alguna 
manera, también intenta llamar la atención respecto 
de  las  posibles  contribuciones  de  la  investigación 
social  de  los  cuerpos  y  las  emociones  al  control  y 
dominación  capitalista  en  América  Latina,  si  no  se 
toman determinados recaudos.  

Para el  autor, en  la  cultura popular  Latino‐
américa podemos hallar expresiones que  se ubican 
en  espacios‐tiempos‐otros  respecto  de  los  institui‐
dos por racionalidad Moderna. Este hecho dota a las 
mismas de una  fuerza de negación  respecto de di‐
cha  racionalidad,  ya que  implica un  tipo de  semio‐
praxis  que  descansa  en  “procesos  constitutivos  de 
una discursividad cósmica más amplia que anuda de 
maneras no‐lógicas ni dicotómicas ni  lineales  las di‐
versas materialidades de la vida y de la muerte en su 

devenir metamórfico”. Esta situación  lleva al autor 
a criticar lo que denominó la “prescripción poscolo‐
nial de  la construcción reflexiva de  identidades” en 
América  Latina,  ya  que  la  lógica  científica  y  su 
“construcción  del  objeto”  operan  una  separación 
de esos espacios‐tiempos‐otros donde las expresio‐
nes  de  la  cultura  popular  latinoamericana  se  en‐
cuentra arraigadas, contribuyendo así, a una “afir‐
mación  positiva”  de  la  lógica  científica  del 
colonizador.  Partiendo  de  los  trabajos  de  Rodolfo 
Kusch, Grosso va a afirmar que  la  fuerza de nega‐
ción de esos espacios‐tiempos‐otros  radica en que 
alteran  “la  cadena  de  afirmaciones  de  la  lógica 
científica”, es decir, de  su “vigencia”,  instanciando 
modos alternativos a la racionalidad Moderna y sus 
formas  de  vivenciar,  corporal  y  emocionalmente, 
los  intercambios que  los  sujetos establecen  con el 
ambiente geo‐cultura en los que se inscribe su par‐
ticularidad. 

Por  su  parte,  en  Epistemología  y  sensibili‐
dad, Claudio Martyniuk retoma el camino recorrido 
por  Scribano  y Grosso,  focalizando  su  crítica en  la 
producción  actual  de  conocimiento  científico  en 
Ciencias Sociales. Para el autor, la lógica académica 
es subsidiaria de las peores consecuencias de la ra‐
cionalidad Moderna. En este sentido, aún en los es‐
tudios  que  se  pretenden  críticos,  “la  construcción 
del objeto” llevó a una extirpación del componente 
emocional  de  las  investigaciones,  propiciando  un 
des‐envolucramiento del  investigador  con el  “otro 
víctima”. Para el autor “Si ya la tragedia puede con‐
cebirse como una forma crítica que traza  la distan‐
cia humana de  la animalidad y  la divinidad,  la pro‐
ducción  de  conocimiento  social  adquiere  una 
indisimulable arquitectura de máquina anti‐trágica 
‐distancia del dolor, alejamiento sensible, estético”.  

Según el autor, esta situación no solamente 
contribuye a una naturalización de  las  injusticias y 
el dolor del cual es víctima el “otro” en el capitalis‐
mo, sino  también, a un control de  la expresión en 
ciencias sociales que contribuye a la “petrificación” 
de los procesos de producción de conocimiento. La 
invalidez  del  “ensayo”  como  texto  científico,  por 
ejemplo,  “censura  toda  poética  sociológica  que 
muestre capacidades de  leer  fragmentos del mun‐
do de manera renovada”. 

Otro de  los  tópicos de este primer bloque, 
radica  en  la  proposición  de  una matriz  teórica  a 
partir  de  la  cual  abordar,  desde  una  perspectiva 
materialista  y  crítica,  los  cuerpos  y  las  emociones 
en  el  capitalismo.  En  este  sentido,  en  Estados  de 
sentir en contextos de mediatización y mercantiliza‐
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ción de la experiencia. Intentos por precisar una lec‐
tura materialista de las sensibilidades, Eugenia Boito 
va a proponer una  relación entre  las  concepciones 
de  “clase,  tradición  y  sentires” en E. P. Thompson, 
“estructura  de  la  experiencia”  en  R. Williams  y  la 
“experiencia de  lo tecnológico como clave de  la po‐
breza de la sensibilidad capitalista” en W. Benjamin, 
como  forma  de  abordar  el  consumo  cultural  de 
jóvenes en  situación de  segregación  socioterritorial 
en la ciudad de Córdoba.  

La importancia de esta matriz teórica, radica 
en su potencial crítico, ya que es en dichos “estados 
de  sentir”  donde  “operan mecanismos  de  trabajo 
ideológico  que:  ocluyen,  desplazan  o  impugnan  la 
estructuración en clases (a partir de la interpelación 
a los sujetos en términos de consumidores/clientes), 
coagulan  o  transforman  expresiones  conflictivas  (a 
partir de formas de regulación de lo que se dispone 
como  deseable  en  términos  de  mercancía),  pero 
también  estados  de  sentir  ambivalentes  y  quizás 
emergencias de alteridades en el sentir/experiencia 
de los sujetos con quienes se va a realizar la investi‐
gación”. 

El segundo bloque del libro, como adelantá‐
ramos al principio, se constituye de experiencias en 
investigación  social  sobre  cuerpos  y emociones.  Lo 
interesante de este bloque en particular, es el hecho 
de que nos ubica frente a experiencias que hacen vi‐
sible la riqueza que encierra la paradoja del cuerpo y 
las emociones en América Latina. 

Por  lo  tanto,  en  Masculinidad  en  cuerpos 
danzantes.  Baile  y  expresión  corporal  en  jóvenes 
montevideanos,  Sebastián  Goinheix  analiza  la  in‐
corporación del control y la dominación del cuerpo a 
partir del entrecruzamiento de dos dimensiones,  la 
clase y el género. Como afirma el autor, la ciudad de 
Montevideo,  al  igual  que  otras  tantas  ciudades  de 
Latinoamérica,  se encuentran  atravesadas por pro‐
cesos  de  “fuerte  segregación  residencial,  una  alta 
segmentación de  los  flujos urbanos y una generali‐
zada percepción de inseguridad e indefensión”. Esto 
genera una  situación de  relativo  “no‐contacto” en‐
tre  jóvenes de distintas clases, hecho que  tiene co‐
mo  consecuencia  que  el  consumo  y  la  recreación 
nocturna  también  se  encuentren  altamente  seg‐
mentados.  

En este contexto el autor va a observar una 
estética basada en el “rictus y la rigidez corporal” en 
el caso de  los varones de clase media, cuya raíz, se 
encuentra  en  la  “expectativa  de  control  sobre  los 
demás y sobre sí” depositadas en varones de dicha 

clase, en virtud de una tradición machista y capita‐
lista.  

Ahora  bien,  contrariamente  a  esto  último, 
en METAMORFOSIS.  Experiencias  liminales  en  las 
prácticas  corpóreas  de  las  y  los  jóvenes,  Deibar 
René  Hurtado  Herrera,  María  Andrea  Simmonds 
Tabbert y Alexander Buendía Astudillo, centrarán el 
análisis en prácticas llevadas a cabo por jóvenes co‐
lombianos,  las cuales  se presentan como “intersti‐
cios”  respecto de  los “usos  instituidos” del cuerpo 
en la actualidad. Partiendo de los estudios de Batjin 
entorno al “cuerpo carnavalesco y  festivo” que en 
la edad media celebraba “la ambigüedad y lo popu‐
lar” y que posteriormente, en el proceso de civiliza‐
ción occidental, dio paso a  la  configuración de un 
cuerpo  “cerrado,  serio  y  trascendente…  con  con‐
tornos precisos”, abordarán una  serie de prácticas 
juveniles que definen como “vivir al límite”, “vivir la 
muerte” y “vivir el placer‐dolor”.  

Los autores advertirán en prácticas  juveni‐
les  como  la  realización de  tatuajes o piercings, de 
deportes  “extremos”  como  el  skateboarding  o  la 
realización de performances artísticas, una especie 
de  retorno a ese “cuerpo  festivo”. Es por ello que 
consideran dichas prácticas  como  “carnavalescas”, 
ya que implican “usos no instituidos” del mismo. 

Siguiendo  la  misma  línea,  en  El  pensar 
fragmentado y  la  imaginación textil de  las socieda‐
des abigarradas, Verónica Auza Aramayo ubica en 
el lenguaje textil jalq’a en Bolivia, en tanto soporte 
semiótico, un  intersticio donde  las emociones y  los 
pensamientos escapan al control de la racionalidad 
Moderna.  La  particularidad  del  mismo  radica  en 
tres aspectos: el primero, en  la trama “oscura y de 
difícil  percepción”  que  caracteriza  a  este  lenguaje 
textil en particular. El segundo, en el sentido feme‐
nino de estos tejidos, ya que son prendas para mu‐
jeres  producidas  por mujeres.  Y  el  tercero,  en  el 
hecho de que  la tejedoras  jalq’a  inventan constan‐
temente sus diseños, a partir de sus “cabezas”. Es‐
tos  tres  aspectos  “evocan  la  construcción  de  un 
mundo extraordinario que bordea de modos  fasci‐
nantes y peligrosos al orden cultural, mundo que es 
designado en quechua como `ukhu pacha´ o `mun‐
do  de  adentro  y  del  abajo´.  Siendo  así,  la  cultura 
jalq’a  opta  por  un  lenguaje  visual  desordenado  y 
saturado para crear su mensaje étnico oscuro, que 
está  destinado  a  evocar  el mundo  ingobernable  y 
místico de las profundidades”. Esto lleva a la autora 
a postular a las tejedoras jalq’a como agentes de un 
sistema de pensamiento que no requiere “palabras 
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y  documentos,  sino memoria  visual,  imaginación  y 
contemplaciones profundas”. 

Hasta aquí hemos comentado algunos de los 
trabajos  que  integran  Cuerpos  y  Emociones  desde 
América  Latina.  En  el  recorrido  hemos  podido  ob‐
servar que los cuerpos y las emociones, en esta par‐

te del  “sur global”,  representan una paradoja  res‐
pecto de  la estructuración capitalista en  la actuali‐
dad. Esta situación, lejos de llevarnos a la adopción 
de  posturas  “pesimistas”  o  “voluntaristas”,  debe 
embarcarnos en  la adopción de mayores esfuerzos 
en su comprensión y resolución. 
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Cuerpos y Emociones en el XXVIII Congreso ALAS 
 

 

Desde el 6 al 11 de septiembre próximo, se 
llevará a cabo en la Universidad Federal de Pernam‐
buco (UFPE) de Recife, Brasil, el XXVIII Congreso In‐
ternacional  de  la  Asociación  Latinoamericana  de 
Sociología  (ALAS).  En  este  marco  y  bajo  el  lema 
“Fronteras Abiertas de América Latina”, se desarro‐
llan las actividades del Grupo de Trabajo Nº26 sobre 
“Sociología del Cuerpo y las Emociones”.  

Desde el año 2007, donde el GT26 se reunió 
por primera  vez en el Congreso de Guadalajara en 
México,  el  estudio de  los  cuerpos  y  las  emociones 
en América  Latina  se ha  ido  consolidando  en dife‐
rentes espacios, dando como  resultado una amplia 
red de  investigadores  y  académicos que  se  encon‐
trarán una vez más para discutir y dar cuenta –esta 
vez  en  Recife–  de  los  trabajos  realizados  en  esta 
área.  

Como se expresa en la convocatoria al GT26, 
“…conocemos por, en y a  través de nuestros  cuer‐
pos.  Olemos,  gustamos,  tocamos,  escuchamos  y 
vemos del modo socialmente aceptado y aceptable. 
Reímos,  sufrimos,  danzamos  y  nos  paralizamos  de 
una manera geoculturalmente construida. Estas son 
algunas  de  las  razones  por  las  cuales  emociones, 
cuerpo y estructuración  social  se anudan y mutua‐
mente  co‐constituyen. En una  suerte de  configura‐
ción mobesiana,  por  un  lado,  las  emociones  y  los 
cuerpos  son el espacio de  la explotación,  la expul‐
sión,  el  conflicto  y  la dominación  y, por otro  lado, 
son territorios de creatividad, goce y autonomía de 
la vida.  

La  sociología  tiene  ya una  larga historia en 
recorrer  los  caminos  transdiciplinares  para  com‐
prender y explicar el lugar de las conexiones (y des‐

conexiones) entre emociones y cuerpos en la estruc‐
turación social.  

El Grupo de Trabajo Sociología de  las Emo‐
ciones y  los Cuerpos busca abrir un espacio de dis‐
cusión  colectiva en América  Latina que permita  in‐
tercambiar  las  investigaciones,  reflexiones  y 
experiencias acerca del lugar de las emociones y los 
cuerpos  en  la  construcción  de  las  sensibilidades  y 
sociabilidades de  las  formaciones  sociales de  la  re‐
gión, tanto a lo largo de su historia colonial como en 
el contexto de dominación actual.” 

En esta línea, el GT26 contará con la coordi‐
nación de destacados especialistas de diversas dis‐
ciplinas  de  nuestro  continente,  como  son  Mauro 
Guilherme Pinheiro Koury  (Brasil); Rogelio Luna Za‐
mora  (México);  Zandra  Pedraza Gómez  (Colombia) 
Adrián Scribano (Argentina) y Roberta Bivar Carnei‐
ro Campos (Brasil). Su programación cuenta con al‐
rededor  de  180  ponencias  de  investigadores  y 
académicos de todo el mundo, distribuidas en 3 se‐
siones  simultaneas a desarrollarse durante  los días 
del congreso. 

Por todo ello, RELACES hace extensiva  la  in‐
vitación a participar de este encuentro y visitar y re‐
correr el sitio web de ALAS donde es posible descar‐
gar  los  trabajos  que  se  presentaran  durante  el 
congreso. 

DESCARGAS 

. Texto de la convocatoria del GT26 ‐ [ AQUI ] 

. Programa del GT26 (en la página ALAS donde pue‐
den descargarse las ponencias) – [ AQUI ] 

 

 

Primer Encuentro Internacional sobre Vida Cotidiana,  
Conflicto y Estructura Social 

 

Los días 12 y 13 de  septiembre de 2011  se 
llevará a cabo en João Pessoa, (Brasil) el Primer En‐
cuentro  Internacional sobre Vida Cotidiana, Conflic‐
to y Estructura Social que contará con el apoyo de la 
CCHLA/UFPB, el Centro de Ciências Humanas, Letras 
e Artes y la Universidade Federal da Paraíba, Brasil.  

Durante el mismo,  se  reunirán  investigado‐
res pertenecientes al “Grupo de Pesquisa em Antro‐
pologia e Sociologia das Emoções (GREM) de Brasil y 

el  “Centro  de  Investigaciones  y  Estudios  Sociológi‐
cos”  de  Argentina,  para  trabajar  en  cuatro mesas 
redondas en  torno a  temas como Movimientos So‐
ciales,  Conflicto  y  Estructura  Social;  Sociabilidad, 
Subjetividad  y  Procesos  Sociales;  Emociones,  Vida 
Cotidiana  y  Temporalidad;  e  Innovaciones  meto‐
dológicas.  

El objetivo principal del encuentro es  alen‐
tar el  intercambio de experiencias entre  los partici‐
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pantes e iniciar una discusión para la formación, en‐
tre otras posibilidades, de redes de intercambio en‐
tre las universidades latinoamericanas que incluyan, 
desde proyectos de  investigación  comunes a  inter‐
cambio de profesores  y alumnos de  los programas 
de grado y posgrado. 

En esta línea, y en busca de ampliar los lazos 
entre universidades e investigadores de todas Amé‐
rica  Latina,  los  encuentros  estará  coordinado  por 
Mauro Koury  (GREM/UFPB, Brasil), Rogério Medei‐
ros (UFPB, Brasil) y Adrián Scribano (CIES, Argentina) 
y contará con  la destacada participación de Alfredo 
Falero (Universidad de la República, Uruguay), Remo 
Mutzenberg  (UFPE, Brasil), Flabián Nievas (UBA, Ar‐
gentina),  Anderson Moebus Retondar (GREM/UFPB 
‐ Brasil),  María Eugenia Boito (CIECS, CONICET/UNC, 

Argentina), Manuel  Rivera  (Universidad  de  Guate‐
mala);  Sebastian  Goinheix  (Universidad  de  la  Re‐
pública, Uruguay) Pedro Robert  (UFPel, Brasil), Ge‐
rardo  Romo  (Univ.  de  México),  Marcela  Zamboni 
(GREM/UFPB, Brasil), Rogelio Luna Zamora  (Univer‐
sidad  de  Guadalajara, México), María  Belén  Espoz 
(CIECS, Argentina), Liuba Cogan Kogan  (Universidad 
de Lima, Perú) Ana María Perez (Universidad Nacio‐
nal  del  Nordeste,  Argentina),  Simone  Brito 
(GREM/UFPB,  Brasil), Nestor  Cohen  (UBA,  Argenti‐
na),  Angélica  De  Sena  (UBA,  Argentina)  Gabriela 
Gomez Rojas (UBA, Argentina) y Eladio Zacarias Or‐
tez (Universidad de El Salvador, El Salvador) 

Los  invitamos  a  visitar  el  sitio  de  CIES  en: 
http://estudiosociologicos.com.ar  y  del  GREM  en: 
http://grem‐sociologiaantropologia.blogspot.com  

 

Energías corporales, expropiación y depredación de la Naturaleza. 
Modelo de Acumulación y Ambiente en la reconfiguración neocolonial 

del capital 
 

Replicando la exitosa actividad realizada con 
organizaciones  sociales  y  académicos  de  todo  el 
país,  en  junio  de  2007,  el  Programa  de  Estudios 
sobre  Acción  Colectiva  y  Conflicto  Social  llevará 
adelante  en  el mes  de  noviembre  de  2011  las  “II 
Jornadas  de  Debate  y  Trabajo  Colectivo.  Acción 
Colectiva y Conflicto Social contra  la Expropiación y 
Depredación  de  la  Naturaleza.  Modelo  de 
Acumulación  y  Ambiente  en  la  reconfiguración 
neocolonial del capital”.   

Dicho  encuentro, buscará  retomar  la  expe‐
riencia  de  intercambio,  debate  y  producción  entre 
colectivos en  lucha e  investigadores en  torno a  te‐
mas vinculados con  los efectos del modelo produc‐
tivo  extractivista,  así  como  como  de  las  diferentes 
maneras en que desde el territorio y de la experien‐
cia colectiva se  intenta hacer frente a este modelos 
(tanto desde  las formas de comunicación y expresi‐
vas de  la comunidad; como en  la cotidianeidad del 
trabajo territorial). 

En  este  sentido,  y  con  la  intención  de  re‐
flexionar  sobre  los procesos extractivos y depreda‐
torios del orden capitalista mundial, se han definido 
3 ejes que ordenarán el  trabajo programado. Estos 
ejes, intentar orientarse a las transformaciones de la 
cartografía geopolítica que ha dado  lugar a nuevas 
formas de expropiación de energías sociales y natu‐
rales. A saber:  

‐  Eje  1:  “La  dimensión  ambiental  y  socioterritorial 
del modelo productivo”.   
‐  Eje  2:  “Reemarcamientos  mediáticos,  comunica‐
ción alternativa y prácticas culturales en  relación a 
los conflictos ambientales” 
‐  Eje  3:  “Movimientos  socioterritoriales. Modalida‐
des  organizativas  y  estrategias  de  acción  política: 
aprendizajes y desafíos”.  

Cada uno de estos ejes contará con la parti‐
cipación de académicos invitados y de activistas pa‐
ra relatar e intercambiar las reflexiones y productos 
de  sus  trabajos.  Así mismo,  estos  ejes  ordenarán 
paneles  con  investigadores  (entre  los  que  se  en‐
cuentran  confirmados Mirta  Antonelli,  Adrián  Scri‐
bano, Raúl Zibechi y Horacio Machado Aráoz) 

Para obtener más información sobre las jor‐
nadas puede consultarse el sitio web del Programa 
de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social 
(http://accioncolectiva.com.ar)  en  el  cuál  se 
actualizarán  las  novedades  sobre  el  encuentro 
periodicamente.  

 

Para consultas sobre la participación (ya sea 
de  colectivos  vinculados  a  la  lucha  ambiental  o 
investigadores)  puede  consultarse  a  la  siguiente 
dirección: correo@accioncolectiva.com.ar  

 


