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Presentación:  

“Cuerpos y Emociones: Precariedad, Bordes y Abyecciones” 

   
 
 

Si existen motivos para sostener  la existen‐
cia de una(s) sociología(s) de los cuerpos y las emo‐
ciones  en  el  espacio  latinoamericano,  como  así 
también del campo (más amplio) de estudios socia‐
les sobre la misma temática; uno de ellos es la pub‐
licación  del  Número  5  de  nuestra  revista.  Ahora 
bien, otro  conjunto de  razones  asisten  con mucha 
eficacia a  la  fundamentación de  la existencia  vigo‐
rosa del aludido campo de estudios. Entre  los con‐
juntos de razones a  las cuales nos referimos se en‐
cuentran  dos  que  en  esta  presentación  queremos 
retomar como plataforma de reflexión introductoria 
al presente número de la revista: a) las anclas histó‐
ricas  de  las  preocupaciones  latinoamericanas  por 
las políticas de  los cuerpos y  las emociones y b)  las 
miradas transversales posibles al mapa de  los estu‐
dios  sociales  sobre  corporalidades  y  sensibilidades 
que  los artículos que componen esta edición abren 
y rastrean.  

a) De  las  razones históricas. En nuestra  re‐
gión, desde  los mismos orígenes de  las ciencias so‐
ciales han  existido  reflexiones  sistemáticas  y  aisla‐
das sobre  las políticas de  los cuerpos y  las emocio‐
nes.  Si  bien  es  cierto  que  ni  la  indagación 
sistemática sobre “el cuerpo” ni “las emociones” en 
tanto objeto de estudio y campo disciplinar especí‐
fico advienen como tales sino hacia finales del siglo 
XX, es aún más veraz que si uno abandona una mi‐
rada empirista del hacer científico la aludida certeza 
se disuelve. Es decir nuestra historia  intelectual en 
la  región,  nuestras  formas  “originarias”  de  relato 
sobre  lo  social,  las historias múltiples de  los  surgi‐
mientos de las ciencias sociales en Latinoamérica lo 
que atestiguan es una amplia agenda sobre las polí‐
ticas de  los cuerpos y  las emociones. Desde  finales 
del siglo XIX hasta  los años ‘70 del XX existen  innu‐
merables versiones  sobre dicha agenda elaboradas 
por los más diversos intelectuales de nuestro conti‐
nente.  

La  versión  que  diera  en  1905  José  Enrique 
Varona  (desde una  forma muy particular de positi‐
vismo)  de  las  conexiones  entre  imperialismo  y  so‐
ciología aludiendo directamente a  las  líneas de me‐
nor resistencia, a las conexiones entre pensamiento 
y acción,  y las experiencias posibles de una Cuba li‐
bre  señala  directamente  sobre  la  intensión mani‐
fiesta de explicar la expansión imperial en términos 

de una(s) política(s) de los cuerpos y las emociones. 
Esto sin mencionar el énfasis puesto en casi todo el 
continente por hacer de  la política de poblamiento 
uno de  los ejes de  las practicas de construcción de 
las  repúblicas  oligárquicas  encarnadas,  sólo  para 
mencionar los autores argentinos, en las propuestas 
explicativas de Sarmiento y Alberdi. 

Otro  ejemplo  es  el  entramado  conceptual 
que  pone  en  juego  Florestan  Fernandes  entre  los 
años 60 y 70 del XX para explicar (y denunciar) la si‐
tuación de las clases segregadas en Brasil donde los 
estudios sobre  la negritud,  las relaciones de clase y 
la expulsión social son parte de una mirada original 
respecto a las políticas de los cuerpos que implicaba 
la  mentada  democracia  racial  pregonada  por  las 
sensibilidades sociales dominantes.  

En ese mismo país  (y aproximadamente en 
la misma época) es Paulo Freire quien en un cruce 
(y reconstrucción teórica) entre diversas  formas de 
personalismos, existencialismos y marxismos se dis‐
ponía a presentar a una epistemología de  las sensi‐
bilidades heterodoxas  como base de  su propuesta 
pedagógica  y  esquema  de  indagación.  Es  durante 
los años  ‘70 que  Ludivico  Silva en Venezuela  reali‐
zará su propuesta para analizar la plusvalía ideológi‐
ca desde una  revisión  sistemática y  creativa de  las 
problemáticas de  la alienación, el rol de  los medios 
de comunicación y  las practicas  ideológicas  trazan‐
do un mapa de  las formas sociales de construcción 
de vivencialidades y sensibilidades dominantes.  

Es  decir,  cuando  se  opera  con  un  visión 
compleja  y  reflexiva del quehacer  científico  se en‐
cuentra  en  nuestro  continente  muchos  ejemplos, 
que acompañan a  los aquí sintetizados, que consti‐
tuyen de una forma u otra la génesis de los que RE‐
LACES  pretende  retomar  y  profundizar  abriéndose 
de modo plural y científico a las más diversas mane‐
ras de entender las conexiones entre cuerpos, emo‐
ciones y sociedad. 

 
b) De  las  razones “actuales”: Como es bas‐

tante conocido y sólo para mencionar  las experien‐
cias  más  cercanas  a  la  fundación  de  RELACES  el 
Grupo de Trabajo sobre sociología de  la emociones 
y los cuerpos de Asociación Latinoamericana de So‐
ciología  (ALAS), el grupo de estudios sociales sobre 
las emociones y los cuerpos del Instituto de Investi‐
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gaciones Gino Germani  (IIGG) de  la Universidad de 
Buenos Aires, el núcleo de sociología del cuerpo de 
la Universidad de Chile y el Grupo de Pesquisa em 
Antropologia e Sociologia das Emoções  (GREM) de 
la UFPB en Brasil dan testimonio de  la vivacidad de 
los  estudios  sobre  la  temática.  Ahora  bien,  como 
adelantáramos,  en  los  propios  artículos  de  este 
número pueden encontrarse algunas pistas para las 
miradas actuales sobre las corporalidades y las sen‐
sibilidades. 

Partiendo por el duelo y el dolor, transitan‐
do  las  relaciones  entre  identidad  y  corporalidad, 
evidenciando  los  dispositivos  clasificatorios  de  las 
sexualidades,  denunciando  la  inadmisibilidad  del 
encierro clasista, develando los alcances de la tortu‐
ra,  revelando  las  conexiones  entre  cuerpos  des‐
echados y basura; y mostrando las posiciones de los 
cuerpos en los conflictos sociales el presente núme‐
ro de RELACES nos permite transitar  las transversa‐
lidad y  riqueza de  los estudios sociales sobre cuer‐
pos y emociones, hoy.  

Los artículos que aquí presentamos se anu‐
dan y textualizan, según nuestra óptica, por un con‐
junto de hilos que hilvanan  las costuras posibles de 
un campo de estudio en renovación, consolidación y 
crecimiento. Lo primero que se hace necesario sub‐
rayar es el estado pluridisciplinario de los abordajes 
teóricos, metodológicos  y epistemológicos   usados 
por  los artículos. Más allá de preferencias y énfasis 
lo que  testimonian  los enfoques  teóricos no es so‐
lamente su diversidad sino también su complejidad, 
es decir, su intensión sistemática por no cerrar sino 
explorar miradas y estrategias de indagación. Lo se‐
gundo que  se  visualiza  claramente es  la pluralidad 
de  “unidades  de  experienciación”  seleccionadas, 
pesquisadas y reflexionadas:  imaginarios, vivencias, 
clasificación,  reconfiguraciones,  segrega‐
ción/expulsión, abyección y sentidos son algunos de 
múltiples modos de captar  las conexiones y desco‐
nexiones  entre  cuerpos,  sensibilidades  y  sociedad. 
Lo tercero que puede ser captado con claridad es la 
intensión  de  ruptura  y  problematización  con  un 
conjunto de políticas de los cuerpos y las emociones 
aceptadas  y  aceptables,  es  decir,  una  motivación 
compartida (con sus diferencias y énfasis) por hacer 
“visible”, desde  indagaciones concretas, cierta pro‐
blematicidad  ínsita  en  las  naturalizaciones  de  las 
conexiones  entre  corporalidades  y  emocionalida‐
des.   

 

Tal como lo atestigua el nombre del presen‐
te número  las bandas mobesianas que se pliegan y 
despliegan en  los artículos pueden  ser  caracteriza‐
das, al menos, como las de precariedad, los bordes y 
las abyecciones. Existe hoy en el campo de estudios 
sobre  las  emociones  y  los  cuerpos  (y  los  artículos 
aquí  reunidos  lo  atestiguan)  una  re‐tematización 
sobre  lo precario en una superposición de miradas 
que  van  desde  la  contingencia  pasan  por  la  inde‐
terminación  y  llegan  a  la  fragilidad.  Todos  estos 
existenciarios de  las formas sociales de seleccionar, 
clasificar y gestionar cuerpos y emociones en  la ac‐
tualidad. Otra banda que se despliega (desde y con 
los trabajos del presente número) es la presencia de 
los  bordes  en  tanto  experiencia  de  las  geometrías 
de  los  cuerpos.  Las  diferencias,  proximidades,  dis‐
tancias y  semejanzas que  los cuerpos y emociones 
ponen e  imponen en un vivir el  límite,  la  frontera, 
los  contornos aparecen una y otra vez  como  lugar 
por  donde  expectativas  compartidas,  prácticas  in‐
tersticiales  y  “lugarización”  de muros mentales  se 
hacen presentes. En este contexto una experiencia‐
otra  nace  y  se  reproduce  con  las  sociabilidades  y 
sensibilidades  vividas  en  y  desde  la  abyección.  Lo 
extraño,  lo monstruoso,  lo  irreductiblemente ame‐
nazante,  la otredad segregada y el objeto de  inter‐
vención  y  deseo  aparecen  como  formas  sociales 
desapercibidamente aceptadas y naturalmente en‐
capsuladas en un vivir desde lo reprimible.  

Es  justamente en  la tensión entre precarie‐
dad,  borde  y  abyección  que  pueden  entenderse 
muchas  de los miles de prácticas sociales en tornos 
al disfrute,  la  esperanza  y  el  amor;  como  así  tam‐
bién de los esfuerzos por hacer evidente la vivencia 
de unos hacer otros que dilatan, delatan y desmien‐
ten la existencia de una sola (y horrorosa) totalidad 
cerrada para  los cuerpos y  las emociones en el sur 
global.  

Finalmente  este  número  5  de  RELACES  es 
motivo de celebración y  fiesta para unos esfuerzos 
múltiples en  la gigantesca tarea de hacer de la aca‐
demia (y el mundo, por qué no) un lugar para la di‐
versidad y felicidad de los cuerpos y las emociones.   
 

 
 
 

Adrián Scribano 
Director
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Resumo 

Este artigo tem por objetivo a compreensão das apreensões imaginárias sobre as noções de 
perda, e de dor, da morte e do morrer entre os habitantes da cidade de João Pessoa, capital 
do estado brasileiro da Paraíba. O que se espera é a apreensão das formas societárias conti‐
das no imaginário dos informantes sobre o processo de morte e o processo de perda enquan‐
to significados socialmente esperados de conduta e de valores frente a esses processos.    

Palavras chave: trabalho de Luto, sofrimento e dor, morte e morrer 
 
 
 
 
Abstract 

This article aims  to understand  the  imaginary apprehensions about  the notions of  loss and 
grief, death and dying among the inhabitants of the city of João Pessoa, capital of the Brazili‐
an state of Paraiba. The expectation is the apprehension of institutional and social forms con‐
tained in the minds of the informants about the process of death and on the process of loss 
and pain as the meanings of behavior and cultural values expected for such processes.  

Keywords: mourning, suffering and pain; death and to die 
 

 
 

                                                 
*  Professor  do Departamento de  Ciências  Sociais  da Universidade  Federal  da Paraíba, Brasil.  Coordenador  do GREM  –Grupo de 
Pesquisa  em  Antropologia  e  Sociologia  das  Emoções–  e  Coordenador  do GREI  –Grupo  Interdisciplinar  de  Estudos  em  Imagem– 
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Luto e Sociedade no Brasil do final do século XX. O imaginário sobre a morte, o morrer, a dor e a 

perda na cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil 
 

 

Este artigo, de caráter eminentemente des‐
critivo, busca compreender as conformações  imagi‐
nárias dos indivíduos sobre luto e sociedade no Bra‐
sil. Tem a cidade de João Pessoa, capital do estado 
da Paraíba, Brasil, como lócus de observação e aná‐
lise, a partir das definições elaboradas por seus mo‐
radores e das comparações e abstrações  entre di‐
versas  categorias  analíticas  a  eles  apresentadas. 
Estas categorias que agora se passa a analisar dizem 
respeito às noções de perda, dor, morte e morrer e 
das relações entre elas.  

Neste  artigo  se  trabalha,  apenas,  com  um 
conjunto de dados de uma pesquisa maior sobre Lu‐
to  e  Sociedade  no Brasil, desenvolvida nas  vinte  e 
sete  capitais  de  estados  brasileiros,  entre  os  anos 
de 1970 a 2000 (Koury, 2003, 2005, 2008 e 2009), e 
o seu objetivo é o de  inferir o tratamento  imaginá‐
rio em relação ao luto e a dor da perda por parte da 
população local, não objetivando, deste modo, uma 
seleção  entre  aqueles  que  vivenciaram  o  trabalho 
do luto dos que apenas o intuem, mas sem ainda o 
terem vivenciado.  

Todos os entrevistados,  independentemen‐
te  de  terem  ou  não  vivenciado  um  processo  de 
morte ou de perda de pessoas próximas foram soli‐
citados a definirem e compararem as noções e per‐
da, de dor, de morte, de morrer, e de luto. O que se 
espera  é  a  compreensão das  formas  societárias  e‐
xistentes  no  imaginário  dos  informantes  sobre  o 
processo de morte e o processo de perda enquanto 
definições, e enquanto significados socialmente es‐
perados de conduta e de valores frente a esses pro‐
cessos.1  

                                                 
1 Os questionários aqui trabalhados foram aplicados a qualquer 
indivíduo, aleatoriamente selecionado, que se colocasse à dis‐
posição  para  respondê‐los,  independente  da  sua  vivência  ou 
não do luto por perda de um ente querido. Foram aplicados 79 
questionários na cidade de João Pessoa: 31 com  indivíduos do 
sexo masculino e 48 com indivíduos do sexo feminino, com ida‐
des entre quinze a mais de sessenta anos.  
Os entrevistados com idade entre 15 a 25 anos acusam 37.98% 
do total da amostra, e os situados entre 26 a 39 anos represen‐
tam, por sua vez, 25.32% da amostra total. Os entrevistados en‐
tre as  idades de 40 a 59 anos, perfazem 20.25% do total da a‐
mostra, e para os de 60 anos ou mais, 16.45% da amostra total. 

                                                                               
Esta distribuição por  faixa etária corresponde à distribuição e‐
tária da população total da cidade de João Pessoa.  
Os  entrevistados  se  distribuem  entre  53.16%  de  solteiros  e 
45.57%  de  casados,  viúvos,  separados  e  divorciados,  do  total 
pesquisado. Apenas um entrevistado (1.27% da amostra total), 
não especificou seu estado civil. Em relação ao grau de escola‐
ridade,  dois  entrevistados,  (2.53%  do  total  da  amostra),  não 
responderam  a  questão.  41.77%  cursaram  o  terceiro  grau,  e 
destes,  6.33%  possuem  cursos  pós‐graduados.  29.11%  chega‐
ram a cursar o segundo grau, 11.39%  chegaram a cursar o pri‐
meiro grau, e 15.20% do conjunto dos entrevistados são anal‐
fabetos. É  interessante notar que existe uma distorção entre o 
nível de escolaridade dos entrevistados e o nível de escolarida‐
de existente na cidade de João Pessoa como um todo. Este fato 
pode ser analisado através da hipótese de uma maior rejeição 
por parte dos indivíduos com menor renda e menor escolarida‐
de, em responder uma pesquisa onde o enfoque seja a dor e o 
luto. O que indica uma maior abertura e aceitação, em contra‐
partida, entre os situados nas  faixas de  renda média e alta da 
população e entre os de maior nível de escolaridade. Para cor‐
roborar  com  a hipótese  levantada  acima,  as  classes de  renda 
familiar  situam‐se,  prioritariamente,  entre  as  faixas  de  renda 
média e alta. Os entrevistados situados nestas classes de renda 
perfazem um  total de 53.17% do  conjunto dos entrevistados: 
12,66% para os da faixa alta, e 40.51% do total entrevistado en‐
tre os situados entre a  faixa média e média baixa. A classe de 
renda considerada baixa na pesquisa configura 31.65% do total 
dos questionários aplicados, e 15.18% da amostra não respon‐
deram sobre a  renda familiar. A pesquisa considera como clas‐
se de renda baixa os entrevistados com renda situada entre 01 
a 05  salários mínimos. Como  classe de  renda média baixa, os 
com renda entre 06 a 10 salários mínimos. Os de classe de ren‐
da média foram considerados os situados com renda entre 11 a 
20 salários mínimos. Os de classe de renda alta, os que possuí‐
am uma renda  igual ou superior a 21 salários mínimos. Os da‐
dos sobre renda familiar obtidos na pesquisa, apesar da distor‐
ção aparente com a população total da cidade de João Pessoa, 
de uma forma geral, correspondem com o status singular da ci‐
dade.  Cidade  eminentemente  administrativa,  ‐  apesar  do  seu 
crescimento desordenado nos últimos trinta anos, aumentando 
o número de excluídos sociais em  favelas e núcleos habitacio‐
nais desordenados que proliferam por toda a urbe,  ‐ João Pes‐
soa ainda  reflete um ar de cidade onde as classes de nível de 
renda médias  têm um peso  relativo  sobre o  conjunto popula‐
cional  (Lima e Medeiros, 1990). Os dados observados  através 
da renda  familiar dos entrevistados são referendados, por sua 
vez, pela distribuição profissional dos  informantes: 24.05% dos 
entrevistados são estudantes, 21.51% são profissionais liberais, 
professores e militares, contra 20.25% dos trabalhadores de ní‐
vel médio. Os profissionais em profissão de trabalho braçal (ca‐
pinadores,  carroceiros,  coletores  de  papel,  entre  outros),  for‐
mam  12.66%  do  total  da  amostra,  e  3.80%  estavam,  no 
momento de  realização da pesquisa, desempregados. Aposen‐
tados  ou  pensionistas  acusam  10.13%  dos  entrevistados,  e 
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Neste  artigo  se  tentará  compreender,  de 
forma descritiva,  as  conformações  imaginárias dos 
indivíduos  que  se  dispuseram  a  responder  este 
questionário, na cidade de João Pessoa, a partir das 
definições por eles elaboradas e das comparações e 
abstrações  entre diversas categorias analíticas a e‐
les apresentadas. Estas categorias que agora se pas‐
sa a analisar dizem respeito às noções acima assina‐
ladas e das relações entre elas.  

 

Definição de Perda 

Solicitados  a  definir  o  que  entendiam  por 
perda, a maior parte dos 79 entrevistados, 88.61%,  
se  situaram  em  respostas  aparentemente  seme‐
lhantes, definindo o sentimento de perda como de‐
saparecimento  (34.18%);  como  ausência  (34.18%); 
como dano (16.46%); ou  como um  sentimento que 
implica em uma perda de si (3.79%). Os demais não 

                                                                               
3.80% se disseram donas de casa; 3.80% dos entrevistados não 
responderam sobre a profissão exercida no momento da apli‐
cação  dos  questionários.  Este  artigo,  contudo,  analisa  as  res‐
postas dos  setenta e nove  informantes de  forma homogênea, 
não se preocupando, a não ser de forma circunstancial, em di‐
ferenciá‐los por sexo, renda, estado civil, idade, e outros. A aná‐
lise aqui desenvolvida parte de um conjunto de dados quantita‐
tivos,  mas  visa  uma  leitura  qualitativa  e  compreensiva  dos 
mesmos, de uma forma homogênea, enquanto coletividade in‐
diferenciada. Os resultados estatísticos servem como ponto de 
partida para traçar um perfil sobre o imaginário João Pessoense 
do final do século XX sobre a vivência e os significados do luto e 
seus processos rituais. A análise aqui realizada não está interes‐
sada em diferenciar as atitudes e as imagens do e sobre o luto e 
o morrer pelos diversos segmentos sociais que compõem a ci‐
dade. Está mais preocupada em verificar os conceitos uniformi‐
zadores de práticas que persiste como imaginário da e na cida‐
de  sobre o processo de  luto, e  se debruçará, especificamente 
sobre:  como pensam  e definem o  luto,  a perda,  a morte  e o 
morrer; quais as atitudes comuns do homem comum às diver‐
sas vivências de cada processo; como se situam frente à tradi‐
ção e a atualidade do processo; e sobre os preconceitos e rup‐
turas  na  vivência  da  relação  luto  e  sociedade,  a  partir  das 
características individuais a dor da perda. Interessa na análise o 
sentimento comum,  isto é, expresso pelo conjunto da coletivi‐
dade,  ‐ vista  como uma  coletividade  indiferenciada,  ‐ para, a‐
través dessa indiferenciação, traçar metas para aprofundamen‐
to  e  diferenciação  dos  seus  conteúdos.  É  um  teste  sobre  a 
significação  e  abrangência das  respostas para  a  compreensão 
conceitual de uma situação limite: a perda e o luto advindos do 
desaparecimento de um ente querido. Este trabalho é um exer‐
cício  abstrato, por  fim,  com base em dados empíricos unifor‐
mes, sobre uma situação comum e que aparentemente atinge a 
todos os indivíduos, independente do sexo, idade, escolaridade, 
nível de renda, e outros mais. Interessa a este artigo, portanto, 
observar um universo de  informações  comuns que permeiam 
imaginários  sobre uma  situação específica, em um  lugar e em 
um tempo também específico: a cidade de João Pessoa no final 
dos anos noventa do século passado.  
 

souberam definir a noção de perda (8.86%) propos‐
ta pela pesquisa, ou não responderam (2.53%).  

Ao olhar mais de perto as diversas respostas 
imputadas  como  aparentemente  semelhantes,  po‐
de‐se ver que a  semelhança é apenas  residual. Na 
realidade  parece  tratar‐se  de  dois  grandes  grupos 
de  definições. O  primeiro  situa‐se  na  definição  de 
perda como ausência ou enquanto desaparecimen‐
to. O segundo, na definição de perda como dano ou 
como perda de si.  

O primeiro grupo aparece com um total de 
68.36%  dos  entrevistados,  divididos  em  dois  sub‐
grupos  de  34.18%.  O  segundo, menor,  porém  de 
importância  equivalente,  com  um  total  de  20.25% 
dos  informantes. Este segundo grupo de definições 
também divididos em dois subgrupos, de 16.46% e 
3.79%, do total dos entrevistados.  

As noções de perda como ausência ou como 
desaparecimento,  constantes  das  definições  dos 
dois subconjuntos do primeiro grupo de  respostas, 
lida com o conceito de perda como diferenciais. Os 
que  definem  a  perda  enquanto  ausência,  por  um 
lado, visualizam no afastamento  físico ou moral do 
sujeito ou do objeto perdido o próprio sentimento 
do ato ou do efeito de perder algo ou alguém. O a‐
fastamento físico ou moral parece acarretar assim o 
sentimento  de  privação,  seja  este  temporário  ou 
permanente.  

Diferente da perda por ausência, onde o su‐
jeito ou o objeto é temporal ou espacialmente reti‐
rado da visão, da posse ou do domínio de quem a 
sofre,  podendo  ter  caráter  permanente  ou  não,  a 
perda  por  desaparecimento  parece  provocar  um 
sentimento no sujeito que a evoca de um processo 
de ruptura definitiva. Em um e no outro caso a tris‐
teza parece acompanhar o processo. A sensação de 
fracasso na relação que se desfaz pela ausência ou 
pelo desaparecimento parecem provocar o mesmo 
afeto.  

A definição de perda como desaparecimen‐
to, por outro lado, parece implicar para àqueles que 
assim responderam, em um conceito de perda que 
implica algo além do ficar temporalmente ou espa‐
cialmente  privado  de  alguém  ou  de  algo  físico  ou 
moral,  que  a  noção  de  ausência  permite  supor.  A 
perda por desaparecimento  revela assim um ato e 
um efeito de perder que  implica em uma privação 
permanente de alguém ou de algo. Se o desapare‐
cer implica necessariamente em uma ausência, esta 
privação revela um processo onde a impossibilidade 
de retorno do objeto ou do sujeito perdido se colo‐
ca como o eixo norteador de sua compreensão.  
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A perda por desaparecimento parece  reve‐
lar para quem o sofre o sentido contido na expres‐
são morrer, no ficar suspenso em dor, na perda de 
movimento que o findar provoca. O fim parece en‐
volver a representação imaginária por trás da noção 
de perda por desaparecimento.  Seja este  fim  civil, 
isto é, perda de todos os direitos e regalias, moral, 
ou seja, perda de todos os sentimentos de honra ou 
afeto, ou relacionado ao findar da vida, perda física.  

O segundo grupo de definições representa a 
noção de perda como dano pessoal ou perda de si. 
Diferente  do  primeiro  grupo  de  opiniões,  este  se‐
gundo parece evocar como significado de perda um 
afetar o destino pessoal de quem a  sofre. A perda 
parece  provocar  neste  conjunto  de  definições  um 
sentimento de aniquilamento que leva o sujeito que 
a sofre a sentir‐se privado de significações.  

O  processo  de  perda,  nessa  forma  de  en‐
tendimento, parece  refletir não  apenas  a privação 
de alguém ou algo que se foi, mas também e princi‐
palmente, que esta privação provoca uma ausência 
ou um desaparecimento de si mesmo na perda ou 
como  conseqüência  direta  dela.  Uma  marca  em 
quem a sofre parece ser o significado inerente a es‐
ta definição de perda. O que permite compreendê‐
la como uma delimitação entre o eu antes e depois 
da privação.  

Esta marca, esta delimitação do eu no antes 
e no depois da perda, parece  inferir o destino pes‐
soal de quem  sofre uma perda  e  seus  significados 
enquanto projeto de  vida,  à própria  perda. O que 
ocasiona um vazio e uma falta de sentido à vida a‐
pós a privação sentida.  

Um óbice que se revela ou pode se revelar 
em ações anômicas, em desatinos, em não querer 
mais viver, em não mais encontrar liames que asse‐
gurem o seu  relacionar‐se com o mundo ao  redor, 
com os outros. Já que o outro que espelhava e dava 
sentido ao seu ser no mundo desapareceu, ficando 
apenas a dor, o “algo ruim” revelado e impregnado 
no que ficou.  

 

Definição de Morte 

Foi perguntado  aos  entrevistados  sobre  “o 
que é a morte para você?”. Dos setenta e nove  in‐
formantes, 6.33% não souberam responder a ques‐
tão, e 2.53% não a respondeu.  

Dos  que  responderam,  porém,  8.86%  atri‐
buíram  à morte  o  significado  de  determinação  da 
natureza. Nos seres vivos, humanos ou não, a morte 

faz  parte  de  um  ciclo  natural  iniciando‐se  com  o 
nascimento  e  prosseguindo  com  a  maturação  ou 
desenvolvimento e findando com a morte. A morte 
fazendo  parte  desta  determinação  orgânica,  po‐
dendo originar ou ser reciclada em novas formas de 
vida ou não.  

Semelhante  a  determinação  da  natureza, 
parece ser a noção de morte como o fim da existên‐
cia que 27.85% dos  informantes definiram. Em am‐
bos,  a  existência  parece  necessariamente  ter  um 
fim. Diferente da primeira noção, porém, o  fim da 
existência  parece  revelar  não  uma  determinação 
orgânica de um  ciclo natural, mas um  fim da exis‐
tência  humana  como  instância  societal  e  pessoal. 
Parece  implicar em uma compreensão do processo 
de morte como um “morreu acabou‐se”. Uma espé‐
cie de  fatalidade que  leva o sujeito que a  reflete a 
visualizar a morte como um elemento que reflete a 
pouca  importância dos  indivíduos no mundo social. 
Tanta luta e tanto empenho para nada. A morte pa‐
rece nesse caso  refletir o non sense dos  indivíduos 
para a sociedade, o fim da existência pessoal sendo 
nada mais do que a demonstração de um desatino 
individual ao processo de apego a estrutura de po‐
der  e de  posições  e  status  sociais. A morte  sendo 
comum para todos, no final.  

Em  contraponto  com a definição da morte 
como o fim da existência, 8.86% dos  informantes a 
definiram como algo que não deveria acontecer. A 
morte é definida por sua negação. A não aceitação 
da morte como um elemento estruturador do signi‐
ficado  da  vida. Qual  o  sentido  da  vida  se  existe  a 
morte? Parece ser a questão levantada por esta de‐
finição no  imaginário dos  entrevistados que  a  res‐
ponderam.  

Outra  questão  que  parece  também  se  en‐
contrar  na  compreensão  da morte  através  de  sua 
negação é a necessidade da resposta humana de vi‐
da enquanto imortalidade. E nesse caso a morte pa‐
rece remeter para um confronto entre dois elemen‐
tos estruturais de um pensamento sobre o viver. De 
um lado, a existência da morte trás em si um signifi‐
cado  intrínseco a  falta de sentido da vida. A morte 
como o vazio que toda existência carrega, como fa‐
to inerente ao processo de viver. Por isso a necessi‐
dade de negar a morte como forma de negar o pró‐
prio vazio da existência e a falta de sentido da vida 
enquanto instância individual.  

A existência da morte, por outro  lado,  trás 
também  a  inquietude  do mistério. De  um  sentido 
oculto de vida além da vida. Uma crença sem prova, 
um dogma em que se acredita ou não. O que causa 
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insegurança,  principalmente  pela  dor  que  provoca 
na separação de um corpo morto amado nos que fi‐
cam, e o desespero que provoca em não saber que 
se  encontram  além morte,  em outro plano,  tendo 
que  lidar apenas com a presença constante da au‐
sência que o corpo morto impõe. E com o lidar com 
a  vida  própria,  pessoal,  como  uma  destinação  ao 
vazio como finalização. Por isso o negar a morte pa‐
rece  ser  preciso,  para  esses  entrevistados,  como 
uma  conseqüência  necessária  à  vida,  ao  (bem)  vi‐
ver.  

O que  remete a definição de morte de ou‐
tros  13.92%  dos  informantes.  Estes  definiram  a 
morte  como  um mistério,  como  uma mudança  i‐
nexplicável  ao processo de  vida. Como os que ne‐
gam  a morte,  estes  também  a pensam  através do 
mistério que essa mudança orgânica conduz.  

A morte não pode ser entendida logicamen‐
te pelos vivos a não  ser na  representação de uma 
mudança  de  qualidade  no  fato  da  vida.  Enquanto 
crença possível na  imortalidade dos seres humanos 
como uma mudança inexplicável à vida a que todos 
têm  de  conformar‐se,  ou  como  um mistério  a  ser 
aceito.  

Por fim, 31.65% dos  informantes definem a 
morte  como  uma  transição.  Como  uma  passagem 
para  outra  vida.  Para  estes,  a morte  é  entendida 
como um momento de transição para uma nova vi‐
da.  Permeada pela  crença  religiosa,  essa definição 
se assenta em categorias de fé, onde a imortalidade 
da alma  individual, e a qualidade da vida depois da 
morte, podem ser entendidas e até buscadas como 
sinônimo de salvação.  

A  vida  terrena  tem o  sentido  aqui de uma 
passagem  para  purificação  do  corpo.  É  na  morte 
que existe de fato o nascimento para a vida eterna.  

 

Definição de Morrer 

Uma  comparação entre o  imaginário  sobre 
o que é a morte e  sobre o processo de morrer  se 
faz, aqui, importante. Na definição de morrer quan‐
do comparada a de morte permite algumas novida‐
des conceituais.  

A primeira delas é o encarar o morrer como 
um processo  como o  fez 6.34% dos entrevistados. 
Definir  o morrer  como  um  processo  é  imputar  ao 
conceito  de  vida  uma  morte  em  acontecendo.  A 
morte na realidade parece não acontecer apenas no 
momento do fim pessoal de alguém ou algo. Ela se 
dá desde o nascimento. O processo de desenvolvi‐

mento da vida é uma seqüência contínua do ato de 
morrer: a morte  se dá a  todo o  instante como um 
fato inerente à vida em si.  

Por outro lado tem‐se a definição do morrer 
como deixar de existir, entre 35.44% dos entrevis‐
tados,  e  como  fim  do  ciclo  biológico,  entre  2.53% 
deles. Nos dois casos, o morrer é encarado como o 
fim de um processo, biológico ou de existência. Po‐
rém a ênfase dada, diferente da resposta de morrer 
como  um  processo,  não  se  encontra  no  processo, 
mas na  finalização. Como  final do ciclo da vida, ou 
como um terrível mero deixar de existir.  

É  interessante ver aqui que na definição de 
morrer como deixar de existir, a ênfase é na ausên‐
cia  ou  no  desaparecimento  do  corpo,  como  uma 
conseqüência aparentemente natural de fim de um 
ciclo. Diferente da noção de  fim da existência, no‐
meada na definição de morte. Nesta, a morte pare‐
ce trazer em si uma conotação de inquietação sobre 
o sentido da vida  individual enquanto  instância so‐
cietal. Um  estranhamento  do  indivíduo  no mundo 
social, e seu relacionamento com a sociedade e com 
os outros indivíduos sociais.  

Parece  trazer uma carga pessoal de  inquie‐
tude ao fato da vida  individual e societária, a partir 
da  significação da morte  como um  simples  fim da 
existência. Diferente da noção de deixar de existir, 
na definição do morrer, onde uma aparente  impes‐
soalidade e distância entre o indivíduo que a produz 
enquanto  conceito  e  o  ato  que  ela  provoca,  en‐
quanto concretude do morrer parece existir e per‐
mear o conjunto da definição.  

O morrer é encarado de uma distância  tão 
grande que o ato de deixar de existir definido pare‐
ce não passar de mera racionalização, sem afetação 
na vida cotidiana dos  indivíduos que a propuseram 
enquanto definição.  

Configura‐se, porém,  como uma marca en‐
tre os informantes de João Pessoa a noção do mor‐
rer  como passagem: 27.85% dos entrevistados  im‐
putam a noção de passagem a compreensão do ato 
de morrer. O que parece afirmar um percentual e‐
levado de  informantes que qualificam  a morte  co‐
mo um momento necessário à vida, não como uma 
negação, mas  como  elemento  estrutural  definidor 
de uma nova vida, da vida eterna. Crença baseada 
em códigos religiosos.  

A religião parece ser ainda um elemento es‐
truturado das relações pessoais da vida individual e 
da relação vida e morte entre os  informantes. Uma 
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instância pessoalizada de grande importância a con‐
formação social e pessoal dos entrevistados.  

 

 

Definição de Dor 

Foi  solicitada  a  totalidade  dos  informantes 
que dessem uma definição para a categoria dor. Um 
grande percentual, 13.92% dos entrevistados disse‐
ram  não  saber  definir  a  palavra  dor,  enquanto 
6.33%  deles  não  responderam  a  solicitação.  Dos 
demais, 6.33% definiram a noção de dor pela dife‐
rença entre a dor orgânica, física, e a dor da perda, 
eminentemente  psíquica.  Apesar  de  alguns  acha‐
rem que a dor da perda pode ter reflexos no orga‐
nismo, fisicamente, ao ser somatizada, suas respos‐
tas  evidenciaram  os  dois  tipos  de  dor  como 
categorias distintas.  

Outro conjunto de entrevistados, 6.33% do 
total,  definiram a dor como um sentimento advin‐
do  da  rejeição.  O  sentir‐se  humilhado,  rejeitado, 
deslocado do espaço público e do outro referencial 
provoca uma sensação de dor. Dor que pode provo‐
car segundo outro grupo de informantes, 15.19% do 
total, um mal estar, “um sufoco”, ou “um aperto no 
coração”. Evidencias  físicas de uma dor provocada 
por emoções intensas.  

Um  terceiro  grupo,  apesar  de  pequeno, 
composto de 2.53% do  total dos  informantes, não 
pode ser negligenciado, sendo bastante significativo 
para  a  análise  que  ora  se  empreende,  define  dor 
enquanto mensagem.  Como  uma  expressão  física 
de  algo  a  ser  revelado  ou  que  foi  negligenciado  e 
precisa ser retomado como projeto de vida. A men‐
sagem que a dor transmite é uma mensagem de ou 
para uma retomada da fé.  

A necessidade de uma crença em um proje‐
to societário,  ideológico ou religioso, sobretudo es‐
te último, de amplitude mais geral que o espaço in‐
dividual  de  realização  do  sujeito,  parece  ser  o 
elemento principal evidenciado pelo discurso de dor 
enquanto mensagem.  O  que  parece  denotar  uma 
nova busca de esperança na vida através da dor. A 
dor como mensageira da esperança, do  fim do de‐
sequilíbrio, do  fim da  solidão e da  tristeza, por ela 
provocada.  A  dor,  enfim,  como  um  novo mapea‐
mento do sujeito que a sofre e que ajuda na  reor‐
ganização da sua vida via práticas institucionais pes‐
soalizadas.  

A  maior  parte  dos  entrevistados,  porém, 
49.37% do  total, definiram a noção de dor através 

do sentimento de sofrimento. Dor para eles expres‐
sa o sofrer, e o sofrimento orgânico e mental pare‐
ce ser eminentemente pessoal, de cunho individual, 
do sujeito que sofre. O homem assim é uma espécie 
de animal condenado a sofrer.  

Esta  idéia  de  sofrimento  é  uma  idéia  emi‐
nentemente  judaico‐cristã   (Kristeva,  1988).  Uma 
das  tradições  formadoras  do  imaginário  ocidental 
moderno.  

A  idéia  de  sofrimento,  assim,  parece  com‐
portar  em  si  toda  a  experiência humana de priva‐
ção. Privação entendida aqui enquanto um elemen‐
to preliminar e indispensável à identificação como o 
objeto  ideal perdido em algum  tempo e em algum 
lugar.  Objeto  ideal  impossível  de  ser  encontrado, 
mas, que se persegue tenazmente, a cada nova dor 
que  provoca  novo  sofrimento,  nova  privação  para 
uma nova  identificação para uma nova busca, uma 
nova dor, uma nova privação, e assim por diante.  

O  sofrimento  provocado  pela  dor  causada 
pela falta do outro ou de algo idealizado, deste mo‐
do, é o desdobramento  indispensável da satisfação 
presumida (Koury, 1999). O sofrimento seria, assim, 
o  caminho  indispensável  para  o  reencontro  do  si 
mesmo   como  refazer‐se a vida através do ensina‐
mento que  a dor do  sofrimento provoca,  servindo 
de  estímulo  ao  ser que  a  sofre para  reiniciar uma 
nova busca, para continuar a viver. Nova busca esta, 
sempre dolorosa e sempre prazerosa, enquanto no‐
vo ensinamento, novo refazer, e o novo desejo, en‐
quanto privação e reinicio de uma nova busca.  

 

Comparações entre perda e dor 

É  interessante notar que 86.07% dos entre‐
vistados  responderam  afirmativamente  a  questão 
da existência de uma relação entre dor e perda. Um 
grupo  bem menor  dos  informantes,  10.13%,   res‐
pondeu  negativamente  a  questão.  Apenas  2.53% 
deles  não  souberam  responder,  e  1.27%  não  res‐
pondeu a solicitação proposta. O que em certa me‐
dida corresponde ao  já disposto nas  tabelas acima 
analisadas, sobre as definições propostas pelos en‐
trevistados as noções de perda e de dor.  

Dos  sessenta e oito entrevistados que afir‐
maram haver algum  tipo de  relação entre as duas 
categorias, 7.35% deles disseram não saber respon‐
der  qual  o  tipo  de  relação  existente,  apesar  de  a‐
charem  haver  algum  tipo  de  relação  entre  dor  e 
perda. Um  entrevistado  não  respondeu  sobre  que 
ou qual relação existe.  
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Um número significativo dos entrevistados, 
61.76%, afirmou que a dor é uma conseqüência da 
perda.  Nesse  sentido,  parece  estabelecer  para  o 
conceito  dor  uma  relação  direta  com  a  noção  de 
perda, através de uma subordinação da dor à perda. 
Ela é conseqüência. Não tem vida autônoma, por si, 
a não ser quando provocada. Sua existência parece 
assim necessitar de uma provocação a ela exterior e 
que a inaugura enquanto complemento.  

Se utilizarmos, mesmo que de  forma  força‐
da, Bachelard (1990), diremos que a dor é o reverso 
da perda, está em seu  interior, e se revela como o 
embrião contido na semente, como provocação de 
sua  intimidade.  Qualquer  que  seja  a  perda  a  dor 
vem  como uma  revelação da ausência,  temporária 
ou não do objeto ou do ente que partiu.  

Por  outro  lado,  16.18%,  apesar  de  concor‐
dar com o enunciado da dor enquanto conseqüên‐
cia da perda estipula diferenças de  intensidade da 
dor se a perda for de objetos ou coisas da perda de 
entes queridos. Apesar de a dor existir e vir à tona a 
cada perda, de qualquer  tipo e  significado pessoal 
que possa ser estabelecido, a sua intensidade é da‐
da ou é produto da qualidade da perda, se  for por 
pessoas, parece ser a dor mais eficaz e mais forte.  

Já 13.24% dos informantes revelaram que a 
dor  se  revela quando  a perda é eterna. Quando  a 
ausência se torna definitiva. A dor assim parece não 
significar o reverso de qualquer perda. Mas da per‐
da definitiva. É deste modo, uma marca que o  ser 
humano  que  a  sentiu  se  vê  obrigado  a  carregar, 
como um fardo para todo o sempre.  

Em  todas as  três categorizações de  respos‐
tas, parece haver um sentido cristão  imanente nos 
enunciados da relação entre dor e perda, que deve‐
rá  ser  explorado  com mais  vagar  no  decorrer  da 
pesquisa. É necessário ter presente esse fato da ori‐
gem  judaico‐cristã contida no  imaginário da forma‐
ção do homem brasileiro, e verificar como se estru‐
tura  essa  relação  imaginária  no  cotidiano 
organizacional do luto no processo de individualiza‐
ção do homem urbano contemporâneo.  

 

Comparações entre Perda e Morte 

Outra questão apresentada aos informantes 
diz respeito à existência de uma relação entre perda 
e morte. Dos 79  informantes, 81.01% responderam 
haver  uma  relação  entre  perda  e  morte,  contra 
18.99% que responderam negativamente a questão 
formulada.  

Dos  que  responderam  afirmativamente  a 
questão, 64 entrevistados, 15.62% quando pergun‐
tados qual a relação existente entre perda e morte 
disseram  não  saber  responder  ou  simplesmente 
não  responderam.  7.81%  deles,  porém,  apesar  de 
terem  respondido  afirmativamente,  disseram  que 
existem outras perdas que não  tem  relação com a 
morte. Dão para a morte, assim, o caráter aparente 
de uma perda irrecuperável, e levantando a hipóte‐
se de perdas  temporárias outras que,  se  caracteri‐
zam como ausência ou distância objetal esta ausên‐
cia ou distância é ou pode ainda ser recuperável.  

Porém,  9.38%,  por  outro  lado,   afirmam  a 
existência da relação entre perda e morte como um 
desencontro  temporário,  sempre.   Parecem  assim 
negar  a  morte  como  um  desencontro  definitivo, 
embora a separação seja dolorosa, a morte não é o 
fim. A relação pareceria assim estar presente no de‐
sencontro,  que  apesar  de  temporário,  sempre,  é 
também  sempre  sofrido  e  triste.  Embora,  com  o 
conforto da eternidade e da possibilidade do reen‐
contro  futuro  do  ente  querido  que  se  foi,  após  a 
morte de quem fica. Uma relação religiosa, presen‐
te nas significações cristãs do  imaginário do  legado 
europeu que deu origem ao homem brasileiro.  

A resposta de 17.19% dos entrevistados  in‐
dicou uma  igualdade na  intensidade dos sentimen‐
tos presentes na perda de qualquer tipo e na morte 
física. Para eles morte e perda é aparentemente a 
mesma coisa. Uma relação direta é assim atribuída 
aos dois  conceitos  através da  igualdade de  signifi‐
cados e atributos a quem sofre qualquer um deles. 
Toda perda provoca morte ou mortes e toda morte 
é perda.  

O indivíduo humano parece, assim, para es‐
ses entrevistados, viver um contínuo de perdas ou 
mortes,  ‐  já que ambos os conceitos parecem ter o 
mesmo peso e significados enquanto valor, para e‐
les. Viver é morrer um pouco a cada dia, diz um a‐
dágio  popular,  que  parece  dar  sentido  e  síntese  a 
essa expressão de igualdade conceitual apresentada 
pelos entrevistados à relação entre perda e morte. 
É  importante  verificar  e  aprofundar  os  caminhos 
imaginários da relação existente entre os informan‐
tes João Pessoense, e os significados cristãos embu‐
tidos na expressão. O indivíduo apesar de ter a res‐
ponsabilidade  pelo  seu  destino,  esse  destino 
enquanto viver é sempre morte, é sempre o morrer 
um pouco a cada dia.  

Interessante,  porém,  é  perceber  que  50% 
dos informantes responderam que a relação está na 
impossibilidade  do  reencontro. Da morte  com  fim 
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da existência. A morte  assim  sempre parece  apre‐
sentar  uma  perda  definitiva,  enquanto  significado 
anunciado ao ser que fica.  

A não aparente  crença em outra  forma de 
encontro em outra vida ou nessa mesma vida, atra‐
vés da ressurreição, por exemplo, leva a enxergar a 
relação perda e morte como algo definitivo e abso‐
luto. Todos os homens estão a ela sujeitos, dela não 
se pode escapar, e o significado da vida parece ser 
assim, para esses entrevistados, saber conviver com 
essa marca insuportável que é a separação final pe‐
la morte. A perda definitiva,  já enunciada desde o 
nascimento de um indivíduo qualquer, desde a pró‐
pria vida, que racionalmente não parece ter explica‐
ção, e para a qual o indivíduo nunca está preparado, 
mas  a  qual  se  subordina  enquanto  conformação. 
Nos diversos significados do termo, possíveis.  

Quinze entrevistados  responderam não ha‐
ver qualquer relação entre perda e morte. Cinco de‐
les,  ou  seja,  33.33%,  disseram,  porém,  não  saber 
responder  por  que  não  há  relação  entre  os  dois 
conceitos,  ou  simplesmente  não  responderam 
quando  perguntados  por  que  não  existe,  na  visão 
deles, tal relação.  

Dos dez restantes, ou seja, 66.67%, 40% de‐
les  responderam  que  o  conceito  de  perda  é mais 
amplo do que o de morte. E que pode haver perdas 
sem  que  haja  necessariamente morte.  Os  26.67% 
restantes  afirmaram  que  o  conceito  de  perda  é 
sempre  relacionado a algo ou alguém que  tem um 
desaparecimento temporário. A perda implica assim 
em  algo  recuperável.  A morte,  pelo  contrário,  re‐
presenta o fim de um processo, a sua  irrecuperabi‐
lidade  irredutível.  Essa  irrecuperabilidade deve  ser 
aprofundada  nas  suas  possíveis  significações  com‐
preensiva sobre o processo de formação de uma in‐
dividualidade do homem brasileiro contemporâneo, 
ficar  atento  ao  conceito  e  como  ele  se  apresenta 
em outras questões.  

 

Comparações entre Dor e Morte 

Foi proposto  também aos entrevistados  fa‐
zer uma relação entre as noções de dor e de morte. 
A Tabela 10 indica que 88.61% dos 79 entrevistados 
afirmaram  haver  algum  tipo  de  relação  entre  os 
dois  conceitos,  contra  11.39%  que  afirmaram  não 
haver qualquer  tipo de  relação. Apenas um entre‐
vistado,  1.26%  da  amostra,  respondeu  não  saber 
responder a questão proposta.  

Foi  perguntado  aos  88.61%  que  responde‐
ram  afirmativamente  a  questão  da  existência  de 

uma  relação  entre dor  e morte,  correspondente  a 
70 entrevistados, qual a relação que existia entre os 
dois  conceitos.  Destes  70  entrevistados,  78.57% 
responderam que a morte causa dor em quem fica. 
Seja pela ausência do que se  foi, seja pela  falta de 
contato dos que ficam com o ente querido morto.  

A  causa  morte,  assim,  trás  como  conse‐
qüência  a  dor  enquanto  emoção  subordinada  à 
provocação  do morrer.  Esta  questão,  talvez  possa 
ser lida junto com as anteriores relações, através de 
Bachelard.  É  interessante  também  ver  as  análises 
contidas  na  coletânea  Souffrances  (Kaenel,  1994)  
sobre as semelhanças e diferenças entre os concei‐
tos de dor e sofrimento. Podem ajudar a aprofundar 
a análise.  

Existe na opinião de dez dos setenta entre‐
vistados que responderam a questão, porém, a dor 
causada não pela morte em si, mas pela não aceita‐
ção de sua existência. A extinção da vida, provocada 
pela morte, a  separação  inexorável  com os que  fi‐
cam, causa uma espécie de dor indignada pela fragi‐
lidade da vida e pelo aparente non sense do viver.  

Embora  esse  sentimento  apareça  sempre 
provocado pela morte de alguém próximo, quando 
o  indivíduo que fica se pergunta por que comigo, e 
se coloca como injustiçado frente aos demais e infe‐
riorizado perante a vida que provocou tal separação 
absurda.  Investigar melhor o alcance desse  tipo de 
informação com a  individualização e a  individuação 
enquanto processos  sociais. Verificar  também  se a 
que tipo de perfil esse tipo de individuação indigna‐
da apresenta, entre os entrevistados.  

 

Conclusão 

Este artigo teve por finalidade  investigar os 
tipos  de  respostas  que  lidam  com  conceitos  apro‐
ximativos  e  relacionados  com  o  processo  de  luto, 
como  os  de  perda,  dor, morte  e  morrer.  Buscou 
também  verificar  as  relações que os  entrevistados 
faziam entre eles.  

Esse  tipo  de  busca  compreensiva  tem  im‐
portância para a averiguação das formas consolida‐
das  ou  em  mutações  dos  processos mentais  que 
dão sentido e forma ao imaginário dos indivíduos na 
contemporaneidade  de  João  Pessoa.  Através  de 
formas  conceituais extraídas dos entrevistados po‐
de‐se averiguar como os homens se conformam en‐
quanto pensamento e enquanto tensão frente a no‐
ções  de  valor  moral  individual  e  coletivamente 
pensadas, em um tempo e em um espaço específi‐
co. 
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Resumen 

En el texto se discute acerca de la importancia del cuerpo como locus de la identidad de dos 
cohortes de edad diferentes:  la de  los  jóvenes y  los viejos. Para ello se  toma en cuenta  las 
ideas de Baudrillard sobre  la falta de profundidad del cuerpo y su conversión en simulacro; 
contrastándose con los resultados de una investigación empírica cualitativa llevada a cabo en 
la ciudad Lima en el año 2006 a partir de entrevistas en profundidad con 36 hombres y muje‐
res de diversas clases sociales y edades. Se encuentra básicamente, que la vivencia de cuerpo 
como locus de la identidad varía según grupos de edad y según género; por lo que se relativi‐
zan los postulados de Baudrillard. 

Palabras clave: cuerpo, identidad, Baudrillard, jóvenes, viejos 
 
 
 
Abstract 

This text discusses the  importance of the body as  locus of  identity of two different age co‐
horts: the young and the old. For that purpose, it takes account of Baudrillard's ideas about 
the  lack of depth of the body and  its conversion  into sham. Also,  it takes to account the re‐
sults of a qualitative empirical research conducted  in the city of Lima  in 2006 from  in‐depth 
interviews to 36 men and women of various social classes and ages. We concluded that the 
experience of the body as a locus of identity varies according to the age group and gender. So 
we relativized Baudrillard postulates.  

Keywords: body, identity, Baudrillard, young; old 
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Jóvenes y viejos: ¿el cuerpo como locus de identidad? 

 

 

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.  

Desde esta perspectiva, lo que caracterizar‐
ía  al  sujeto  contemporáneo,  sería  lo  travestido. Ni 
orden,  ni  etapas  ni  autenticidad:  pura  simultanei‐
dad. La banalidad, en tanto falta de profundidad de 
los  horizontes  de  vida,  la  superficialidad  de  los  si‐
mulacros y el ocaso de  los afectos en  términos de 
intensidades  afectivas  impersonales  flotando  libre‐
mente.  

Desde este planteamiento, pues, desapare‐
cería  la posibilidad de una representación  lineal de 
la vida  social y de  la autobiografía, e  incluso,  toda 
sensación,  tanto  de  simulacro  como  de  autentici‐
dad.  En  todo  orden  vital  “todos  somos  simbólica‐
mente  transexuales…”  (Baudrillard,  1997  pág.  64), 
plantea Baudrillard: todo se mezcla y contamina. El 
cuerpo convertido en simulacro, no necesariamente 
se corresponde con  la edad cronológica: el parecer 
se hace más  importante que el ser: cirugías estéti‐
cas y diversos  tipos de  tratamientos asegurarían el 
camino para alcanzar el  ideal de  juvenilización. Re‐
editándose  la  idea de  inmortalidad –en boga entre 
los  siglos  XVI  y  XVIII–  a  través  del  simulacro  del 
cuerpo sin edad,  logrado en un presente al que no 
se  lo  deja  fluir,  sino  que  se  explota  en  sucesivos 
eventos efímeros (Katz, 1995). 

Desde esa perspectiva, ¿qué papel  juega el 
cuerpo como locus de las identidades? Aún más es‐
pecíficamente, ¿qué papel  sostiene  la materialidad 
del cuerpo con sus pliegues y repliegues, sus fronte‐
ras, cicatrices, orificios y  fluidos de por sí cambian‐
tes durante el ciclo de  la vida?, ¿En qué medida, el 
cuerpo  y  su materialidad definen  con  su profundi‐
dad,  las  identidades  de  jóvenes  y  personas mayo‐

res? O  resulta, como nos propone Baudrillard, que 
los  cuerpos  del  simulacro  y  sus  representaciones 
nos  permiten  rehuir  de  la materialidad  como  de‐
terminante  de  la  construcción  de  las  identidades; 
esto  es, no  importaría  cuántos  años  se  tiene,  sino 
cómo se logra construir el cuerpo y representarlo. 

Las reflexiones que compartimos se susten‐
tan  en  una  investigación  empírica  que  llevamos  a 
cabo en el año 2006 en  la ciudad de Lima, donde –
desde una aproximación al método biográfico‐ ana‐
lizamos  los discursos en  torno a  la  corporeidad de 
36 mujeres  y hombres  limeños, de diferentes  gru‐
pos de edad y diversas clases  sociales. Trabajamos 
con una muestra teórica1 que nos permitió el análi‐
sis discursivo de sujetos según sexo, diferentes eda‐
des y clases sociales. Para ello, se planteó una inves‐
tigación  empírica  cualitativa  y  un  diseño  trans‐ 
seccional:  se  aplicaron  entrevistas  individuales  se‐
mi‐estructuradas a tres varones y a tres mujeres cu‐
yas edades se encontraban en las décadas de los 20, 
30, 40, 50, 60 y más de 70 años de edad.2 

 

El ciclo de la vida y el cuerpo 

El  ciclo de  la vida  se ha  tendido a estudiar 
desde una perspectiva  claramente dicotómica:  en‐
contramos  aproximaciones  al mundo  juvenil  y  de 
otra parte, al de  la vejez. Sin embargo, debido a  la 
escasez de aproximaciones en torno a la vivencia de 
la  edad,  no  se  la  ha  trabajado  como  un  continuo, 
con sus tensiones, conflictos, avances y retrocesos. 

Desde  la  Sociología,  podemos  afirmar  que 
el  sujeto  subyacente en  la  reflexión académica  fue 
el  varón  adulto,  heterosexual  y  saludable.  Si  bien 

                                                 
1  Glaser  y  Strauss  plantean  que  el  propósito  principal  del 
muestreo teórico es la emergencia de teoría y no la verificación 
de los hechos, por lo que se toma un conjunto de sujetos para 
la investigación siguiendo el criterio de que ellos nos permitirán 
discutir proposiciones teóricas. Entonces se buscan informantes 
ad  hoc  y  se  pretende  saturar  la  muestra  a  medida  que 
transcurre  la  investigación.  Ello  explica  que  trabajemos  con 
sujetos  de  distintas  edades  y  clases  sociales,  ya  que  no 
buscamos describir un grupo social en particular, sino explorar 
proposiciones teóricas como las que señalamos como objetivos 
de la investigación: analizar los tipos de discursos de los sujetos 
sobre sus propios cuerpos. 
2 Los resultados de dicha  investigación han sido publicados en 
(Kogan, 2010).  
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encontramos en la actualidad una gran cantidad de 
estudios empíricos sobre  jóvenes en  las sociedades 
contemporáneas,  los  ancianos  aún  representan un 
grupo poco  investigado, Ginn  y Arber  señalan  aún 
más, “Sorprende  la falta de  investigaciones socioló‐
gicas sobre  las mujeres ancianas, habida cuenta de 
la  riqueza del  trabajo de  las  sociólogas  feministas” 
(Arber y Ginn, 1996: 18). 

De  otra  parte,  desde  la  antropología  se 
prestó atención al tema de la edad –por ejemplo los 
estudios de Margared Mead, en  torno a  la adoles‐
cencia‐, pero no se estudió el proceso de envejeci‐
miento ni a  los viejos. Son famosos  los ensayos an‐
tropológicos  precedidos  del  lamento  por  la  casi 
inexistencia  de  estudios  en  torno  a  la  vejez,  “Los 
años  entre  la  consolidación  de  la  adultez  y  el  rito 
funerario  son de un vacío etnográfico o de una vi‐
sión monótona, chata y sin matices”  (Cohen, 1994: 
148). 

Anotemos que si bien, el sujeto subyacente 
de las teorías sociales fue el adulto, de ello no deri‐
va que éste se convirtiera en objeto de estudio, co‐
mo sucedió con  la masculinidad, (habida cuenta de 
la  relación  naturalizada  que  se  estableció  entre 
hombre y representante de  lo humano); sino curio‐
samente los que proponían algún tipo de disrupción 
del orden social, tanto a nivel teórico como en el de 
la vida cotidiana o práctica de las personas; es decir, 
los  viejos  y  los  jóvenes.  Lo mismo  sucedió  con  las 
mujeres en el marco de  los primeros trabajos en el 
ámbito de  los estudios de género:  las  investigacio‐
nes sobre varones, escaseaban.  

Resaltemos por otra parte, que  el especial 
interés  por  entender  los  vínculos  entre  cuerpos  e 
identidades juveniles, puede concebirse a partir del 
nuevo contexto socio‐cultural, que ha generado,  la 
llamada  crisis  del  patriarcado  y  el  nuevo  entorno 
multimedia  producido  por  las  innovaciones  tec‐
nológicas originadas en el campo de  las comunica‐
ciones  en  los  últimos  años.  En  otras  palabras,  las 
generaciones  de  jóvenes  contemporáneos  están 
experimentando  sus  vidas,  en  contextos  sociales, 
culturales y  tecnológicos, cualitativamente diferen‐
tes de  los que vivimos  los que en  la actualidad so‐
mos adultos.  

Para Castells  (2001),  la  crisis de  las  institu‐
ciones del patriarcado, se manifiesta en la desvincu‐
lación  del matrimonio,  la  familia,  la  heterosexuali‐
dad y la expresión sexual. Pero serían sobre todo los 
jóvenes, quienes  vivirían una distancia  significativa 
entre el deseo y  sus vidas  familiares. Esto  significa 

un  escaso  e  ineficaz  poder  de  control  y  vigilancia 
familiar para la expresión del deseo.  

Son significativos  los nuevos espacios en  la 
INTERNET que  los  jóvenes utilizan  para dar  rienda 
suelta a  la expresión del deseo al margen de  la bu‐
rocratización  institucional  (Turkle, 1997). Por ejem‐
plo, encontramos en los chats, foros, blogs, archivos 
de material  audiovisual,  etc.;  la  negociación,  tras‐
gresión y reinvención de identidades a la par que la 
escritura  ‐con  nuevos  códigos  lingüísticos‐  reta  la 
norma y disciplina académicas. Este espacio creati‐
vo permite que los jóvenes exploren, experimenten 
y compartan con otros, al margen de  la mirada  fa‐
miliar. 

El  ineficaz  control  familiar de  la  sexualidad 
juvenil en  las sociedades occidentales, permite que 
los jóvenes inicien su vida sexual a edades cada vez 
más  tempranas, y que  ‐a pesar de  la epidemia del 
SIDA‐, su experimentación sexual sea mayor que en 
generaciones anteriores  (incluso que en  la genera‐
ción de los sesenta del siglo XX). 

Así pues, si en lugar de interpretar la conducta sexual 
bajo la norma del emparejamiento heterosexual y re‐
petitivo, adoptamos un planteamiento más <perver‐
so>, los datos revelan una historia diferente, una his‐
toria de consumismo, experimentación y erotismo en 
el proceso de abandono de los lechos conyugales y la 
búsqueda continuada de nuevos modos de expresión, 
mientras  que  se  tiene  cuidado  con  el  SIDA.  Puesto 
que estos nuevos patrones de conducta son más visi‐
bles entre los grupos más jóvenes (…), me parece ra‐
zonable predecir que,  siempre  y  cuando  se  llegue  a 
controlar  la epidemia del  sida, habrá una, dos,  tres, 
muchas Sodomas que surgirán de las fantasías libera‐
das por la crisis del patriarcado y excitadas por la cul‐
tura del narcisismo (Castells, 2001: 265). 

Al parecer,  la  revolución  sexual que  se  es‐
taría  produciendo  y  que  vivirían  los  jóvenes  con 
mucha mayor intensidad que las cohortes mayores, 
se  anclaría en el  trabajo  sobre el  cuerpo,  excitada 
por la cultura del narcisismo,  

Donde Foucault veía  la extensión de  los aparatos del 
poder  en  el  sujeto  construido/interpretado  sexual‐
mente, Giddens ve, y coincido con él, la lucha entre el 
poder  y  la  identidad  en  el  campo  del  cuerpo  (…)  al 
asumir  el  cuerpo  como  principio  de  identidad,  lejos 
de  las  instituciones  del  patriarcado,  la multiplicidad 
de  expresiones  sexuales  faculta  al  individuo  para  la 
ardua  (re)construcción  de  su  personalidad  (Castells, 
2001: 265). 

Los  jóvenes  entonces  experimentarían  su 
cuerpo como una matriz de poiesis; es decir, como 
una forma de ser o estar en el mundo. Una manera 
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performativa  de  ser  y  sentir  a  través  del  cuerpo, 
más que un modo crítico de construcción de identi‐
dad prescindiendo del hacer. Los jóvenes, se sentir‐
ían más  a  gusto  perteneciendo  a  comunidades  in‐
terpretativas  de  consumidores,  explorando  una 
hiperinflación  sentimental,  que  a  una  comunidad 
política crítica.  

Así, el cuerpo se convierte en  la vía privile‐
giada para las expresiones estéticas a partir de ges‐
tos,  portes  o  poses  (cuerpo  inscrito);  de  tatuajes, 
piercing,  maquillaje  o  tratamiento  del  cabello 
(cuerpo escrito); de las agrupaciones juveniles, pan‐
dillas  o  tribus  urbanas  (cuerpo  adscrito)  y  de  los 
cuerpos pantalla /paneles publicitarios que se cote‐
jan permanentemente con el otro (cuerpo descrito). 
Por ello,  la moda, permite al  joven  la construcción 
de una semántica y una sintaxis, a partir del uso de 
la ropa, lo que lo lleva a sentir las prendas y a identi‐
ficarse con las marcas, creando estilos de vida parti‐
culares, que permiten  la construcción de pertenen‐
cia  e  identidad  (Representaciones  corporales  en 
jóvenes de clase media, 1998). 

Además,  deberíamos  señalar  el  carácter 
grotesco, dionisiaco, ruidoso y  festivo de  la cultura 
juvenil, que  impulsa a  los jóvenes a divertirse como 
locos  (Abruzzese  y Micioni,  2002:  127)  y  a  llevar 
muchas veces al cuerpo hasta sus  límites: deportes 
extremos, drogas y alcohol, dietas, violencia calleje‐
ra, etc.  

Este  espíritu  festivo  y  excesivo  que  prota‐
gonizan  los  jóvenes  parece  responder  al  carácter 
grotesco de las culturas modernas, que por un lado 
proponen  la  racionalización  de  las  conductas me‐
diante  los  criterios  introspectivos  de  la  cultura  al‐
fabética, pero que generan a la vez, el deseo de vio‐
lentar  la  integridad de esos sistemas, “El siglo XVIII 
asiste ya a una movilización anti‐ institucional, atra‐
vesado por una alegre voluntad de contestación del 
orden establecido de la guerra y de la tradición polí‐
tica” (Abruzzese y Micioni, 2002: 135). 

De modo tal, que la provocación y contesta‐
ción juvenil, no se produciría hoy desde la vertiente 
crítica, sino  festiva, que se asienta en  la  revolución 
de lo trivial, donde la banalidad ocupa un lugar des‐
tacado en  la experiencia cotidiana; en  la valoración 
del espíritu mundano y espectacular, lo que implica 
una  preocupación medular  por  la  apariencia;  y  fi‐
nalmente, en  la explosión narcisista del  comporta‐
miento (Abruzzese y Micioni, 2002: 141). Esta expe‐
riencia  extrema  y  cotidiana  llevó  a  Baudrillard  a 
señalar que el  cuerpo  se ha  convertido en un  feti‐
che: en un objeto de culto autista y de cuasi  inces‐

tuosa manipulación. Esto significa, pues, la centrali‐
dad del cuerpo en  la experiencia cotidiana y su  im‐
portancia  para  la  construcción  de  la  identidad  del 
yo. 

De modo  tal  que  los  jóvenes  desplegarían 
su  imaginación –inspirados por el continuo flujo de 
información‐ en torno a sus cuerpos, buscando ne‐
gociar  –muchas  veces  en  el  seno  de  comunidades 
de sentimientos‐ sus identidades. 

 

Los jóvenes y el cuerpo 

Los estudios sobre  juventud en el Perú han 
prestado  atención  a  dos  principales  tipos  de  jóve‐
nes: los que trabajan y/o estudian (jóvenes chamba 
de sectores emergentes o jóvenes de clase media) y 
jóvenes disfuncionales (principalmente pandilleros y 
barras  bravas).  La  inserción  en  el mercado  laboral 
y/o educativo del primer grupo juvenil parecería es‐
tablecer una diferencia significativa respecto de  los 
jóvenes excluidos o sin futuro. Sin embargo, a pesar 
de la existencia marcada de esta línea divisoria de la 
inclusión/exclusión;  parece  también  resaltarse  la 
marca  generacional  que  caracteriza  a  los  jóvenes 
como pertenecientes a comunidades interpretativas 
de  consumidores  trans‐clasistas y  trans‐nacionales. 
Esto quiere decir, que para muchos jóvenes, el con‐
sumo de bienes simbólicos cosmopolitas, se ha con‐
vertido en un medio de construcción de identidades 
y de sentido de vida, en detrimento de un horizonte 
político local ordenador de sentido. 

Es  interesante  también mencionar, que  al‐
gunos estudios comparan a los jóvenes del siglo XXI, 
con  los  de  generaciones  precedentes,  poniéndose 
de relieve  los cambios sociales, culturales,  tecnoló‐
gicos y políticos que han influido en la conformación 
de culturas juveniles diferenciadas.  

Macassi  (2001)  plantea  que  las manifesta‐
ciones  contraculturales,  la  psicodelia  y  el  hipismo 
caracterizaron  a  los  jóvenes  de  los  años  sesenta; 
mientras los movimientos estudiantiles de izquierda 
que buscaban el cambio social o la revolución, tiñe‐
ron la década del setenta. La década de los ochenta, 
parece constituirse en un punto de quiebre debido 
a los cambios socioeconómicos y políticos que afec‐
taron  a  Latinoamérica  y en particular,  al Perú.  Los 
ochenta se consideran una década perdida debido a 
la  fuerte crisis económica y al  inicio de  la violencia 
armada  interna  vivida  en  el  Perú.  Esta  situación 
habría  desmovilizado  a  los  jóvenes  como  actores 
políticos, pero a la vez se habría iniciado una nueva 
forma de manifestación de  la cultura juvenil: displi‐
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cencia y convencionalismo, producto de una  inme‐
diatez que no permitía pensamientos  críticos  y de 
largo plazo. Más bien, habrían surgido movidas cul‐
turales (en reemplazo de  los movimientos sociales) 
que  se manifestaban  a  partir  de  la  producción  de 
audiovisuales  alternativos,  historietas,  teatro,  gru‐
pos de danza y música, animación cristiana, grupos 
subterráneos,  bibliotecas  culturales,  etc.  (Venturo, 
2001: 15), “…la juventud limeña no es humanista ni 
contestataria. Se trata de una  juventud sintonizada 
con la industria cultural: sus preferencias las dicta el 
mercado  del  entretenimiento  y  las  modas” 
(Venturo, 2001: 107) 

Es decir, se habrían sustituido los liderazgos 
estudiantiles  y populares  contestatarios, por  los  li‐
derazgos  juveniles  de  manifestación  estético‐
cultural, alejados de  las organizaciones populares y 
estudiantiles, “…  las movidas no  fueron  sino mani‐
festaciones sociales y culturales que giraron en tor‐
no  de  sí mismas.  Experiencias  urbanas  propias  de 
los barrios populares con cierta tradición de organi‐
zación social y de  los círculos artísticos y culturales 
mesocráticos, donde los jóvenes se encontraron en‐
tre pares,  viviendo  su moratoria,  lejos del  sistema 
político” (Venturo, 2001: 106). 

Los ochenta, parecen  inaugurar una cultura 
juvenil muy diferenciada del mundo adulto, que en 
los años noventa, se caracterizaba por  la domiciali‐
zación de la vida pública y el retraimiento de los es‐
pacios de encuentro, debido a los espacios virtuales 
de comunicación entre pares, “Las incorporación de 
las juventudes  latinoamericanas al mercado se pro‐
duce en el marco de la tercera revolución tecnológi‐
ca, en un escenario productivo de diversificación, de 
desarrollo  de  tecnologías  multisignificantes  que 
despliegan la individualidad” (Macassi, 2001: 34) 

Los  jóvenes  se  habrían  retirado  de  la  vida 
pública  construyendo  referentes  endogrupales  en 
diálogo  con  las  ofertas  audiovisuales  “ahondando 
las brechas generacionales  y en muchos  casos, es‐
tableciendo  patrones  de  consumo más  cercanos  a 
otras  latitudes  que  a  su  comunidad  política” 
(Macassi, 2001: 45). Esto es, los jóvenes peruanos –
en  contextos  culturales  muy  diversos‐  parecen 
construir sus identidades en la tensión entre cultura 
oral, escritura y visualidad electrónica. Sin embargo, 
la brecha entre  incluidos y excluidos parece marcar 
significativamente  el  horizonte  de  sentido  de  los 
jóvenes.  

Los jóvenes que trabajan y/o estudian resul‐
tan funcionales al sistema en tanto cooperan con él, 
rehuyendo de acciones y vínculos violentos. Munar, 

Verhoeven  y  Bernales  (2004:  14),  señalan  que  los 
jóvenes chamba son aquellos ‐que perteneciendo a 
familias  de  sectores  emergentes‐  no  tienen  ver‐
güenza de reconocerse como chicos que trabajan; a 
la par que sus actividades  laborales, se constituyen 
en  fuente de autoestima,  reconocimiento barrial  y 
proyecto de vida. 

De otra parte, Diaz‐Albertini explora la nue‐
va  cultura  del  trabajo  en  jóvenes  de  clase media, 
quienes  también  habrían  perdido  la  vergüenza  de 
ser  reconocidos como  jóvenes que  trabajan, “… no 
les da vergüenza realizar trabajos manuales que an‐
tes caracterizaban “al otro”, en gran medida debido 
a  las  empresas  transnacionales  cuya  imagen  está 
fuertemente  ligada a empleados jóvenes, educados 
y emprendedores” (Díaz‐Albertini, 2000: 71). 

Los  jóvenes  de  clase  media  valorarían  el 
trabajo  como  una  situación  temporal  que  provee 
autonomía y status, en la medida en que permite el 
consumo de bienes  simbólicos  (equipos de  sonido, 
ropa,  celulares  y  bienes  de  consumo  personal  en 
general),  a  la  vez  que  les  permitiría  completar  su 
educación  superior.  A  diferencia  de  los  jóvenes 
chamba de sectores emergentes, los de clase media 
tendrían a los estudios superiores y a la carrera pro‐
fesional  como meta personal:  “el estudio es  la ex‐
pectativa más  importante como vehículo de movili‐
dad  social”,  señala  Diaz  –Albertini  (2000:  87). 
Siendo el  lugar de  trabajo visto como un ambiente 
maldito,  un  espacio  social  agradable  para  hacer 
amigos y establecer contactos personales. En sínte‐
sis, para el autor, muchos  jóvenes  se habrían visto 
tentados a  ingresar al mercado  laboral para poder 
participar de la cultura del consumo y por tanto, pa‐
ra mantener o  adquirir prestigio  social  y  reconoci‐
miento personal. 

En  un  estudio  sobre  la  corporalidad  en 
jóvenes universitarios de clase media y media‐alta, 
que realizamos con Alicia Pinzás, encontramos valo‐
res de armonía y recato: orden corporal, discreción, 
distinción  e  higiene,  “…los  estudiantes  prefieren 
mostrar esta  imagen corporal "cuidada", "discreta" 
y  "armoniosa",  evitando  lo  "cochino",  "huachafo", 
"pacharaco"  y  "chabacano",  buscando  un  ideal  de 
"normalidad" construido sobre la base de la propor‐
ción entre  las partes del cuerpo, para que éstas no 
sean  "ni  muy  poco,  ni  muy  grande…”  (Kogan  y 
Pinzás, 1998) 

Una cultura de  la suavidad parecía orientar 
los comportamientos corporales alejándolos de  to‐
da confrontación. 
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Para mantener u obtener la apariencia física 
deseada  para  integrarse  adecuadamente  al  grupo 
pares,  las prácticas más utilizadas resultaban aqué‐
llas  que  servían  para  combatir  las  características 
físicas más desvalorizadas: la gordura, los rollos y lo 
amorfo. Los varones preferían el deporte; las muje‐
res,  la dieta  combinada  con  alguna  actividad  física 
como el deporte o la gimnasia. Es de notar, que los 
varones  no  hacían  dieta, mientras  ello  representa 
un recurso típicamente femenino. 

El cuerpo parecía estar fuertemente asocia‐
do a  la ropa. Es decir, cuando  los  jóvenes hablaban 
del  cuerpo,  hablaban  de  un  cuerpo  vestido,  un 
cuerpo adornado: un cuerpo sobrecargado de signi‐
ficados sociales. Para los jóvenes, la apariencia física 
y la ropa eran aspectos indisolubles, que se influían 
mutuamente:  “La  ropa  te  saca  cuerpo”,  “todos  te‐
nemos  la misma ropa,  la diferencia  la hace el cuer‐
po”. De otra parte, el cuerpo resultaba ser un pasa‐
porte  para  las  relaciones  sociales  en  el  ámbito 
afectivo y  laboral. Y  la  ropa  sería un elemento  im‐
portante en la construcción de esta apariencia física 
adecuada para ser aceptado e integrarse socialmen‐
te. 

En conclusión, el estudio nos mostraba a fi‐
nes de los años ochenta, lo que Díaz – Albertini, en‐
contraba a mediados de los noventa: que el arreglo 
corporal y el consumo de bienes simbólicos de arre‐
glo o presentación personal, constituían de manera 
privilegiada  una  fuente  de  identidad  y  un  recurso 
para la aceptación y pertenencia social. 

De  otra  parte,  los  jóvenes  excluidos  –
principalmente  los  pandilleros‐  se  caracterizarían 
por la ausencia de visión de futuro en tanto la inser‐
ción en el mercado laboral o en un proyecto educa‐
tivo de  calidad,  les  resulta  inalcanzable o  inviable. 
Los  jóvenes pandilleros aparecen protegidos, en un 
microcosmos de  relaciones  sociales y afectividades 
que  los  condena  a  no  salir  de  él.  Santos  Anaya 
(2002)  señala  que  los  jóvenes  pandilleros  habrían 
interiorizado a la violencia física como un contenido 
central  de  la  identidad masculina,  debido  a  varios 
factores: el entorno barrial hostil y amenazante;  la 
necesidad  de  hacer  justicia  por  las  propias manos 
debido a  la escasa presencia policial en  los barrios, 
la  rudeza del  trato  físico  en  la  socialización de  los 
hijos varones; la autosocialización de los jóvenes en 
las calles debido a que los padres no ejercen control 
sobre ellos, ya que ambos trabajan; y el aprendizaje 
del abuso como medio para protegerse de la violen‐
cia de los otros. 

Este  entorno  de  violencia  asociada  a  la 
identidad masculina también coadyuvaría a la proli‐
feración de prácticas que llevan al maltrato del pro‐
pio cuerpo. Aguantar el dolor parece ser un recurso 
fundamental en  los enfrentamientos grupales de  la 
pandilla, 

…el cuerpo se convierte en una cosa, en un recipiente 
inerte que  recibe  golpe  y  castigo  físico, por  el otro, 
tiene valor de signo: es una señal del grado de valent‐
ía,  bravura,  reciedumbre,  coraje  de  los  pandilleros. 
Por  eso  es  importante  para  ellos  que  tanto  dentro 
como  fuera del  grupo  (aliados  y  rivales)  conozcan  y 
valoren positivamente las “insignias de masculinidad” 
representadas  por  las  cicatrices  del  cuerpo.  (Santos 
Anaya, 2002: 143) 

Santos Anaya concluye que se produce una 
naturalización  de  la  violencia  –tanto  del  saber 
aguantar, como del practicarla al otro‐ al punto que 
los  cuerpos  cosificados,  se  convierten  en  algo  sus‐
ceptible de ser chancados o aplastados.  

En síntesis, podemos señalar que el cuerpo 
parece ser un recurso fundamental para los jóvenes 
–tanto de  los que  trabajan  y/o  estudian,  como de 
los pandilleros‐, para estar en el mundo y entablar 
relaciones  sociales  armónicas  o  conflictivas  y  para 
construir  horizontes  de  significación  en  torno  a  la 
propia identidad.  

    

La vejez y el cuerpo 

En  la actualidad,  las personas viven el pro‐
ceso de envejecimiento en un entorno de ausencia 
de representación. Es decir, por un lado se van per‐
diendo las fórmulas lingüísticas para referirnos a los 
procesos que implican el envejecimiento (por ejem‐
plo, cómo relacionarnos con el enfermo, el anciano 
o el moribundo); y de otro  lado, son escasas  las re‐
presentaciones  ‐en  la cultura popular‐ de personas 
viejas (a no ser como sujetos de burla).  

Remarquemos por tanto, que  la única posi‐
bilidad de  construcción de  la memoria  se produce 
en el ámbito privado,  ya que en  la  cultura pública 
dichas  representaciones  son  muy  escasas:  solo 
jóvenes  y  ancianos  institucionalizados  o  estereoti‐
pados son representados gráfica y audiovisualmen‐
te.  

La  importancia de  la  fotografía y del vídeo 
en  la negociación y performance de  las  identidades 
a  lo  largo  del  tiempo  vital,  es  fundamental  desde 
que contamos con  la posibilidad de representarnos 
por medios  tecnológicos. Nuestra  continuidad ma‐
terial/corporal en el  tiempo  tiene un  correlato  im‐
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portante en  las representaciones que atesoramos y 
que  luego  servirán  para  ir  sedimentando  nuestra 
memoria narrativa y afectiva en torno al paso de los 
años (Cristofovici, 1999). En este proceso de recons‐
trucción de la memoria, al mirar álbumes familiares, 
o fotografías sueltas, podemos llenar las brechas de 
nuestro recuerdo (lo que Bourdieu llama la elabora‐
ción de una  sinopsis histórica), construir narrativas 
familiares y  recrear  la  idea de un continuun perso‐
nal y generacional.  

Acotemos que hoy en día, el individuo enve‐
jece en una población cada vez más vieja, pero que 
anhela el ideal juvenil y por ello tal vez se tienden a 
ocultar los procesos de envejecimiento y muerte en 
la cultura popular.  

Algunos  artistas  han  puesto  en  agenda,  ‐
desde una perspectiva  crítica‐, el  tema del enveje‐
cimiento, visibilizándolo. Son notables, las propues‐
tas  teatrales de Rachel Rosenthal quien a partir de 
una performance artística, hace explícito su propio 
envejecimiento. La artista evidencia lo que la socie‐
dad  niega  permanentemente,  de  allí  lo  rescatable 
de su propuesta.  

También destacan por su nivel de provoca‐
ción,  los  trabajos  de  fotógrafas  como  Jacqueline 
Hayden o Heddy Honnigman, quienes  retratan  res‐
pectivamente, a mujeres ancianas desnudas o rela‐
ciones  sexuales entre personas ancianas. Pero evi‐
dentemente,  se  trata de excepciones en el ámbito 
de la representación de la vejez. 

Desde  esta  misma  perspectiva,  John  Vin‐
cent  (2003)  se pregunta  cómo  las  instituciones  so‐
ciales,  económicas  y  políticas  crean  y  mantienen 
ideas  sobre  los  cuerpos  envejeciendo.  ¿Cuándo, 
dónde y cómo la gente empieza a pensar que es vie‐
ja? ¿Cómo  los otros son  identificados como viejos? 
¿Existen experiencias universales  respecto al enve‐
jecimiento o se puede envejecer de diferentes ma‐
neras? Anotemos que hace falta investigación empí‐
rica para responder a estas preguntas significativas.  

Sin  embargo,  encontramos  reflexiones 
académicas  sobre  el  tema,  ‐especialmente  los  tra‐
bajos pioneros de B. Turner‐, quien señala que pue‐
de explicarse la ausencia de estudios sobre el enve‐
jecimiento  en  las  ciencias  sociales,  debido  a  la 
dificultad  para,  “…entender  comparativamente  e 
históricamente,  la  interacción  entre  varias  formas 
de  corporización, el proceso  fisiológico del enveje‐
cimiento y las definiciones socioculturales del enve‐
jecimiento” (Turner, 1995: 246) 

De modo más específico, Clark afirma que la 
antropología borró el período entre el matrimonio y 
el  rito  funerario debido a  la dificultad o  imposibili‐
dad de una  representación mágico‐simbólica de  la 
debilidad asociada al envejecimiento. Sin embargo, 
desde el  registro de  la gerontología –que apareció 
en 1914 como una rama de  la medicina‐ se ha des‐
arrollado  un  discurso  descontextualizado  de  los 
cuerpos viejos, reinterpretados en términos biológi‐
cos bajo la tensión entre la medicalización del cuer‐
po y la idea de la vejez como una etapa feliz (Tulle‐
Winton, 2000: 71‐72). Resulta de  suyo  significativo 
el  inmenso  número  de  revistas  especializadas  que 
publican  artículos  desde  una  perspectiva medicali‐
zada y descontextualizada de las grandes preguntas 
antropológicas en  torno a  la edad: ¿cuáles  son  los 
problemas  del  cuerpo  en  el  proceso  de  envejeci‐
miento  y  el  proceso  de  auto  reconocimiento? 
¿Cómo se enfrenta el individuo al paso del tiempo y 
cómo dialoga con su identidad? 

 El cuerpo viejo  se ha  relacionado desde el 
discurso médico con  la enfermedad y  la pérdida de 
fuerzas,  con  enfermedades  degenerativas  y  con  la 
muerte asociada al deterioro de facultades morales 
e  intelectuales. Este discurso aparece naturalizado, 
como apareció el discurso médico en torno a la me‐
nopausia.  En  los  Estados  Unidos,  el  cuerpo  de  la 
mujer madura se convirtió en una categoría epide‐
miológica de  riesgo sujeta a  terapias de  reemplazo 
hormonal, mientras en  Japón  las mujeres no  reco‐
nocían los síntomas de la menopausia que percibían 
las  norteamericanas,  pues  según  Lock  (1998),  las 
mujeres japonesas no devaluaban su prestigio social 
con  el  aumento  de  edad,  siendo  inexistente  una 
política de  la  identidad en torno a  la mujer madura 
desde la práctica médica en Japón.  

Si bien el discurso de  la gerontología en  las 
sociedades occidentales no nos invita a entender el 
envejecimiento  como  una  experiencia  individual  y 
muy diversa según  la experiencia vital acumulada y 
procesada por  los  sujetos; desarrollar una empatía 
con  el  propio  envejecimiento  parece  no  ser  tarea 
fácil,  “It  is  not  easy  to  imagine  that  one’s  body, 
which  is  so  fresh and often  so  full of pleasant  fee‐
lings,  could  become  sluggish,  tired,  and  clumsy” 
(Elias, 1989: 69) 

Se  ha  convertido  en  una  idea  de  sentido 
común académico el concepto de máscara del enve‐
jecimiento; es decir,  la  idea de una distancia entre 
nuestra  edad  interior  (cómo  nos  percibimos)  y  las 
manifestaciones de  nuestro  envejecimiento  corpo‐
ral  reflejado en  la mirada de  los otros,  “In pheno‐



 Jóvenes y viejos: ¿el cuerpo como locus de identidad? 

 
[22] 

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
º5
, A

ñ
o
 3
, p
. 1
5
‐2
4
, A

b
ri
l‐
Ju
lio

 2
0
1
1
 

menological terms, we might note that the inside of 
the  body  remains  subjectively  young  or  youthful 
while  the  outside  body  becomes  both  biologically 
and socially old. There is a necessary disjuncture be‐
tween  the  inner  self  and  the  image  of  the  body” 
(Turner, 1995: 250) 

B. Turner parafraseando respectivamente a 
Goethe y a Nietzsche plantea que “la edad nos  to‐
ma por  sorpresa” y que el  “hombre es ontológica‐
mente nostálgico”  (1995: 249). Es decir, al parecer 
el paso del tiempo en el cuerpo es difícil de asumir 
por el propio sujeto, ya que la impronta sobre nues‐
tra  imagen  corporal conseguida en  la  juventud pa‐
rece acompañarnos a pesar de la evidencia de nues‐
tra  imagen  en  el  espejo  (o  en  la  mirada  de  los 
otros). Pero curiosamente, a  la par, nuestro cuerpo 
encarna nuestra memoria vital: nuestros rasgos físi‐
cos van siendo moldeados por el estilo de vida que 
llevamos  a  lo  largo  de  los  años,  convirtiendo  al 
cuerpo en una “memoria andante”. 

Esta  tensión  entre  el  cuerpo  vivido  (la  im‐
pronta juvenil) y el cuerpo social (la mirada especu‐
lar de nuestro propio cuerpo), es revisada por Vin‐
cent  (Vincent,  2003:  12‐13),  quien  a  partir  de 
estudios basados  en  entrevistas  a mujeres  y  varo‐
nes  profesionales,  intentó  entender  cómo  las  per‐
sonas se van dando cuenta del proceso de enveje‐
cimiento. En términos generales, el autor encuentra 
que  los  signos  del  envejecimiento  no  son  siempre 
bienvenidos  ni  interiorizados,  pero  éstos  se  impo‐
nen a partir de: 

a. Recordadores  corporales  como  la  artritis,  la 
pérdida de esbeltez, o  la aparición de enferme‐
dades antes inexistentes para el individuo. 

b. Recordadores  generacionales,  como  la  cons‐
tatación  de  que  nuestros  padres  van  enveje‐
ciendo o falleciendo, y que  los propios hijos, se 
casan, tienen hijos y nos convierten en abuelos. 

c. Recordadores  contextuales,  como  cuando  se 
hace evidente nuestros años de servicio y se va 
sintiendo,  una  distancia  generacional  cada  vez 
más grande con  los  jóvenes, a partir de ser re‐
conocidos  por  nuestros  pares  en  ranking  tem‐
porales, como <el trabajador más antiguo>, etc. 

d. La mortalidad, que es un hecho que  las per‐
sonas  no  pueden  obviar, máxime  cuando  con‐
temporáneos y allegados van falleciendo.  

En síntesis, los autores proponen que la ex‐
periencia  del  envejecimiento  es  compleja,  y  que 
implica  tensiones entre  la  impronta  juvenil que al‐
bergamos y las diversas formas que se nos imponen 

para  recordar el proceso de envejecer,  sobre  todo 
en una sociedad de cambios sociales bastante rápi‐
dos.  

Sin  embargo,  vale  la  pena mencionar,  que 
algunos  autores  en  su  reflexión  sobre  el  envejeci‐
miento y la corporalidad (Cohen, 1994), encuentran 
una interesante ambigüedad entre la máxima expe‐
riencia y  la máxima debilidad, que  las personas ex‐
perimentan en el proceso de envejecer. Los sujetos 
logran un conocimiento de su corporeidad,  logran‐
do una experiencia amigable en torno a él; sin em‐
bargo el cuerpo biológico, ya no tiene la salud, fuer‐
za  o  potencia  que  antaño  podía  desplegar. 
Podríamos  señalar  lo  contrario  en  el  caso  de  los 
jóvenes:  tienen muy poca experiencia con su cuer‐
po,  se  sienten  incómodos  o  extraños  con  él,  pero 
éste se encuentra en un momento de gran plenitud 
física. 

En el Perú, son casi inexistentes los estudios 
antropológicos  o  sociológicos  sobre  el  envejeci‐
miento o en  su defecto,  sobre  la  tercera edad. Sin 
embargo, cabe destacar la monografía de Mendoza 
(2004) sobre  las percepciones del amor, las relacio‐
nes de pareja  y  la  sexualidad en  cinco mujeres de 
dos albergues, cuyas edades oscilaban entre 67 y 82 
años de edad. La autora encuentra  interés y deseo 
sexual en las mujeres entrevistadas, aunque algunas 
señalan  que  la  sexualidad  es  poco  adecuada  para 
personas mayores o puede  tener efectos pernicio‐
sos en la salud. 

 

Y entonces… ¿El cuerpo es un simulacro? 

En  el  contexto  teórico  que  compartimos, 
¿se sostienen las ideas de Baudrillard sobre el cuer‐
po como simulacro? ¿Qué nos plantean  las eviden‐
cias empíricas  sobre  la materialidad del  cuerpo en 
jóvenes y personas mayores con relación a los estu‐
dios empíricos que reseñamos?  

En primer  lugar, cabe resaltar que  la viven‐
cia del cuerpo parece variar según el sexo y la edad 
de las personas. Para las mujeres el cuerpo es bási‐
camente una  superficie o un  cuerpo pantalla para 
los otros, que se vivencia sin materialidad sino más 
bien  como  volumen  que  se  achica  y  agranda.  Así 
mismo,  esos  cuerpos  femeninos  son  experimenta‐
dos como problemáticos en la medida en que no se 
consideraran atractivos, no se los cuida por el exce‐
so de trabajo o se gana peso.  

A  diferencia  de  las  mujeres,  los  hombres 
consideran  sus  cuerpos  como organismos  con ma‐
terialidad, lo que les permite la experimentación de 
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la  sensorialidad,  la  sexualidad  y  el  goce  en mayor 
medida o con mayor facilidad: la agilidad, la energía 
y la vitalidad son experimentadas como característi‐
cas  eminentemente  varoniles.  Sin  embargo,  los 
hombres mayores desdeñan el adorno corporal por 
considerarlo  feminizador,  a  diferencia  de  los más 
jóvenes y se preocupan por perder fuerza muscular 
y  autonomía:  elementos  eminentemente  masculi‐
nos. 

La  generación  más  joven  –tanto  varones 
como mujeres‐ entiende  su  cuerpo  como una ma‐
triz  de  poiesis;  es  decir,  de  creación  de  identidad. 
Sin embargo, los jóvenes son quienes más insatisfe‐
chos se sienten con sus propios cuerpos. A medida 
en que pasan los años hombres y mujeres, aprecian 
la salud corporal y anclan menos expectativas en los 
cuerpos como portadores de la propia interioridad e 
identidad. Los varones y mujeres mayores de seten‐
ta años, parecen haberle dado muy poca importan‐
cia al cuerpo como locus para materializar/construir 
sus identidades.  

En  síntesis,  la  experiencia  corporal  no  re‐
presenta  lo mismo para hombres y mujeres de di‐
versas  generaciones  en  la  cultura  limeña  contem‐
poránea.  El  cuerpo  como  materialidad  es  mucho 
más  relevante  en  los  adolescentes  varones  como 
locus de  construcción de  la masculinidad:  los plie‐
gues,  repliegues, musculatura,  etc.  son  objeto  de 
sensaciones fundacionales de la identidad. Mientras 

para  las adolescentes, el cuerpo es vivido como su‐
perficie  incontrolable  (sujeto  a  la  mirada  de  los 
otros y con el mandato de mantenerlo en un peso y 
dimensiones  particulares).  La maternidad  y  poste‐
riormente el progresivo envejecimiento plantean a 
las mujeres de mediana edad una serie de dilemas 
para  intentar  seguir  pareciendo  jóvenes.  Se  trata 
aquí también de cuerpos vividos como superficies o 
como contenedores. 

En el caso de las personas mayores, se pro‐
duce un proceso complejo: el cuerpo se vuelve pre‐
sente pero ya no representa el espacio simbólico de 
la  construcción de  la  identidad.  Incluso  se  convive 
con él de modo más armonioso que en la juventud. 

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 presente  trabajo pretende hacer un  repaso histórico, y necesariamente breve, a  la  con‐
formación histórica de la figura del hermafrodita y analizar su pervivencia en los imaginarios 
sociales  actuales.  Este  análisis  plantea  cuestiones  relacionadas  con  la  construcción  socio‐
histórica del sexo e  incide particularmente en considerar  los elementos que se utilizan para 
clasificar a  los seres humanos en  las categorías sexuales establecidas. A través de  la exposi‐
ción de casos históricos y de su tratamiento, pone de relevancia cómo la clasificación sexual 
ha estado fuertemente influida por lo anatómico y cómo la intersexualidad /hermafroditismo 
introduce  y  ha  introducido históricamente  elementos de  incerteza  e  incertidumbre  en  los 
modos de clasificación.   

Palabras clave: cuerpo, género, hermafroditas, transgresión, medios 

 
 
Abstract 

This article  is a brief historical overview of the construction of the figure of the hermaphro‐
dite which aims to analyze its permanence in present social imaginaries. Our analysis is con‐
nected with the socio‐historical construction of sex, emphasizing the elements used to clas‐
sify human beings into the existing sexual categories. Through the presentation of real cases 
and their treatment, we aim to show how sexual classification has strongly relied on anatomy 
and how intersex/hermaphroditism has historically introduced uncertainty and unpredictabil‐
ity in the methods of classification. 

Keywords: body, gender, hermaphrodites, transgression, media 
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Cuerpo y transgresión: de Helena de Céspedes a Lady Gaga 

 
 

“Cuando os encontráis a un ser humano” dice Freud en sus comentarios so‐
bre  “Feminidad” en  las Nuevas  Lecciones  Introductorias al Psicoanálisis,  “la 
primera distinción que hacéis es ¿Es hombre o mujer? y acostumbráis a hacer 
la distinción con absoluta seguridad”. La ciencia anatómica parece en princi‐
pio avalar esta certeza, pero reflexiones posteriores  llevan a ser mucho me‐
nos taxativos: lo que constituye la masculinidad o la feminidad es una carac‐
terística desconocida que la anatomía no puede captar (Laqueur, 1994: 134) 

 
 

Introducción: homenaje a Edmund Leach 

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 científico se ve a sí mismo como explorador, no como 
creador. Da por sentado que debemos aceptar las reglas 
de  la naturaleza, tal como  las encontramos. Se niega a 
actuar  como un dios. Pero este distanciamiento no es 
más que un  intento de huida de  toda  responsabilidad. 
La naturaleza no ha sido fijada de una vez por todas; la 
naturaleza  evoluciona  (1970:  13)…  Ha  dejado  de  ser 
cierto que  la naturaleza se gobierna por  leyes que nos 
son externas. Nosotros mismos nos hemos  convertido 
en responsables (1970: 27) 

  Estas  afirmaciones,  que  ya  eran  ciertas  en 
1967, si cabe son todavía más acertadas hoy, con  las 
múltiples  posibilidades  científico‐técnicas  de 
transformación  que  hoy  se  nos  ofrecen  de  lo  antes 
“natural”.  Algunos  ejemplos  podrían  ser  las 
depuradas  técnicas  de  reproducción  asistida,  el 
desciframiento del genoma humano, las posibilidades 
de clonación, y otras muchas de todos conocidas que 
han  enfrentado  a  las  comunidades  científicas  y 
gubernamentales  a  retos  deontológicos 
insospechados hace sólo diez años. 

  Con todo,  lo “natural”,  lo “biológico”, parece 
seguir  siendo  el  último  reducto  de  la  “verdad”,  un 
mundo que se presenta como gobernado por el orden 
y la estabilidad. ¿Qué pasaría entonces si, como desea 
Marshall Sahlins (1990), desentrañamos los abusos de 
la  biología?¿Qué  pasaría  si  descubriéramos  que  las 
diferencias entre hombres y mujeres, tan “naturales”, 
han  sido  sometidas  ‐y  conformadas‐  por  un  largo 
proceso de  construcción  cultural que  les ha dado  la 
forma  y  características  con  que  ahora  las 
encontramos?  ¿Qué  aún  hoy  esas  diferencias  están 

gobernadas por el desconocimiento, la confusión y el 
recurso a lo fantástico? 

  Hace  tiempo que  la antropología desentrañó 
los  “misterios”  de  la  diferencia  entre  los  géneros 
estableciendo su construcción cultural sobre una base 
biológica,  el  sexo. No obstante,  el  sexo biológico ha 
permanecido,  básicamente  hasta  los  años  90,  como 
un  inmutable, como algo que nos viene dado y cuya 
realidad y especificidad no pueden ser cuestionadas. 
En 1994, Thomas Laqueur publica un  texto canónico 
sobre el proceso histórico de construcción del sexo en 
el  que,  entre  otras  cosas,  afirma  que  el  estado  de 
cosas  que  nos  encontramos  hoy  es  “cosa  de  la 
semana  pasada”:  también  “la  sexualidad,  como 
atributo  humano  singular  y  de  primera  importancia 
con un objeto específico ‐el sexo opuesto‐ es producto 
de finales del siglo XVIII. Nada hay de natural en ello” 
(Laqueur, 1994: 37).  

  El  siglo  XVIII  no  solo  ve  profundas 
transformaciones en  la conceptualización del sexo, el 
género y la sexualidad, sino que es un siglo en el que 
con  la  exaltación  de  la  razón,  la  locura  tomó 
proporciones escalofriantes (Leach, 1970: 51).  

Debido al modo en que se organiza nuestro  lenguaje y 
al  modo  en  que  estamos  educados,  cada  uno  de 
nosotros  se  sitúa  constantemente  en  una  actitud  de 
contienda.  “Yo”  me  identifico  a  mí  mismo  con  un 
colectivo  “nosotros”  que  entonces  se  contrasta  con 
algún “otro”... Pero a mitad de camino entre el “otro” 
celestialmente remoto y el “otro” próximo y predecible, 
hay  una  tercera  categoría  que  despierta  un  tipo  de 
emoción  totalmente  distinto.  Se  trata  del  “otro”  que 
estando próximo es  incierto. Todo aquello que está en 
mi entorno inmediato y fuera de mi control se convierte 
inmediatamente en un germen de temor (Leach, 1970: 
50‐51). 

  En  este  trabajo  nos  vamos  a  centrar  en 
repasar  una  figura  que  históricamente  se  ha 
constituido  en  ese  otro  próximo  e  incierto  que  es 
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“germen  de  temor”,  tabú  (Douglas,  1973)  por  ser 
inclasificable  según  un  sistema  simbólico  sexo/ 
género/deseo  construido  como  binario.  El 
hermafrodita se ha constituido en ese “otro” en cuya 
definición el cuerpo,  su performance y  su ocupación 
del espacio deviene  la materialidad que expresa y es 
signo de esa realidad difícilmente clasificable si no es 
relatándola  como  lo  “excepcional”,  la  “alteridad” 
pura. 

  Al  menos  desde  las  Confesiones  de  San 
Agustín se ha considerado en nuestro contexto cultu‐
ral que el  cuerpo es  el  receptáculo de un  sólo  sexo 
verdadero,  idea que  cristalizó  con    la medicalización 
de  las “perversiones” y el auge de  la sexología. Buen 
ejemplo de ello es la historia de Herculine Barbin, re‐
cogida por   Michel Foucault  (1985). Herculine Barbin 
era un/a hermafrodita decimonónico que, obligado/a 
elegir entre uno de sus sexos, acabó suicidándose. Su 
historia no es única. Como muestran Vázquez y Mo‐
reno (1997), Herdt (1993), Laqueur (1994) y el mismo 
Foucault (2001), hasta el siglo XIX hubo miles de Her‐
culines.  Y  las  sigue  habiendo.  Bajo  el  dimorfismo 
sexual, al que se ha dotado de una sólida cimentación 
biológica ocultando  su  vertiente de  construcción  so‐
ciohistórica,  se  han  escondido  casos  de  hermafrodi‐
tismo y además se han escrito definiciones opuestas 
no sólo de lo que significa ser hombre y ser mujer sino 
también de lo que significa ser masculino y ser feme‐
nino. La  incorporación del deseo sexual (normativo –
heterosexual‐ o disidente –homosexual u otros‐) a es‐
ta  estructura  binaria  ha  dado  lugar  a  una  serie  de 
combinaciones a  las que prestaremos atención aquí. 
Cuanto  se  sale  del  esquema  binario  es  “germen  de 
temor”. No hay lugar hoy ni para George Sand ni para 
Víctor Català, ni para George Eliot ni para Fernán Ca‐
ballero. Ni para la Monja Alférez1. Si bien es cierto que 
ya no es hoy necesario que una mujer simule ser un 
hombre para poder llevar a cabo determinadas activi‐
dades.  

   

Cuerpos y transgresión 

  El  plan  inicial  de  este  trabajo  era  repasar 
tres  figuras  cuya permanencia histórica en nuestro 
contexto cultural ha sido prolongada (han desapare‐
cido  del  imaginario  colectivo  –si  es  que  lo  han 
hecho‐  hace  un  par  de  semanas,  como  diría  La‐
queur):  los  hermafroditas,  los  afeminados  y  los 
homosexuales. Cada una de estas figuras ejemplifica 

                                                 
1 No hemos de olvidar que “…el travestismo masculino se consi‐
deraba mucho más  reprobable que el  femenino; el hombre se 
degradaba, mientras que  la mujer aspiraba a ser mejor.” (Dek‐
ker y van de Pol, 2006: 71).  

una  configuración  diferente  de  la  relación 
sexo/género/deseo:  la transgresión del hermafrodi‐
ta es una transgresión de sexo que opera a nivel de 
lo  inclasificable  vinculada  con  la  existencia  de  un 
cuerpo no estándar. Durante mucho tiempo se con‐
fundió  hermafroditismo  bien  con  homosexualidad, 
bien con transgresión del género (afeminamiento en 
un hombre o masculinidad en  la mujer) de ahí que 
estas  tres  figuras dialoguen bien y puedan mostrar 
luz  sobre esas  configuraciones de  las que hablába‐
mos. En el caso del afeminado, no estamos ante una 
transgresión de sexo sino ante una  transgresión de 
género  que  ha  sido  entendida  como  observable, 
perceptible  a  simple  vista,  y,  por  tanto,  su  asocia‐
ción con un  cuerpo determinado es más  sutil: está 
más relacionada con  la kinésica y  la proxémica, con 
el movimiento del cuerpo en el espacio que con ca‐
racterísticas  corporales en  sí. Allá donde el herma‐
froditismo es una transgresión que podemos  llamar 
ontológica,  el  afeminamiento  es  una  transgresión 
conductual que puede  ser dotada o no de entidad 
ontológica si se  la asocia, como  frecuentemente se 
ha hecho, con una inversión innata del deseo. A esa 
“inversión” del deseo aludíamos al plantear incluir a 
los homosexuales,   no solo por su estrecha vincula‐
ción  histórica  con  el  afeminamiento  sino  también 
porque en determinadas épocas se consideró que lo 
que  caracterizaba  al  hermafrodita,  más  que  un 
cuerpo  no  estándar,  era  su  deseo  por  su  mismo 
sexo.    La  figura  del  homosexual  actuaría  así  como 
bisagra  entre  hermafroditas  y  afeminados,  puesto 
que en ocasiones se asocia a transgresiones de sexo 
(cuando  se  concibe  como  un  “tercer  sexo”,  como 
por ejemplo en el caso de Ulrichs)2 y, en ocasiones, 
a  transgresiones de  género  (cuando  se  asocia  irre‐
misiblemente al afeminamiento).  

En  Occidente,    la  construcción  del  homo‐
sexual en el período moderno es una de  las claves 
más  importantes para comprender  la evolución del 
dimorfismo  sexual  y  de  género.  Para  explicar  una 
orientación  sexual  que  hasta  finales  del  siglo  XIX 
había sido “posible” para todos,  los sexólogos crea‐
ron  la figura del “sexo  intermedio” o “hermafrodita 
psíquico”, presente en  los  trabajos de Ulrichs, Ellis, 
Hirschfeld,  Carpenter  y  Freud.  Krafft‐Ebing  incor‐
poró muchas de las ideas de Ulrichs, a quien se debe 
al menos  la  forma popular de  “sexo  intermedio” o 
“anima mulieris  in corpore virili  inclusa”. Esta cate‐
gorización intermedia del “homosexual” se perdió a 
lo  largo  del  siglo  XX,  aunque  no  ha  desaparecido 
completamente del imaginario (Greenberg, 1988). 

                                                 
2 Vid. Zubiaur, 2007. 
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Hoy  algunos  discursos  científicos  enfatizan 
la existencia de una plasticidad filogenética según la 
cual “todas  las categorías tienden a tener fronteras 
imperfectas”  (Susanne  Lange,  en  Herdt,  1993);  se 
afirma sexo y naturaleza no son totalmente “reales”  
en la misma medida que género y cultura no son to‐
talmente construidas;  se afirma que  “nuestra com‐
prensión real, científica, de  las hormonas, del desa‐
rrollo  cerebral,  del  comportamiento  sexual,  es 
construida  y  soporta  las  improntas  de  contextos 
históricos  y  sociales  específicos”  (Fausto‐Sterling, 
2000: 29)3. Sabemos hoy que los contextos específi‐
cos  producen  concepciones  sociales  del  sexo,  el 
género, el cuerpo y  la sexualidad4. Pero estas  ideas 
conviven, sin gran  fricción, con visiones basadas en 
un  sistema  rígido  de  clasificación  social.  El  análisis 
conjunto  de  esas  tres  categorías  nos  hubiera 
aproximado  a  esa  contextualización  pero  inevita‐
blemente se demostró que era un proyecto excesi‐
vamente ambicioso, por lo que hemos decidido cen‐
trarnos  en  el  análisis  de  la  más  “impensable”  y 
“corporal” de las categorías: el hermafrodita5.  

 

Metamorfosis y anatomía 

  Tal como  recoge Ovidio en sus Metamorfo‐
sis,  la náyade Salmacis,  cautivada por  la belleza de 
Hermafrodito  (nacido del adulterio de Afrodita con 
Hermes), ante su negativa a sus querencias pidió a 
los dioses que  su  cuerpo nunca  se  separara del de 
él:  los dos cuerpos quedaron fundidos en un ser de 
doble  sexo  dando  así  origen mítico  a  la  figura  del 
hermafrodita.   

  El  hermafroditismo  es  utilizado  y  definido 
como “…una condición congénita de ambigüedad de 
las estructuras reproductivas por  lo que el sexo del 
individuo  no  está  claramente  definido  como 
exclusivamente  masculino  ni  femenino”  (Bolin, 
1993:  25).  Generalmente  es  entendido  como  la 
combinación de dos  sexos en un  cuerpo, y ha  sido 
históricamente  asociado  con  lo  imposible,  lo 
ininteligible,  lo  mitológico,  lo  fantástico  y  lo 
monstruoso;  en  definitiva,  con  errores  naturales. 
Desde  hace  bastantes  años  se  utiliza  la  categoría 

                                                 
3 Todas las traducciones son de la autora. 
4  Como  Vázquez  y  Moreno  (1997),  Herdt  (1993),  Trumbach 
(1993) y Laqueur (1994), entre otros, han señalado. 
5 Es también evidente que una aproximación a  los sistemas de 
tercer sexo/tercer género en otras culturas  también arrojarían 
luz sobre el  tema  (caso de  los hijras  indios,  los guevedoce,  los 
bardajes,  las mujeres  xanith):  véase  Herdt  (1993),  Robertson 
(2005),  Roscoe  (2000),  Ramet  (1996),  Blackwood  (1986)  y  
Cardín (1984).  

(médica  y  nativa)6  “intersexual”7  para  aludir  a  las 
variaciones  biológicas  en  el  sexo  y  designar  la 
variedad de condiciones congénitas de  las personas 
que  no  tienen  anatomías masculinas  ni  femeninas 
según el estándar. Aunque no es este el  lugar para 
analizar  detalladamente  los  distintos  estados 
intersexuales,  sí  cabe  decir  que  el  llamado 
“hermafroditismo  verdadero”  es  extremadamente 
raro en los humanos. Se caracteriza por la presencia 
en  el  cuerpo  de  gónadas mixtas  (ovotestículos)  o 
por la coexistencia de ovarios y testículos. El 60% de 
los  así  etiquetados  presentan  un  cariotipo  XX 
(mujer) y el 40% un cariotipo XY (varón) o mosaico. 
Los  genitales  externos  pueden  ser  masculinos, 
femeninos  o  ambiguos.  No  son  necesariamente 
ambiguos,  como  el  imaginario  popular  los  recrea. 
Puede haber útero, aunque lo más frecuente es que 
exista semiútero. Pueden ser criados como hombres 
(XY) o como mujeres (XX) y los niños XX/XY o XO son 
criados de acuerdo con el sexo más acorde con sus 
genitales  externos.  No  se  conocen  sus  causas, 
aunque es un estado que, como hemos comentado,  
se  da muy  rara  vez  (se  conocen  entre  350  y  450 
casos)8. 

  Aún  así,  la  “etiqueta”  “hermafrodita”  que 
remite  a  la  duplicidad,  a  lo  extraordinario  y  a  lo 
monstruoso  pero  que  también  nos  atrae,  aparece 
de vez en cuando en los medios de comunicación, lo 
que  demuestra  su  pervivencia  en  nuestro 
imaginario:  baste  señalar  los  recientes  casos  de  la 
atleta  sudafricana  Semenya,  literalmente 
“crucificada”  en  los medios  o  de  la  cantante  Lady 
Gaga  cuyo  supuesto  “hermafroditismo”  formaría 
parte  de  su  performance  “transgresora”.  También 
es  un  ejemplo  de  su  presencia  “velada”,  aunque 
continua,  la  aparición  de  dos  textos  relacionados 
con  el  tema  a  finales  de  los  años  70  (Villar  Raso, 
1978; Rostico, 1977): el segundo, aunque se refiere 
a una historia “auténtica” de cambio de sexo, juega 
con  la  ambigüedad  al  llamar  al  autor 
Marcelo/Marcela.  La  portada  del  primero muestra 
una  imagen del  rostro del/la protagonista, con una 
mitad pintada de rosa y con los rasgos feminizados y 
la otra mitad azul, con los rasgos masculinizados.  

  Esta representación enlaza con  la definición 
que nos ofrecía Paré: “Los hermafroditas o andrógi‐
nos son criaturas que nacen con doble aparato geni‐

                                                 
6 La Intersex Society of North America fue creada en 1993 (vid. 
www.isna.org, consulta 4 febrero 2011). 
7  Según Domurat Dreger  (1998a)  la  categoría  “intersexual”  se 
empezó a utilizar a principios del siglo XX.  
8  vid  Harper  (2007),  Domurat  Dreger  (1998b),  Fausto‐Sterling 
(2000) y Enguix (2003 y 2011), entre otros. 
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tal, masculino  y  femenino,  y por ello  son  llamados 
en  nuestra  lengua  francesa  hombres‐mujeres” 
(2000: 37). Una definición que aún hoy entronca con 
la imagen que popularmente se tiene del hermafro‐
dita.  

El  hermafrodita  es,  según  Foucault,  “…verdadero 
símbolo de  la  transgresión, es una ofensa dirigida si‐
multáneamente al orden de la naturaleza y de sus le‐
yes y al orden jurídico de la sociedad, pues trasciende 
los  límites del género,  la división de sexos, fuente de 
los  roles  familiares  y  las  convenciones  sociales” 
(Vázquez y Moreno, 1997: 185). 

  En nuestro contexto cultural, las alusiones a 
los hermafroditas vienen de antiguo. Siguiendo a S. 
Agustín,  S.  Isidoro  en  sus  Etimologías  admitía  sin 
problemas  su existencia  (Vázquez y Moreno, 1997: 
3‐10): “Se denomina así a  los hermafroditas porque 
en ellos se muestran uno y otro sexo  (...) Estos tie‐
nen el pecho de  la parte derecha  característico de 
hombre y el de la izquierda como el de las mujeres, 
y pueden fecundar y parir.”  

  Esta corporeización “anormal”, “grotesca” y 
cuasi‐mitológica  del  hermafrodita  da  paso  a  una 
confusión en el período patrístico entre “sodomita”, 
“afeminado” y “hermafrodita” (p.e. en Clemente de 
Alejandría y Tertuliano) (Boswell, 1980). En el curso 
de  la Edad Media esas nociones  fueron claramente 
diferenciadas, como se observa en la obra de Pedro 
Cantor  (m.  1192), De  Vitio  Sodomitico,  incluida  en 
apéndice  por  Boswell.  Pero  durante  la  Baja  Edad 
Media, justo cuando se acrecienta el rechazo teoló‐
gico‐moral  de  los  sodomitas,  las  nociones  de  so‐
domía  y  hermafroditismo  vuelven  a  confundirse 
(Vázquez y Moreno, 1997: 187 y  ss). Estos autores 
afirman  que    el  reconocimiento  de  la  coexistencia 
del sexo masculino y el femenino en un mismo indi‐
viduo formaba parte del derecho civil canónico en la 
Edad Media  y  el  Renacimiento,  si  bien  el  cumpli‐
miento de  ciertos preceptos  como  la  fijación de  la 
identidad en el bautismo, en el matrimonio, en  las 
sucesiones hereditarias, en  la  testificación ante  los 
tribunales, en  la unción sacerdotal y en  la  interdic‐
ción de la sodomía, exigía, tal como recogen las Par‐
tidas Alfonsinas, por ejemplo, optar por un sexo de‐
terminado.  Esta  necesidad  de  elección  aparecía 
también en el derecho romano:  

…las  leyes  antiguas  y  modernas  les  hicieron  ‐y  les 
hacen  aún‐  elegir  qué  sexo  desean  utilizar,  con 
prohibición,  so  pena  de  perder  la  vida,  de  utilizar 
aquel  que  no  hubieran  escogido,  debido  a  los 
inconvenientes  que  de  ello  pudieran  resultar.  Pues 
algunos han abusado de tal manera, que mediante un 
uso mutuo y recíproco se entregaban a la lascivia con 

uno y otro sexo, a veces de hombre, a veces de mujer, 
puesto  que  tenían  naturaleza  de  hombre  y  mujer 
adecuada para tal acto (Paré, 2000: 38). 

Aunque  se  recomendaba  escoger  el  sexo 
que  parecía  predominante,  esta  opción  no  se  fun‐
daba en ningún saber positivo. Si el discurso médico 
y  la  literatura de prodigios, apoyándose en  los  tes‐
timonios de Aristóteles (De Generatione Animalium) 
y de Plinio (Historia Naturalis), admitían sin proble‐
ma hasta los siglos XVII y XVIII la existencia de seres 
hermafroditas  y  los  cambios  de  sexo,  la  sabiduría 
popular, poco diferenciada de aquél, dotaba a estos 
sujetos de ciertas propiedades mágicas y de esotéri‐
cos  conocimientos  sobre  el modo  de  obtener  los 
mayores placeres de  la mujer. Los  siglos XVI y XVII 
son también los siglos en que la pintura española se 
centra en la representación de la “alteridad” (o de la 
“monstruosidad”): valgan como ejemplo  los enanos 
y bufones representados por Velázquez y, sobre to‐
do, el  cuadro de  José de Ribera  La Mujer Barbuda 
(1631), que muestra un caso severo de virilización e 
hirsutismo, el de Magdalena Ventura de  los Abruz‐
zos.  El duque de Alcalá, Virrey de Nápoles, encargó 
a Ribera pintar a esta mujer, que aparece en el lien‐
zo junto a su marido y con un niño en los brazos.  Al 
parecer, fue a los 37 años cuando empezó a crecerle 
barba a esta mujer, como se nos  indica en una  ins‐
cripción en  la pilastra pintada en el ángulo  inferior 
izquierdo del cuadro. Como bien indica Pedraza: 

…la  ausencia  de  barba  es  un  rasgo  que  distingue 
tradicionalmente  a  la  mujer  del  hombre  desde  los 
tiempos  de  las  invasiones  bárbaras,  si  bien  diversas 
cultura  occidentales  en  época  griega  y  romana,  con 
intermitencias  que  permiten  hablar  de  moda,  han 
escogido  el  rostro  viril  rasurado  como  norma  de 
elegancia. Nunca ha  sido al  revés.  La mujer barbuda 
no ha existido  fuera del  ámbito  acotado del espacio 
cortesano o del circo,  lo cual no quiere decir que no 
haya  mujeres  cuya  abundante  pilosidad, 
generalmente  de  origen  hormonal,  tuviera  y  tenga 
que  eliminarse  con  cuchilla,  cera  u  otros 
procedimientos, o esconderse para no  ser objeto de 
irrisión o abyección. (2009:  16) 

Curiosamente, en  los casos de mujeres bar‐
budas  recogidos por esta autora, dicha  “anomalía” 
no conlleva ninguna transgresión sexual ni de géne‐
ro, es más: prácticamente todos los casos que relata 
son de mujeres casadas con hombres.  

A partir de  los  siglos XVI  y XVII  canonistas, 
jurisconsultos, médicos y naturalistas, entre  los que 
se cuentan en España autores como Vives, Alfonso 
Carranza,  Tomás  Sánchez, Gaspar  Bravo  de  Sobre‐
monte,  Matheu  y  Sanz,  Pedro  de  Peramato  y 
Sánchez Valdés de la Plata, discuten sobre la natura‐
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leza de  los hermafroditas.  Sus objetivos  son, entre 
otros, aclarar el estatuto de estos seres ante los sa‐
cramentos  (posibilidad o  imposibilidad de  contraer 
matrimonio,  recepción  de  órdenes  sacerdotales), 
combatir  las  supersticiones  y  creencias mágicas en 
torno  a  estos  personajes,  diferenciar  verdaderos  y 
falsos hermafroditas o  “pseudoandróginos”,  situar‐
los taxonómicamente respecto a  los tipos próximos 
del monstruo y del eunuco y catalogarlos según sus 
variantes (Vázquez y Moreno, 1997:  197). 

  Uno de los casos más celebres de hermafro‐
ditismo en la España de la época fue el de Helena de 
Céspedes, natural de Alhama (Granada), caso juzga‐
do  por  el  Tribunal  del  Santo  Oficio  de  Toledo  en 
1587. Nacida y bautizada como mujer,  se casó con 
un albañil a los quince años. Al parir a su hijo “…se le 
rompió un pellejo que tenía sobre el caño de la ori‐
na  y  le  salió  una  cabeza  como medio  dedo  pulgar 
(…) que parecía en su hechura cabeça de miembro 
de hombre. El qual quando ésta tenía deseo y alte‐
ración  natural  le  salía  como  dicho  tiene”9.  Pasó  a 
identificarse  como  hermafrodita,  desprendiéndose 
de  su hijo  y  comenzando  a  sentir  inclinación hacia 
las mujeres, a vestirse de hombre y se  llegó a enro‐
lar como  soldado en  la guerra de  las Alpujarras. Al 
solicitar  en Madrid  licencia matrimonial,  el  vicario 
dudó  de  su  identidad  y  tras  exámenes  detallados 
por tres médicos, se coincidió en su indudable mas‐
culinidad (Vázquez y Moreno 1997: 192). Meses an‐
tes  de  su  apresamiento  por  el  Santo  Oficio,  tuvo 
hemorragias  vaginales  y,  nuevamente  examinada 
por los doctores Francisco Díaz y Antonio de Manti‐
lla,  se  confirmó  que  era  una mujer  con  todos  sus 
órganos, y que no quedaba  la menor huella de que 
hubiera  sido  varón.  La  Inquisición  declaró  que  se 
trataba de un fraude y dictó un castigo semejante a 
los aplicados en caso de bigamia. Lo  importante de 
este  caso, que podía  ser un  “hermafrodita oculto” 
como los descritos en la literatura de “maravillas” es 
que  los doctores  son  consultados  como  testigos,  y 
no como peritos, para certificar si se  trata o no de 
un  hermafrodita,  puesto  que  esta  posibilidad  era 
admitida sin grandes problemas por el pensamiento 
de la época: “…la medicina no ha recibido aún el en‐
cargo de  fijar  la  identidad monosexual de  los  suje‐
tos” (Vázquez y Moreno, 1997: 194‐195).  

Otro  caso  (que  data  de  1662),  sumamente 
discutido  y  escandaloso,  fue  el  de  un matrimonio 
contraído  por  dos  hermafroditas  en  Valencia.  El 

                                                 
9  Archivo  Histórico  Nacional,  Inquisición,  Leg.  234,  nº  24  en 
Vázquez y Moreno (1997: 192).  
 

problema moral y penal –bien  formulado por el  ju‐
rista Matheu y Sanz en su Tractatus de Re Criminali– 
no  consistía  en  verificar  la  verdadera  identidad 
sexual de  los  cónyuges  sino en  constatar,  si  se ad‐
mitía el matrimonio, que los roles y posiciones en el 
ayuntamiento  carnal  se  producían  en  consonancia 
con el sexo elegido por cada uno de  los contrayen‐
tes (Tomás y Valiente, 1990: 54). 

La necesidad de acogerse a una única  iden‐
tidad sexual y de género es también evidente en los 
dos  casos  recogidos  por  Foucault  en  sus  lecciones 
en el Collége de France (2001: 68‐69).  

Como refleja este autor, hasta principios del 
XVII los hermafroditas eran considerados monstruos 
y quemados en la hoguera o ejecutados por el mero 
hecho de serlo  (siendo además sus cenizas esparci‐
das). Antide Collas, quemado en 1599, es uno de los 
últimos  casos  que  él  documenta.  A  principios  del 
XVII cambia  la  jurisprudencia y en  los casos en que 
se reconoce la condición de hermafrodita, se le pide 
al sujeto que escoja su sexo, el que es dominante, y 
que a partir de ese momento se comporte como tal 
y use la ropa apropiada. Solo en los casos en que no 
se hacía así, actuaban  las  leyes penales y se  le con‐
denaba por sodomía: “…algunos estimaron que pod‐
ía acusarse por el crimen de  sodomía a  los herma‐
froditas  que,  tras  haber  elegido  el  sexo  viril  que 
predominaba  en  ellos,  hacían  las  veces  de mujer” 
(Foucault, 2001: 69). Esta situación persiste hasta el 
XVIII. A finales del este siglo, el caso de Anne Grand‐
jean  (1765)  explicita  un  cambio  importante  en  el 
tratamiento de estos seres  (Foucault, 2001: 73‐74). 
Anne,  sintiéndose  atraída  por mujeres  se  viste  de 
hombre,  se  casa,  la denuncian  y  la  condenan a no 
acercarse a una mujer. Un siglo antes, en el caso de 
Rouen (1601) también por Foucault, y casi contem‐
poráneo al caso de Helena de Céspedes, la condena 
había consistido en no acercarse ni a hombres ni a 
mujeres. Este caso dio  lugar a que Duval escribiera 
en 1612 su Tratado de  los Hermafroditas. Es desta‐
cable cómo la realidad social clasifica a los sujetos a 
partir de su anatomía: los casos expuestos son claro 
ejemplo de cómo, a partir de un cambio anatómico, 
los  roles  sociosexuales  son modificados. En el  caso 
de  Helena  de  Céspedes  y  otros  relatados,  incluso 
parece  haber  existido  una modificación  del  deseo 
personal: el cambio en su anatomía, hacia lo mascu‐
lino, dicta su gusto por las mujeres y que pase a ves‐
tir y comportarse como un hombre. 

Esto cambia en el curso de  los siglos XVII y 
XVIII.  Según  Foucault, entre  los primeros  casos ex‐
puestos y el caso de finales del XVIII se ha producido 
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una modificación  fundamental en  la  conceptualiza‐
ción del hermafroditismo, que a  finales del XVIII es 
entendido  como  una  fábula  (Champeux).  Se  cree 
que  no  existe  una  presencia  simultánea  de  ambos 
sexos  sino un único  sexo y una mala conformación 
del otro. Con ello se prefigura  lo que será  la mons‐
truosidad en el XIX: “…una monstruosidad que ya no 
es  jurídico  natural  sino  jurídico moral:  una mons‐
truosidad que es  la de  la conducta y no  la de  la na‐
turaleza”,    una  monstruosidad  moral  que  estalla 
“…en  la  literatura,  con  la novela gótica, a  fines del 
XVIII.” (Foucault, 2001: 76‐78). 

  De  los  casos  expuestos  se deduce  también 
que era el género el que proporcionaba un  rol  so‐
cialmente sancionado a  los  individuos, de  lo que se 
deriva que en  casos de hermafroditismo,  lo  funda‐
mental  fuera  decidir  cuál  de  los  roles  disponibles 
adoptar y ceñirse a él. Como se consideraba que los 
tres sexos posibles  (hombre, mujer y hermafrodita) 
eran capaces de mantener relaciones sexuales tanto 
con hombres como con mujeres, la confusión era tal 
en  algunos  casos  que,  como  ejemplo,  en  1629,  la 
corte estadounidense no pudo decidir qué sexo era 
el verdadero de Thomasine Hall y la condenó a ves‐
tir  en parte  como mujer  y  en parte  como hombre 
(Trumbach, 1993: 120).  

La importancia de asumir un modo de vestir 
acorde con el género elegido –más cercano a la con‐
figuración de  los genitales externos, puesto que en 
la  época  aún  no  estaban  desarrollados  los  análisis 
microscópicos del  tejido glandular ni el análisis del 
sistema  endocrino  ‐  es  evidente  en  los  casos  ex‐
puestos por Dekker y van de Pol  (2006: pp. 66‐71).  
Cornelis Wijngraef nació  y  se  la bautizó  como  Lijs‐
beth. Se casó a  los 14 años, pero el marido descu‐
brió que no se podía practicar el coito con ella. Sus 
padres  la  internaron en un sanatorio para  lunáticos 
y a los seis meses, a petición del alguacil, la examinó 
el cirujano municipal que determinó que la soltaran 
con  la única obligación de vestir, a partir de enton‐
ces,  ropa  de  hombre.  Este  caso,  datado  en  1732, 
muestra cuán  fundamental era  la concordancia en‐
tre la presentación social del cuerpo, mediante acti‐
tudes y vestido, y su correlación con un único sexo.  

La  transición  al modernismo  se  caracteriza 
por  la  emergencia  de  un  deseo  considerado  como 
privado e individual (Roigé, 1996) y, por importantes 
cambios en  las categorías de género y  sexo. Según 
Trumbach (1993) a  inicios del siglo XVIII se produce 
la transición del sistema de dos géneros y tres sexos 
a uno de tres (o cuatro) géneros y dos sexos asenta‐
dos  en  dos  cuerpos  distintos.  Con  ello  se  produce 

una  alteración  en  la  conceptualización  del  herma‐
frodita.    En  1731,  William  Pulteney  emplea  este 
término  para  designar  a  los  hombres  que  desean 
sexo  con  otros  hombres,  sin  hacer  referencia  a  la 
condición  anatómico‐biológica  de  su  cuerpo,  reto‐
mando  con  ello  la  tradición  patrística.  También  se 
aplica a  las mujeres que desean a mujeres. Esta re‐
clasificación  se aplica especialmente a  los hombres 
pasivos pues se consideraba que se habían conver‐
tido en mujeres, puesto que el  término más común 
para  los hombres homosexuales  (si nos  centramos 
en la Inglaterra del XVIII) era el de molly. Si bien a lo 
largo del XVIII el  término molly agrupó a  todos  los 
hombres homosexuales,  las mujeres  lesbianas  fue‐
ron etiquetadas como “hermafroditas” hasta un  si‐
glo más tarde.  En el siglo XVIII, también las mujeres 
que vestían como hombres o  llevaban a cabo otras 
transgresiones de género eran consideradas herma‐
froditas.  La desaparición del  tercer  sexo  reubicó el 
hermafroditismo en el campo del género y la sexua‐
lidad y en  los siglos XVII‐XIX se  incluyó en  las cate‐
gorías hermafrodita/molly/tommy  tanto a  los hom‐
bres homosexuales pasivos sexualmente como a las 
mujeres demasiado activas, es decir, a  todos aque‐
llos que transgredían  los roles sexuales y de género 
sin considerar sus anatomías  (Trumbach, 1993). No 
obstante, en ocasiones se consideraba que la mujer 
que  deseaba  sexualmente  a  otras  mujeres  y  que 
además exhibía  características masculinas era  tam‐
bién una hermafrodita física y se la examinaba para 
ver el tamaño de su clítoris. Incluso existía una ten‐
dencia  a  considerar  que  todos  los  hermafroditas 
eran  mujeres,  como  muestra  el  Treatise  of  Her‐
maphrodites, publicado por  Edmund Curll  en  1718 
que fue modelo para que en 1741 el médico James 
Parsons afirmara que los hermafroditas eran en rea‐
lidad mujeres  con  enormes  clítoris  que  eran  con‐
fundidas con hombres y que había que luchar contra 
la  superstición.  Su  posición marcó  el  inicio  del  ar‐
gumento de que sólo existen dos posibilidades bio‐
lógicas,  aunque  ello  no  supuso  inmediatamente  la 
eliminación  del  sistema  de  tres  sexos  (Trumbach, 
1993).  

Indudablemente,  la  extensión  del  pensa‐
miento  Ilustrado en el siglo XVIII cumple un  impor‐
tante papel en el proceso de rarefacción del herma‐
frodita  que  se  convierte,  como  la  milagrería,  en 
producto de  la  superstición del vulgo y de  la  igno‐
rancia, algo que ya Riolan había afirmado en su tex‐
to del  XVII  (De Hermafroditis)  donde  niega  la  exis‐
tencia  de  seres  humanos  que  posean  simultánea‐
mente  los dos sexos. Cuando  los  ilustrados proscri‐
ben  la duplicidad sexual en nombre del sexo verda‐
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dero,  proliferan  en  Europa  los  tratados  sobre  el 
hermafroditismo que inciden en esta posición. Buen 
ejemplo  de  ello  son  los  tratados  de Mollerus  (De 
Cornutis  et  Hermaphroditis,  Basilea,  1708),  Curll 
(Tractatus de Hermafroditis, London, 1718), Parsons 
(Medical  and  Critical  Enquiry  into  the  Nature  of 
Hermaphroditis,  London,  1741),  Arnaud  (Disserta‐
tion  on  Hermafrodites,  London,  1750)  y  Bedinelli 
(Nupera  Perfectae  Androginae  Structurae Observa‐
tio, Pesaro, 1755) (Vázquez y Moreno, 1997). Pero a 
pesar del consenso de los Ilustrados sobre la inexis‐
tencia  de  los  hermafroditas,  entendidos  como 
anatómicamente dobles,  la unanimidad  general no 
llega a alcanzarse.   

  Hasta mediados del siglo XIX otros tratados 
recogen la idea –ya clásica‐ de que los signos somá‐
ticos son el índice más fiable para el diagnóstico del 
verdadero  sexo,  y,  por  tanto,  de  la  existencia  de 
hermafroditismo. Sólo una de las  seis reglas de dia‐
gnóstico del hermafroditismo, expuestas por Marc y 
recogidas en  la  literatura médico‐legal de  la época, 
(desde el año 1832 ‐tratado de Peiró y Rodrigo‐ has‐
ta el 1878, tratado de Yañez) se refiere a la observa‐
ción continuada de  los gustos y/o  las propensiones 
de los individuos cuyo sexo se tratará de establecer 
(Vázquez y Moreno, 1997: 212). En esos tratados se 
advierte además contra el descuido de confundir en 
este punto  rasgos  innatos  con  costumbres adquiri‐
das  socialmente por el  sujeto.  La  identidad  sexual, 
como  en  siglos  atrás,  es  considerada  una  realidad 
puramente anatómica; sólo a  través de  la  lenta ex‐
pansión de  los procedimientos para  interpretar  los 
“signos morales” se llegará a instaurar esa identidad 
como  una  realidad  psíquica,  como  parte  de  la  es‐
tructura de  la personalidad  (sobre  todo a partir de 
1850).  

  Sea una quimera,  sea una  identidad anató‐
mica o una identidad psíquica lo cierto es que a me‐
dida que aumentan el saber y  las observaciones en 
torno a  los hermafroditas  se  incrementa  la  incerti‐
dumbre  de  los  procedimientos  médicos  utilizados 
para determinar el sexo. Los especialistas no dudan 
en  señalar  la  imposibilidad  de  ofrecer  un  criterio 
universalmente válido,  como muestra un  caso des‐
cubierto en Barcelona hacia 1882 (Vázquez y More‐
no, 1997: 212). El Dr. Robert utilizó la inspección mi‐
croscópica del tejido gonadal y del semen a  la hora 
del diagnóstico:  

si  solamente  por  la  existencia  del  órgano  que 
caracteriza  el  sexo,  ovarios  o  testículos,  había  de 
deducirse  a  cual  pertenecía  el  caso  en  cuestión, 
afirmaría que al masculino, pero si, como él opinaba y 
sostenía, el sexo debe caracterizarse por algo más que 

por  la  presencia  de  aquellos  órganos,  en  el  caso  en 
cuestión  se  trataba  de  un  hermafroditismo 
femenino10. 

En  el  último  tercio  del  XIX,  la  introducción 
del examen microscópico del tejido glandular y, pos‐
teriormente, del análisis del sistema endocrino, ge‐
neraron una nueva explosión de producción científi‐
ca  sobre  esta  cuestión,  aunque  no  se  alcanzó  un 
consenso sobre el modo de determinar el sexo ver‐
dadero ni  tampoco se aceptó sin más  la duplicidad 
sexual. La reafirmación de la figura del hermafrodita 
coincide con un momento de curiosidad científica y 
de expansión del poder tanto político como científi‐
co de  los médicos que se constituyen en autoridad 
competente en la evaluación de las sexualidades in‐
termedias (Fausto‐Sterling, 2000: 41), reemplazando 
a abogados y jueces que hasta el siglo XIX habían si‐
do los principales árbitros de los estatus intersexua‐
les. También se enmarca en un contexto de progre‐
siva  medicalización  de  la  sexualidad,  con  la 
consiguiente construcción y consolidación de las ca‐
tegorías de “desviados” (Foucault, 1984).   

  Aunque las definiciones sociales se ven poco 
afectadas  por  los  discursos  médicos,  se  puede 
observar  en  la  época  una  creciente  desvinculación 
de  la  intersexualidad  ‐ya no hermafroditismo‐ de  lo 
fantástico  y/o  lo monstruoso  gracias  a  los  avances 
en  la ginecología a finales del XIX. Buen ejemplo de 
ello  son  las  tesis  de Weininger,  quien,  en  Sexo  y 
Carácter (1906) afirma que  la  intersexualidad no es 
un  episodio  que  sólo  afecta  a  algunos  organismos 
raros y excepcionales sino una estructura  inherente 
a  la  constitución  biológica  de  los  sujetos,  una 
estructura  originaria  que  se  revela  con  nitidez  en 
determinadas  etapas  del  desarrollo  individual 
llegando  a  hablar  de  la  “bisexualidad”  de  la  vida: 
“There  exist  all  sorts  of  intermediate  conditions 
between  male  and  female  –  sexual  transitional 
forms” (1906: 4).  

En 1933, Sigmund Freud da cuenta de todo 
lo contrario, y describe el sexo como un hecho bio‐
lógico,  basado  en  una  anatomía  estable,  binaria  e 
indiscutible  (lo  que  le  llevó  a  distinguir  entre  sexo 
anatómico  y  la  noción,  menos  fijada,  de  género) 
(Laqueur, 1994).  

 

 

                                                 
10  "Un  caso  de  hermafroditismo  relacionado  con  la  rino‐
bronquitis espasmódica" en Anales de Obstetricia, Ginecología y 
Pediatría,  1882,  tomo  II,    pp.  151‐152.  (Vázquez  y  Moreno, 
1997). 
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Cuerpos e intersecciones 

La  consideración  de  que  existe  un  único 
sexo verdadero es fuertemente cuestionada por  los 
intersexuales  y  los  transexuales,  situados  durante 
muchos años en  los  límenes, en  las  fronteras de  lo 
inteligible,  lo que  les ha  llevado al  secreto  y al es‐
tigma que rodea lo “monstruoso”:  

La sexuación habitual del cuerpo es simple:  funciona 
en un marco binario basado en la complementariedad 
y  la mutua  exclusión  de  los  sexos.  Los  genitales,  o 
gónadas  o  el  cariotipo,  son  signos  del  sexo,  y  se 
relacionan con una preocupación por la reproducción 
heterosexual.  Se  perpetúa  la  consideración  de  los 
cuerpos como ontológica e históricamente estables y 
cognoscibles,  fijos  e  inmutables,  siendo  la 
identificación  sexual  esencialista  y  absolutista 
(Harper, 2007: 79). 

  A pesar de que el sexo parece ser algo que 
existe de manera natural  e  incuestionable, uno de 
cada 100 niños nace con cuerpos que difieren de los 
cuerpos  masculinos  o  femeninos  “estándar” 
(Fausto‐Sterling, 2000)11.  La  intersexualidad es más 
frecuente que el Síndrome de Down; su incompren‐
sión  y ocultamiento no  se deben  a  su  excepciona‐
lidad  sino  a  que  la  consideramos  tabú  (Harper, 
2007: 25).  Sólo en Estados Unidos se realizan entre 
100  y  200  intervenciones  anuales  de  reasignación 
sexual  (Diamond,  1997;  Harper,  2007).  Además,  
uno de cada 1666 neonatos posee un cariotipo que 
no  es  ni  XX  (femenino)  ni  XY  (masculino)  (Harper, 
2007;  Fausto‐Sterling,  2000)  (según  la  Intersex 
Society  of  North  America  –ISNA–  son  1  de  cada 
500).  Fausto‐Sterling  (2000:  51)  considera  que  la 
incidencia  actual  de  la    intersexualidad  (1,7%  de 
todos  los  nacidos)  aumentará  debido  a  agentes 
contaminantes  presentes  en  las  fertilizaciones  in 
vitro  y  en  el medio  ambiente.  Según  esta misma 
autora, 12 personas de cada millón de personas son 
“hermafroditas  verdaderos”:  la  intersexualidad 
gonadal (ovotestículos o copresencia de testículos y 
ovarios)  es  un  indicador  más  fiable  del 
“hermafroditismo  verdadero”  que  la  duplicidad 

                                                 
11 Según Edgerton  (Cucchiari, 1983:33) entre el 2 y el 3% de  la 
población nace con genitales ambiguos (Diamond (1998) afirma 
que son uno de cada 2000 nacidos). A pesar de este continuum 
de  las  características  sexuales  externas,  la  mayoría  de  las 
culturas  insiste  en  ver  sólo  dos  sexos  biológicos  aunque  en 
algunos  casos  los  estados  intersexuados  están más  claramente 
definidos biológica y/o socialmente. Es el caso de los navajos y la 
figura  intermedia  del  nadle,  y  de  los  Hijras  indios,  que  son 
reconocidos  como  un  tercer  sexo  compuesto  idealmente  por 
hombres  impotentes  hermafroditas  que  sufren  una  extirpación 
ritual  de  sus  genitales.  En  Santo  Domingo  encontramos  al 
guevedoce, analizado desde su perspectiva clínica por Imperato‐
McGinley (Bolin, 1993). 

genital, que es minoritaria (sólo presente en el 25 % 
de  intersexuales)  (Harper, 2007: 69), pero que aún 
hoy,  representa  la  “esencia”  del  hermafroditismo. 
Por  otra  parte,  la  intersexualidad  no  implica 
transgresión  de  géneros,  ya  que  generalmente  los 
intersexuales  se  identifican  como  hombres  o  como 
mujeres,  aunque  es  posible  que  algunos  se 
identifiquen  como  miembros  de  una  categoría 
especial y, con ello, estarían de acuerdo con Briffa al 
considerar  que  la  intersexualidad  es  un  estado  que 
afecta a  la persona y no sólo a sus genitales (Harper, 
2007: 69).  

  Dejando  de  lado  la  cuestión  de  si  los 
intersexuales  son  una  categoría  “particular”  de 
personas, debate que excedería con mucho los límites 
de este trabajo, se considera que el sexo se define en 
base  a  cinco  áreas  fisiológicas  (genes  o 
cromosomas,  hormonas,  gónadas,  órganos  repro‐
ductivos  internos  y  genitales  externos)  (Cucchiari, 
1981: 33). No obstante, como el mundo del deporte 
ejemplifica, la apariencia de  los genitales externos y 
el  sexo  cromosómico  fueron  ayer  y  son  hoy  los 
elementos sobre  los que pivota nuestro sistema de 
clasificación.  

  Entre  1968  y  2000  todas  las  atletas  que 
deseaban participar en  los Juegos Olímpicos fueron 
obligadas a someterse a un control de sexo, con  la 
única  excepción  de  Ana  de  Inglaterra  (por  su 
condición  real)12.  El  Comité Olímpico  Internacional 
(COI)  estableció  pruebas  genéticas  (cromosómicas) 
sobre todo a partir de 1972, tras la generalización de 
la cirugía genital  (Sanahuja, 2009)13. Desde entonces 
varias  mujeres  han  sido  descalificadas  como  “no 
mujeres” después de ganar. Pero ninguna de ellas era 
un hombre: todas tenían cariotipos atípicos y una de 
ellas  tuvo  un  niño  sano  después  de  haber  sido 
descalificada.  Se  trata  de  Eva  Klobukowska,  que 

                                                 
12  Vid. Arribas, C. y de Benito, E. “El Sexo no es solo una Y” (El 
País, 25 Agosto 2009, pp. 22‐24). 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/sexo/solo/elpepisoc/
20090825elpepisoc_1/Tes (consulta 11 febrero 2011). 
13  Domurat  Dreger  (1999)  expone  magistralmente  los  tres 
protocolos  que  históricamente  han  existido  para  manejar  los 
estados  intersexuales. Distingue  la era de  las gónadas  (1896),  la 
era de la cirugía –reasignación quirúrgica de sexo‐ (1950s) y la era 
del  consentimiento.  Estas  “eras”  están  relacionadas  con  la 
polémica  Money/Diamond  sobre  la  que  aún  pivotan  los 
protocolos de tratamiento de la  intersexualidad. En 1972 Money 
y  Ehrhardt  popularizaron  la  idea    de  que  los  neonatos  son 
psicosexualmente  neutros  al  nacer,  que  sexo  y  género  son 
categorías separadas y que por tanto se puede adaptar el género 
a  la  anatomia.  El  endocrinólogo  Diamond  defiende  la  postura 
opuesta,  que  existe  una  base  hormonal  para  la  identidad  de 
género.  Para más  información  véase Diamond  (1997), Domurat 
Dreger (1998a), Fausto Sterling (2000) y Enguix (2003).   
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había  pasado  el  examen  físico  pero  fue  vetada 
porque tenía un cromosoma Y. Se le retiraron todas 
las medallas y dos años después dio a luz. En 1986, a 
María José Martínez Patiño, mejor vallista española, 
se le retiró la licencia (que luego se le devolvió) por 
tener también un cromosoma Y. Según la definición 
del COI, no era una mujer. En  los Juegos de Atlanta 
en  1996,  ocho mujeres  no  superaron  los  tests  de 
sexo,  aunque  se  atendieron  sus  apelaciones.  Siete 
de ellas eran  intersexuales. Como  resultado, en  los 
Juegos  de  Sydney  (2000)  el  Comité  Olímpico 
Internacional  abolió  los  tests  de  sexo  universales, 
aunque,  como  sucedió  en  Beijing  (2008)  algunas 
mujeres  tuvieron  que  probar  que  eran  mujeres 
“reales”  (Saner,  2008)14.  En  2008  en  Beijing,  se 
obligó a las atletas a pasar el test de la “feminidad” 
(Sanahuja, 2009) tras más de un año de investigación 
para diseñar un test apropiado:   

Durante  más  de  un  año,  oficiales  de  Beijing  han 
estado diseñando un test de laboratorio especial para 
determinar el sexo de cualquier atleta que tome parte 
en  los  Juegos.  “Las  atletas  sospechosas  serán 
evaluadas  en  su  aspecto  externo por un  experto,  se 
les  practicaran  análisis  de  sangre  para  examinar  sus 
hormonas  sexuales,  genes  y  cromosomas  para  la 
determinación de sexo” dice el profesor   Tian Qinjie. 
No se les hará tests a todas las atletas femeninas, sino 
a aquellas sobre las que existan dudas‐ siempre en el 
caso  de  competidoras  en  eventos  femeninos.  “El 
objetivo  es  asegurar  el  juego  limpio  y  proteger  los 
derechos  de  la  gente  con  un  desarrollo  sexual 
anormal” añade (Saner, 2008)15. 

  Una  de  las  últimas  afectadas  es  la  atleta 
sudafricana Caster Semenya16. Tras ganar la final del 
Campeonato  Mundial  de  Atletismo  de  Berlín  de 
2009, otras corredoras la acusaron de tener un sexo 
dudoso: la Asociación Internacional de Federaciones 
de Atletismo  (IAAF)  hizo  público que  había pedido 
un  test  de  verificación  de  sexo  en  las  semanas 
precedentes  a  que  Semenya  ganara  la  medalla, 
debido  a  que  los  resultados  de  las  pruebas 
realizadas  en  Sudáfrica  antes  del  Campeonato  del 
Mundo,  mostraban  unos  niveles  de  testosterona 

                                                 
14  Según  esta  misma  fuente,  las  transexuales  (de  hombre  a 
mujer) pueden competir como mujeres en los Juegos Olímpicos 
siempre que lo hagan dos años después de la operación. 
15  No  obstante,  muchos  genetistas  critican  estos  tests, 
asegurando que el sexo no es simplemente una X y una Y y que 
no siempre es fácil de discernir (Saner, 2008). 
16 Vid. Arribas, C. y de Benito, E. “El Sexo no es solo una Y” (El 
País, 25 Agosto 2009, pp. 22‐24).  
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/sexo/solo/elpepisoc/
20090825elpepisoc_1/Tes (consulta 11 febrero 2011) 

tres  veces  superior  a  lo  normal17.  Estos  niveles  de 
testosterona  más  su  aspecto  masculino  habían 
levantado las alarmas.  

  El 19 de agosto de 2009, el diario El Mundo, 
uno  de  los  de mayor  tirada  en  España,  publica  la 
siguiente  noticia,  de  la  que  reproducimos  algunos 
fragmentos:  

Titulares: Mundiales de Atletismo en Berlín  
Semenya: '¿Acaso quieres que te muestre mi sexo?' 
La gran  favorita para  la  final de 800 despierta dudas 
sobre su feminidad 
La atleta sudafricana ha sido sometida a un control de 
sexo por la IAAF 
...”¿Acaso  quieres  que  te muestre mi  sexo?”,  fue  la 
respuesta  de  Semenya  cuando  el  empleado  de  una 
gasolinera en Sudáfrica puso en duda que  fuera una 
mujer.  La musculatura,  el  vello  facial  y  la  apariencia 
general de la atleta despertaron sus dudas... 
...Las sospechas con respecto al género de Semenya, 
de  18  años,  surgieron  no  solo  por  su  aspecto,  sino 
porque  este  año,  en  los  campeonatos  africanos, 
rebajó  en  siete  segundos  su marca  personal  en  800 
para dejarla en 1:56.72, la mejor del mundo este año. 
“Entendemos que  la gente pueda hacerse preguntas 
porque  ella  parece  un  hombre.  La  curiosidad  es 
humana”18... 

  El  11  de  noviembre  de  2009,  el  diario 
Marca,  el  diario  de  mayor  tradición  en  la 
información  deportiva  en  España,  publica  que 
“Semenya  es  hermafrodita:  Un  diario  australiano 
dice  haber  tenido  acceso  a  los  resultados  de  las 
pruebas  a  las  que  fue  sometida.  La  sudafricana 
carecería  de  útero  y  en  vez  de  ovarios  tendría 
testículos internos”:  

Caster  Semenya no es un hombre, pero  tampoco es 
una mujer. Bueno, quizás  se pueda decir que Caster 
Semenya es una mujer, pero también un hombre. Y es 
que  según  publica  'The  Daily  Telegraph',  un  diario 
australiano  que  asegura  haber  tenido  acceso  a  los 
resultados de  las  pruebas  a  las  que  fue  sometida  la 
campeona  del mundo  de  800 metros  tras  las  dudas 
surgidas  sobre  su  sexo,  es  hermafrodita,  ya  que 
carece de útero  y  en  vez de ovarios  tiene  testículos 
internos  que  producen  una  elevada  cantidad  de 
testosterona19. 

                                                 
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Caster_Semenya (consulta 5 
febrero 2011).  
18 EFE, “Semenya: ‘¿Acaso quieres que te muestre mi sexo” en 
http://www.publico.es/deportes/245230/acaso‐quieres‐que‐te‐
muestre‐mi‐sexo (consulta 11 febrero 2011);  
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2009/08/19/masdep
orte/1250680742.html (consulta 5 febrero 2011) 
19 
http://www.marca.com/2009/09/11/atletismo/1252661927.ht
ml (consulta 5 febrero 2011). 
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  También  en  noviembre  de  2009  el 
ministerio  de  deportes  de  Sudáfrica  afirmó  que 
Semenya  había  llegado  a  un  acuerdo  con  la  IAAF 
para mantener su medalla y el dinero del premio. El 
ministerio  no  indicó  si  se  le  permitiría  competir 
nuevamente  como mujer,  pero  sí  remarcaron  que 
las  condiciones  de  la  IAAF  para  permitir  a  una 
persona  competir  en  la  categoría  de  mujer  no 
estaban claros. En  julio de 2010,  la  IAAF aceptó  las 
conclusiones de un grupo  internacional de expertos 
médicos, según las cuales Semenya puede competir 
como mujer sin limitación alguna20 . 

  El caso de Semenya es relevante por varios 
motivos: en primer  lugar por  la  importancia dada a 
su apariencia  “masculina” que  levanta  sospechas  y 
lleva a los medios a reintroducir el término “herma‐
frodita”  en  el  discurso  de  la  cultura  popular,  evo‐
cando  con ello de nuevo  lo  “extraordinario”. El  in‐
terés  por  Semenya  en  destacar,  en  El  País,  que 
siempre ha vivido como una mujer, entronca con  la 
constante histórica que requiere del sujeto que de‐
cida  a qué  grupo pertenecer  y  se mantenga en él. 
Pero además, a pesar de  la  variedad de pruebas a 
las que se somete a  las atletas, para argumentar su 
feminidad Semenya  recurre a sus genitales en esas 
declaraciones en  las que pregunta si ha de mostrar 
su  sexo  como  prueba  irrefutable  de  quién  es.  La 
centralidad de  los genitales como  signo  inequívoco 
del  sexo  de  la  persona  se  ha mantenido  estable  a 
través de  los siglos, muchas veces a pesar de  la  in‐
determinación  en  los  procesos médicos  de  asigna‐
ción de sexo.  

El  (supuesto)  hermafroditismo  (también 
comentado  con esta etiqueta) de  Lady Gaga evoca 
una  realidad  diferente.  No  nos  hallamos  ya  en  el 
mundo  del  deporte  ni  de  la  competición  donde  el 
sexo clasifica a  los/las atletas en grupos sino en un 
mundo mucho menos reglado y regulado como es el 
de  la música. Lady Gaga, cantante estadounidense, 
es uno de  los  fenómenos musicales de  los últimos 
años. Como parte de  su  imagen  transgresora y do‐
minante,  esta  cantante  ha  enarbolado  la  bandera 
del hermafroditismo:  

Gran  sorpresa  se  llevaron  los  fans de  Lady Gaga du‐
rante  la presentación que ofreció en el Open Air Fes‐
tival de Glastonbury,  cuando  en un descuido  con  su 
vestuario,  los  asistentes  pudieron  observar  lo  que 
presumiblemente  sería  un  pene,  situación  que  fue 

                                                                                
http://www.elpais.com/articulo/deportes/pudor/Semenya/elpe
pudep/20090910elpepudep_12/Tes (consulta Sept 2009 y 
febrero 2011). 
20  http://es.wikipedia.org/wiki/Caster_Semenya  (consulta  5 
febrero 2011).  

confirmada por ella misma, al comentar que era algo 
que  ya  se  sabía  y no  tiene que  andar  gritando  cada 
vez a los cuatro vientos cuál es su situación sexual:  
“No es algo de lo que me tenga que avergonzar, sim‐
plemente  es  algo  que  no  voy  contando  a  todo  el 
mundo por ahí. Sí tengo ambos genitales, los masculi‐
nos  y  los  femeninos, pero yo me  considero hembra. 
Se  trata de un pequeño pene que en  realidad no  in‐
terfiere  en  mi  vida  cotidiana  para  nada.  Si  no  he 
hablado  de  ellos  hasta  ahora,  es  porque  no  es  un 
asunto  importante  para  mí”,  concluyó  Lady,  al  ser 
cuestionada  sobre  el  acontecimiento  (El  Informador 
de México) 21. 

  Las  imágenes  del  festival,  acontecido  en 
2009, y el vídeo en el que se muestra una pequeña 
protuberancia en el pubis que ha sido  interpretada 
como  un  pene,  provocaron  un  alud  de  noticias  en 
Internet22.  

   

Anatomy is destiny? 

La antropóloga británica Mary Douglas afir‐
ma que  lo “inclasificable”,  lo  intersticial,  lo fronteri‐
zo, es considerado tabú y foco de contaminación de 
las categorías aceptadas socialmente. Si bien el con‐
cepto  de  “contaminación”  nunca  se  ha  esgrimido 
como  un  argumento  a  favor  de  la  estigmatización 
del hermafrodita (no así en el caso del homosexual), 
es  indudable que en  tanto  ser  “inclasificable”  la  fi‐
gura del hermafrodita ha sido objeto de atención en 
todas las épocas y sigue siendo tabú.  

Esta  figura ha  sido entendida  como un  ter‐
cer “sexo” (hasta el siglo XVIII) o rechazada en  tanto 
quimera.  La permeabilidad  (porosidad) de  las  fron‐
teras entre sexo, género y deseo queda evidenciada 
por la facilidad con que históricamente se ha pasado 
de  uno  a  otro,  impregnándose mutuamente  pero 
siempre  con  el  cuerpo  como  último  reducto  de  la 
verdad. Cuando  se  impuso el  sistema de dos  sexos 
se vió en el hermafrodita a un sodomita o  incluso a 
un afeminado. En el afeminado se ha visto a un so‐
domita  y  viceversa. Pero  la  importancia de  la  ana‐
tomía,  su  consideración  como  “verdad  ontológica” 
no ha permitido que se recurra al hermafroditismo –

                                                 
21 vid. 
http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2009/12844
5/6/lady‐gaga‐admite‐ser‐hermafrodita.htm)  
22 vid “Lady Gaga y su atrofiado pene invaden Internet” en: 
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/5887/lady‐gaga‐y‐
su‐atrofiado‐pene‐invaden‐internet; 
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/5890/lady‐gaga‐o‐
mister‐gaga; http://starrtrash.blogspot.com/2008/12/lady‐ga‐
ga‐admits‐true‐sex.html; 
http://www.los40.com.mx/nota.aspx?id=861225 (todas las 
fuentes consultadas el 5 de febrero de 2011).  
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cuando  se  reconoce  su  existencia–  para  justificar 
géneros  y  deseos disidentes. Ni  siquiera  el Comité 
Científico‐Humanitario alemán imbuido por las ideas 
de Ulrichs  fue  tan  lejos,  pues  aunque  hablaba  del 
homosexual  como  un  ser  híbrido,  su  cuerpo  no  lo 
era: su cuerpo era masculino, su alma femenina.  

En  la  actualidad,  no  se  suele  entender  al 
hermafrodita como un disidente sexual o un  trans‐
gresor  de  género  (a  pesar  de  que  estas  ideas  aún 
aparecen esporádicamente en algunos comentarios 
a  las noticias sobre Lady Gaga). Aunque existen vo‐
ces  que  afirman  que  los  intersexuales  son  un  tipo 
particular de personas,  la sofisticación de los méto‐
dos de diagnóstico  ha resituado el hermafroditismo 
(intersexualidad)  en  la  esfera  de  lo  anatómico,  sin 
aparentes  consecuencias  conductuales  o  morales. 
Pero esto no siempre es así en el  imaginario popu‐
lar. La  intersexualidad sigue remitiendo a  lo  fantás‐
tico, a  lo extraordinario, porque se  la equipara con 
la ambigüedad genital. La relevancia dada a los geni‐
tales como único método de identificación sexual no 
sólo supone una simplificación y normativización de 
una realidad que se sabe mucho más compleja sino 
que puede ser relacionada con  la sobresignificación 
de  la genitalidad en un contexto  cultural que algu‐
nos  autores  consideran  crecientemente  “pornifica‐
do” (Paasonen et al., 2007; Attwood, 2009).  

Las palabras de Semenya y el vídeo de Lady 
Gaga  reintroducen en  los medios de  comunicación 
un término con reminiscencias misteriosas y fantás‐
ticas y nos recuerdan la importancia de la anatomía 
y las consecuencias que aún en el siglo XXI tiene una 
u otra configuración anatómica para la re / clasifica‐
ción de  los sujetos. En el caso de Semenya, nos re‐
miten a la necesidad histórica de acogerse a un úni‐
co  género,  a  una  única  identidad  y  vestir  y 
comportarse  de  acuerdo  con  ella  acomodando  la 
plasticidad a unas reglas rígidas de comportamiento 
y presentación social. La anatomía “dudosa” es mo‐
tivo de angustia para Semenya y tantas otras atletas 
o motivo de “provocación” en el caso de Lady Gaga. 
Pero  tanto  en  un  caso  como  en  otro,  la  anatomía 
parece tener como “destino” la reclasificación como 
un ser “especial”. Habrá que recorrer el camino para  
desposeer ese “destino” de sus vinculaciones con lo 
espectacular,  lo extraño y  lo monstruoso y conver‐
tirlo en cercano: en  lo que  siempre ha  sido, plena‐
mente humano. 
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Resumen 

Poderosas ideologías norteamericanas como tolerancia cero y seguridad ciudadana desatan 
en Chile el temor y la sospecha contra una pobreza cada vez más criminalizada. Los ‘ilegalis‐
mos’ de los pobres son administrados por la sociedad y principalmente por la cárcel, ‘institu‐
ción‐depósito’ para los que turban el orden, ubicada en la mano derecha del Estado neolibe‐
ral. En la cárcel las vidas penden de un hilo y si se muere en condiciones brutales se habla de 
su ‘fracaso’, tal como sucedió con el reciente incendio de la cárcel de San Miguel. Sin embar‐
go, dicho fracaso constituye su éxito. La comunicación que presento propone reflexionar so‐
bre las cárceles chilenas y su estrecho vínculo con la pobreza. 

Palabras clave: cárceles chilenas, pobreza, criminalización, ilegalismo 

 
 
 
Abstract 

Powerful U.S.  ideologies  of  zero  tolerance  and  safety  go wild  in  Chile  fear  and  suspicion 
against increasingly criminalized poverty. The 'illegalisms' of the poor are administered by the 
society and mainly by the prison, ‘institution‐depot’ to those who trouble the order, located 
in the right hand of the neo‐liberal State. In jail lives are hanging by a thread and if you die in 
brutal conditions it refers to its 'failure', just as it did with the recent fire in the prison of San 
Miguel. However, such failure constitutes its success. The communication I am presenting in‐
tends to reflect on the Chilean prisons and its close link with poverty. 

Keywords: Chilean prison, poverty, criminalization, illegalism 
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El infierno en la torre 5: Reflexiones sobre la cárcel en Chile 

 

 

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  inculpados  que  los  excluye  de  la 
condición ¿‘humana’? de  los que gozan de  libertad. 
Es curiosa  la democracia chilena que exhibe un sis‐
tema político regido por  la Constitución de  la dicta‐
dura  de  Pinochet,  de  rasgos  autoritarios  y  antide‐
mocráticos  reflejados por ejemplo en  la autonomía 
de  las Fuerzas Armadas o en un Consejo de Seguri‐
dad  Nacional  dirigido  por  las  cuatro  ramas  de  las 
Fuerzas Armadas y Carabineros y por los Presidentes 
de  la República, del Senado, de  la Corte Suprema y 
el Contralor General de la República (Cintras, La Mo‐
rada, Opción, 2004).  Estas  características  la ubican 
lejos de  los  intereses reales de  las personas y  la  lle‐
nan del autoritarismo que ha penetrado en los esti‐
los de vida de los chilenos, dañando a los sectores y 
personas más vulnerables a  la exclusión y al encie‐
rro. 

La  cárcel proviene de  la  administración del 
Estado. Es una  institución confirmada por  tratados, 
convenciones y declaraciones internacionales donde 
se  racionalizan  los castigos,  se  rehabilita y  se  reso‐
cializa  a  individuos  salidos  o  por  salirse  de  los 
márgenes del juego social. Contiene una economía y 
una  jerarquía  fundada  en  normas  ajenas  a  la  vida 
social  que  impulsan  la  rehabilitación  basada  en  el 
adiestramiento  de  los  detenidos  en  el  aprendizaje 
de órdenes, códigos,  lenguajes,  lealtades que  tiene 
como efecto  la  creación de una  identidad  ‘carcela‐
ria’. Dicha  identidad marca  la vida de quien ha pa‐
sado  por  la  cárcel  y  la  convierte  en  lugar  temido, 
evitado  y  rechazado que guarda a  las personas  te‐
midas, evitadas,  rechazadas, provenientes del pue‐
blo pobre. La seguridad ciudadana ha hecho el  tra‐
bajo previo que opera en defensa de  la propiedad 
privada instalando en el corazón de la sociedad una 

coraza  que  rechaza  a  todo  hombre mujer  joven  o 
niño que  turbe  el orden  social  y  amenace  con  sus 
‘posibles delincuencias’.  

Si bien  los problemas de  la  cárcel  son uni‐
versales,  adquieren  proporciones  inesperadas  en 
nuestro  país  rebasado  del  neoliberalismo  que  ha 
hecho a los chilenos más conformistas, consumistas 
y  centrados  en  el  valor  del  dinero,  volviéndolos 
agresivos, castigadores, ofensivos, represivos. En es‐
te marco,  las personas encarceladas son considera‐
das  como  desechos  peligrosos  y  los  gobiernos  los 
sienten,  tal  como  a  la  cárcel,  como  la  piedra  que‐
mante que nadie quiere asir y que rebota de uno a 
otro. Las reformas son siempre superficiales porque 
el sistema penitenciario mantiene su estructura  fir‐
me  (aunque  desvencijada),  sus  separaciones  del 
mundo de  ‘afuera’, sus  incoherencias, sus desigual‐
dades,  su profunda  injusticia. Al  interior,  los  inter‐
nos viven en  condiciones  infrahumanas que expre‐
san la crisis del sistema penitenciario: hacinamiento 
excesivo, falta de agua,  luz y ventilación, malos tra‐
tos, castigos desmedidos en celas aisladas sin condi‐
ciones higiénicas, encierro por más de quince horas, 
celdas de aislamiento, forman parte de la larga lista 
que  las retrata. Los conflictos brotan en esos redu‐
cidos espacios de  la  insoportable  cotidianidad  ruti‐
naria donde la vida es un lujo que pende de un hilo. 
Acompañada por la violencia hecha espectáculo por 
los medios de  comunicación,  la muerte  se  sienta y 
espera  la ocasión de actuar. Como ocurrió en el  in‐
cendio de diciembre 2010. 

El día 8 de diciembre quedará en  la memo‐
ria. Un incendio calcinó a ochenta y tres internos en 
la cárcel de San Miguel, sumándose a otros anterio‐
res. La brutalidad de esta muerte colectiva es la que 
anima el texto que presento con el propósito de re‐
flexionar sobre  la situación de  las personas que pa‐
san por  las  cárceles  chilenas  y dar  cuenta del  lazo 
que  une  a  la  cárcel  con  la  pobreza.  El  artículo  co‐
mienza por dar cuenta del hecho para  luego entre‐
gar algunos antecedentes sobre  las cárceles en Chi‐
le,  aborda  los  conceptos  de  tolerancia  cero  y 
seguridad  ciudadana  acuñados  en  instituciones del 
estado norteamericano  y  refiere  a  la prisión  como 
un lugar del castigo moderno aludiendo a los ‘ilega‐



María Emilia Tijoux  

 
[41] 

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
º5
, A

ñ
o
 3
, p
. 3
9
‐4
9
, A

b
ri
l‐
Ju
lio

 2
0
1
1
 

lismos’ que Foucault planteara como  la práctica  in‐
tersticial que proviene de la sociedad misma.  

 

Día de visita/ día de la virgen  

El 8 de diciembre es el día de la Inmaculada 
Concepción celebrado por  la  Iglesia Católica. Eso  lo 
ha  convertido  en un día  feriado que  inicia un mes 
inundado  por  el  espíritu  religioso  y  la  angustia 
económica de la compra de regalos. Hace calor y es 
difícil  trasladarse  en  los  transportes  públicos.  Los 
cuerpos  intentan  liberarse de  las  ropas y buscan  la 
desnudez que  los alivie. En  la cárcel de San Miguel 
es un día de visita esperado con ansias por los dete‐
nidos. Sus  familiares han dejado preparadas de an‐
temano encomiendas y  comidas para compartir en 
la  conocida peregrinación de  familias que  salen de 
sus poblaciones para visitar a  sus parientes en pri‐
sión. Se han  levantado temprano para  ‘ganar’  lugar 
en  la  fila y con él, unos minutos más con el hijo, el 
esposo, el padre, el familiar o el amigo encerrado, a 
quienes  rara  vez  dejan  de  visitar,  salvo  que  estén 
separados por kilómetros y no tengan medio alguno 
para desplazarse. Es  la  conocida  solidaridad que  la 
gente hila en la pobreza, que no abandona ni a pre‐
sos ni a enfermos, pues la cárcel y el hospital son lu‐
gares muy parecidos. 

Es cerca de  las cuatro y media de  la madru‐
gada del día 8 cuando estalla el incendio que abraza 
a los ochenta y tres hombres amontonados en la to‐
rre  5  de  la  cárcel.  Los  vecinos  escuchan  los  gritos 
desgarradores y  consiguen ver  tras  los barrotes de 
las  minúsculas  ventanas  a  rostros,  manos,  dedos 
asomados en signo de auxilio y graban las escenas a 
la  lejanía en sus celulares. Lo que sucede al  interior 
es indescriptible. Los hombres se calcinan sin ningu‐
na posibilidad de escape en el antiguo edificio don‐
de han estado hacinados. Intentan correr y salir, pe‐
ro no funciona la red de agua. El fuego quema y los 
que consiguen  llegar a  la puerta encuentran el can‐
dado y  las cadenas pero no a  los centinelas encar‐
gados de vigilarlos que han salido del penal. Algunos 
morirán abrazados como un último intento de com‐
partir el final de la vida con otro que corre la misma 
suerte brutal. El grupo que no muere queda herido 
de  gravedad.  Alguien  llama  a  bomberos  cuarenta 
minutos  después  pero  ya  es  demasiado  tarde.  Los 
cuerpos han sido borrados por el fuego, borradas las 
marcas,  las  sonrisas,  las  miradas,  los  tatuajes  de 
amor a sus mujeres y a sus niños. Seguirán existien‐
do  durante  semanas  a  través  de  la  publicación  de 
sus  prontuarios  y  delitos  que  les  arranca  de  cuajo 
alguna calidad humana. El Servicio Médico Legal  in‐

tenta  identificarlos  mientras  se  especula  sobre  el 
origen del  incendio. Una  riña, un balón de  gas, un 
lanzallamas, un fósforo, poco importa. Una vez más, 
ellos son los responsables de su propia muerte. Mu‐
chas manos se lavan.  

Al día siguiente, sus familiares  llegan deses‐
perados buscando noticias. Son rodeados por la po‐
licía fuertemente armada que cuida a los gendarmes 
temerosos de  tanta mujer de  tanta gente de  tanto 
anciano que, al igual que en los entierros de las po‐
blaciones, han  llegado numerosos con todos  los pa‐
rientes,  los vecinos,  los amigos. Son demasiados  los 
reunidos ante el portón de  la cárcel y están aterra‐
dos enojados desesperados. Los reprimen, los agru‐
pan,  los  empujan,  los  cercan.  A  lo  lejos  desde  un 
megáfono, surge una voz fuerte que grita nombres y 
apellidos. La gente no sabe si se trata de los vivos o 
de los muertos. Crece la muchedumbre y el calor es 
insoportable.  Algunas mujeres  se  desmayan mien‐
tras  se  oyen  gritos,  llantos.  Otros  rostros  callados 
miran al suelo esperando lo peor. La voz sigue nom‐
brando y se aclara  la duda. Se trata de  las víctimas. 
Se abre espontáneamente entre  la gente un corre‐
dor humano que deja paso a  los  familiares quienes 
tras  oír  el  nombre,  tastabillan  avanzando  hacia  lo 
que no quieren oír.  

Los medios  de  comunicación  luchan  por  el 
mejor lugar para una mejor lágrima un mejor rostro 
una mejor exposición del dolor. Todos los canales de 
la televisión chilena transmiten la tragedia, mientras 
en un  recuadro de  la pantalla desfilan  rostros bajo 
los cuales  se  leen  sus delitos. El prontuario es más 
fuerte y pesa en una opinión pública que ya  los ha 
juzgado y que comienza a escribir y a aullar su ven‐
ganza contra  la  ilegalidad de estos hombres pobres 
que quedaron definitivamente en una prisión del Es‐
tado  chileno.1  La  ira  social de  los  ‘normales’  surge 
con  furia:  “por  fin  la  calma”,  “que  se maten  entre 
ellos es  lo mejor que  le puede pasar a Chile”, “son 
animales  que  no  merecen  vivir”,  “ahora  son  me‐
nos”, “se merecen haber muerto así, con dolor”, son 
opiniones  suaves.  No  vale  ensuciar  la  página  con 
otras que estremecen y recuerdan momentos bruta‐
les  de  nuestra  historia.  El  incendio  de  la  cárcel  de 
San Miguel es un incendio que sigue a muchos otros 
y  que  probablemente  precede  a  los  que  vendrán. 

                                                 
1 Se puede revisar las cartas al lector o los innumerables listados 
de  opinión  en  diversos medios,  tanto  periodísticos  conocidos 
como alternativos. En  todos se advierte  la  felicidad social ante 
esta muerte  colectiva.  Son muchos.  Y  el  nivel  de  odio  es  tan 
feroz que  los propios medios que  los publican deciden prohibir 
algunos. 
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“La prisión no es alternativa a  la muerte, porta a  la 
muerte en ella” (Foucault, 1994: 387) 

 

Encierro y castigo en las cárceles chilenas 

Siempre se han incendiado las cárceles. Solo 
en este siglo XXI, el 11 de diciembre 2000 fallecieron 
siete  internos  por  asfixia  en  la  Torre  2  del mismo 
Centro de Detención Preventivo de San Miguel (Ra‐
dio Bio‐Bio 2010). Sus  familiares, organizados en  la 
Confraternidad  de  familiares  y  amigos  de  presos 
(CONFAPRECO),  declararon  en  un  recurso  de  pro‐
tección, que Gendarmería llegó 50 minutos después 
de iniciado el fuego. El 20 de mayo 2001 fallecieron 
calcinados  en  la  Cárcel  de  Iquique  26  internos.  El 
gendarme de  turno estaba ebrio y dormía. Él  tenía 
la llave. (La Estrella de Iquique 2001). En el incendio 
del 11 de septiembre de 2003 en la Cárcel “El Man‐
zano”  de  Concepción  fallecieron  9  reclusos  y  18 
quedaron heridos (El Mercurio 2003). 

Hay 95 cárceles en nuestro país. Según da‐
tos de Gendarmería de Chile el total de la población 
penal  es  de  105.894  personas  de  las  cuales  89%, 
(93.794)  son  hombres  y  el  11%  (12.110) mujeres, 
repartidos  mayoritariamente  en  las  regiones  Me‐
tropolitana,  de  Valparaíso,  Bio  Bio  y  la  Araucanía 
(Gendarmería de Chile, 2011). El reciente trabajo de 
Liza  Zúñiga  (2010)  sobre  la  cárcel  “enferma”  y  sus 
consecuencias en los funcionarios y los reclusos, se‐
ñala  que  en  Chile  la  población  encarcelada  ha  au‐
mentado en más de un 50%, por ejemplo ente 1987 
y 1997 la población atendida en el sistema cerrado y 
el  sistema  abierto  pasó  de  37.585  a  57.402 mos‐
trando un aumento de 53%. Entre 1998  y 2009  se 
pasó de 60.990 a 106.877 representando un aumen‐
to de 75%.  

A nivel mundial, Chile ostenta el  record de 
318 presos por  cada 100.000 habitantes,  superado 
solamente  por  Estados Unidos.  Chile,  Panamá  y  El 
Salvador  son  los  países  latinoamericanos  con más 
presos por cada 100.000 habitantes, según señala el 
informe del  Instituto Latinoamericano de  las Nacio‐
nes Unidas para  la Prevención del Delito y el Trata‐
miento del Delincuente (ILANUD 2008). Según la in‐
formación entregada, El  Salvador, Uruguay  y Brasil 
están en  los cinco primeros  lugares con 258, 231 y 
226  presos  por  cada  100.000  habitantes  respecti‐
vamente. Bolivia presenta una  tasa de 85  reos por 
cada 100.000 habitantes y es el país con menos re‐
clusos.  Guatemala  (88),  Paraguay  (100),  Ecuador 
(118) y Nicaragua (120) se ubican al final de  la  lista 
de países de América Latina en cuanto a presos por 
habitante. Los sistemas penitenciarios de Costa Rica 

y  la República Dominicana son  los mejores de  la re‐
gión,  gracias  a  la  elevada  formación  de  todos  sus 
funcionarios, la estabilidad profesional ofrecida a los 
trabajadores  y  la  ininterrumpida  continuidad  del 
programa de reforma del sistema.  

A pesar del crecimiento de  la población pe‐
nal, la dotación de gendarmes es escasa, lo que em‐
peora  la  inseguridad de  los penales. Los salarios de 
los funcionarios son muy bajos y las jornadas labora‐
les  pueden  llegar  a  100  horas  semanales,  exacer‐
bando el cansancio, las frustraciones y la agresividad 
contra  los  reclusos  y  contra  ellos mismos.  Esto  ha 
tenido como consecuencia a funcionarios sometidos 
a  grandes  tensiones que  los  afectan  a  ellos  y  a  su 
entorno,  es  decir  a  sus  familiares  y  a  los  reclusos 
(Zúñiga, 2009: 8), cumplen variadas funciones al  in‐
terior como al exterior de  las cárceles, actuando  in‐
cluso  como  guardaespaldas  de  las  autoridades.  Su 
condición  laboral es precaria y se  les responsabiliza 
cada vez que hay problemas graves, hecho que de‐
muestra que no se busca más allá de los recintos, en 
las  causas más  profundas  que  involucran  a  un  sis‐
tema que  supera  la acción de  los vigilantes de pri‐
sión.  

El  informe  de  ILANUD  refiere  también  al 
hacinamiento como obstáculo a  la  ‘resocialización’, 
a  la  detección  de muertes  violentas  y  a  las malas 
condiciones  de  vida  en  las  cárceles.  Efectivamente 
éste ha aumentado al mismo  tiempo que  la pobla‐
ción  penal,  desde  el  año  2003  cuando  sólo  había 
38.266 internos. El gran número de personas encar‐
celadas en Chile corresponde, según la fiscal Maldo‐
nado  (2010),  a  las  reformas  implementadas  en  los 
últimos años, tales como la reforma procesal penal y 
la reforma penal adolescente que han cambiado los 
antiguos procedimientos y que actualmente senten‐
cian de modo rápido condenando a una gran mayor‐
ía. A esto se agrega la rigurosidad de las penas con‐
tra  los  delitos  cometidos  por  la  gente más  pobre 
como el microtráfico y  los robos, y  las altas exigen‐
cias  del  servicio  de  Gendarmería  con  internos.  La 
capacidad del Centro de Detención Preventiva San‐
tiago  Sur  es  de  3.170  internos,  pero  actualmente 
hay 6.690. El Centro de Cumplimiento Penitenciario 
de Arica  tiene  capacidad  para  1.112  internos  pero 
alberga a 2.197. El Centro Penitenciario de Valparaí‐
so  tiene  capacidad para 1.200  internos y alberga a 
2.896 y el Centro Penitenciario de Concepción man‐
tiene a 2.096 cuando sólo tiene capacidad para 998 
detenidos. La misma situación se vive en los penales 
Colina  II, Puente Alto, Buin, San Miguel, Antofagas‐
ta, Lebu, Quillota, Coronel y San Antonio. 
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Además de la falta de espacio, los detenidos 
permanecen  cerca  de  quince  horas  encerrados  en 
las  celdas,  pues Gendarmería  realiza  un  ‘desencie‐
rro’ que se extiende de las 8:30 a las 17:00 horas. A 
partir de esa hora deben compartir espacios  reple‐
tos que no tienen servicios higiénicos ni luz adecua‐
da ni ventilación. Los horarios de alimentación  son 
absurdos: desayuno a la 9, almuerzo a las 12 y cena 
a  las 3 y media de  la tarde, horarios que afectan  la 
salud  y  que  también  hacen  perder  la  noción  del 
tiempo. En algunos recintos donde no hay comedo‐
res, se entrega  la comida en  fondos y se distribuye 
de cualquier manera. Hay pésimas condiciones sani‐
tarias e higiénicas y es grave la falta de agua potable 
en Centros Penitenciarios como  los de Valparaíso y 
Arica. En la calle 6 de la ex Penitenciaría de Santiago 
los reclusos deben convivir con la basura acumulada 
en tarros junto a desperdicios y excrementos depo‐
sitados en el lugar donde reciben alimentación. 

El sistema de castigo complica la vida de los 
internos  en  aislamientos  que  pueden  durar  hasta 
diez  días  en  celdas  solitarias.  Son  insultados,  gol‐
peados  (aún  se administran  tratamientos  crueles e 
indignos  reñidos  con  los  derechos más  básicos  de 
las personas), y  sometidos a un encierro en  celdas 
vacías  sin muebles,  sin  catres, ni  colchón, ni  fraza‐
das. Estas celdas de castigo no tienen luz eléctrica ni 
natural, generalmente  carecen de  servicios higiéni‐
cos y los castigados dependen de la voluntad de los 
gendarmes para sus necesidades biológicas. En oca‐
siones deben compartir la celda de castigo con otros 
(Maldonado, 2010).  

El  Informe  anual  sobre Derechos Humanos 
(UDP, 2006) señala que respecto a  los castigos reci‐
bidos el 34,2% afirma haber sido castigado. De éstos 
un 89,4% ha recibido el encierro como castigo y un 
11,3% la restricción de visitas. El castigo físico afecta 
al 17% de  la población penal y un 6,3% ha recibido 
castigos  físicos  considerados  como  “torturas”.  Los 
motivos  son mayoritariamente  conflictos  con otros 
internos  (33%)  y  con  funcionarios  (23,3%).  Vale 
agregar que hay recintos donde aún permanecen o 
permanecieron oficiales de gendarmería que forma‐
ron parte de  la policía  secreta DINA  (1974‐1977)  y 
CNI (1977‐1990) y son dos  los comandantes del pe‐
nal Colina  II  ‐donde  se  verifican  los peores maltra‐
tos‐,  que  han  estado  vinculados  a  los  aparatos  re‐
presivos  de  la  dictadura.  La  aplicación  de  torturas 
con métodos similares a los usados con presos polí‐
ticos que evita dejar huellas en  los cuerpos  implica 
que  existe  una  política  de  represión  sistemática 
(Cintras, La Morada, Opción, 2004). 

En  cuanto  a  la  cárcel de  San Miguel,  el  In‐
forme  anual de Derechos Humanos  señalaba en el 
año 2006:  “En noviembre del 2005 en  la Cárcel de 
San Miguel  se  fusionaron  las  torres  3  y  4,  con  lo 
cual, además del hacinamiento evidente,  se ha ge‐
nerado  gran  número  de  lesionados  y  peleas  entre 
internos. Se trata de que entre  los presos de  las to‐
rres existía rivalidad, la cual, se arrastraba en la ma‐
yoría de los casos por problemas de la calle entre los 
reclusos, con  lo cual al  fusionarse  las dos  torres  se 
han generado gran número de peleas, venganzas y 
lesionados. Además esta situación ha generado dos 
dinámicas, la primera que el ingreso de antimotines 
a  la  torre se ha  tornado habitual, generándose con 
ello abusos por parte de Gendarmes que golpean a 
cualquier interno, haya o no tenido participación en 
las peleas” (UDP, 2006: 25‐26). 

 

Tolerancia cero y seguridad ciudadana  

En  los años ochenta surge en Washington y 
en Nueva York una nueva  razón penal. Esta nueva 
doxa  punitiva  tiene  como  consecuencia  la  imple‐
mentación de políticas ultra  represivas  con partici‐
pación del sector privado. A través de ella se advier‐
te  la  construcción  del  concepto  de  ‘seguridad 
ciudadana’, difundido por el “Manhattan Institut for 
Policy Research” organismo que se propone atrave‐
sar  las  fronteras norteamericanas para  imponer  su 
política y que ha asesorado a diversos gobiernos la‐
tinoamericanos,  proponiendo  la  aplicación  de  las 
políticas  de  ‘tolerancia  cero’  y  ‘las  ventanas  rotas’ 
que plantean que el hecho de tolerar delitos meno‐
res permite  que  se  cometan delitos mayores.  Esto 
ha significado un aumento de penas contra los auto‐
res de pequeños delitos. Para  llevar a cabo el plan 
en Nueva York se trabajaron nuevas líneas para per‐
seguir delincuentes,  vagabundos, niños de  la  calle, 
vendedores  ambulantes,  entre  otros  y  alejarlos  de 
los centros urbanos (Wacquant, 2004).  

William Bratton, jefe de  la policía del metro 
de  Nueva  York  organizó  en  su  país  una  labor  de 
‘limpieza’ poniendo en práctica un sistema estadís‐
tico que opera a partir de  la delación de  los ciuda‐
danos. En el año 1994 Bratton  fue  invitado a Chile 
para entregar su propuesta de enfrentamiento a  la 
delincuencia. El Instituto Libertad y Desarrollo orga‐
nizó  las  conferencias en  las que  la participaron  los 
expertos  norteamericanos  Carlos Medina  y Michel 
O’Connor y sus homólogos chilenos Cristian Larrou‐
let de Libertad y Desarrollo y  Joaquín Lavín Alcalde 
de Santiago en ese entonces, sobre temáticas vincu‐
ladas a  la escuela,  la higiene,  la vigilancia de  la ciu‐
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dad  y  los  planes  policiales  especiales.2  Los  nortea‐
mericanos  exhibieron  a  la  ‘tolerancia  cero’  como 
prueba de éxito frente a  la ebriedad, el vagabunda‐
je, la prostitución, la drogadicción, la vida en la calle, 
los graffitis e incluso conductas como orinar y escu‐
pir en la vía pública. Es sobre conductas como estas 
que  se  construye  el  temor,  de  ahí  que  encararlas 
‘comunitariamente’  suponga  evitar  su  crecimiento. 
La presencia en las calles en horarios de trabajo y/o 
de estudio de personas que ni trabajan ni estudian, 
debe ser repelida para  liberar  los espacios públicos 
a ciudadanos que han debido desertarlos por el te‐
mor que  les provocan. Hay necesariamente que  li‐
berar  las calles del  ‘lumpen’. El plan del Manhattan 
Institut es  interesante y efectivo: crear una  ‘sensa‐
ción de seguridad’ a partir de la detección de la falta 
más pequeña,3 construir una sólida relación de con‐
fianza entre  la comunidad y  la policía para  trabajar 
juntos (en  lugar de hacer gastos excesivos signando 
recursos a  la policía)  y  simultáneamente  crear una 
‘sensación de vigilancia’ gracias a una presencia po‐
licial que haga retroceder a  los posibles transgreso‐
res.4  Los  especialistas  aseguraron  −ante  la  preocu‐
pación manifestada por el costo de estas medidas− 
que pueden aplicarse en cualquier ciudad por  limi‐
tados que sean  los recursos. Vale considerar a este 
respecto la gratuidad que implica la participación de 
ciudadanos ‘honrados’ que los medios de comunica‐
ción presentan como  ‘héroes anónimos’ que salvan 
de la delincuencia. 

Frente  al  temor,  las  propuestas  de  los  go‐
biernos no se hacen esperar. En Chile, los gobiernos 
de  la  Concertación  como  el  actual  han  instalado 
prioritariamente  a  la  seguridad  ciudadana  como 
promesa  electoral  y  como  tema  en  sus  agendas. 
Desde  el Gobierno de Aylwin  en  adelante  se plan‐
tearon  medidas  que  planteaban  que  la  seguridad 
ciudadana  formaba  parte  de  la  consolidación  y  el 
perfeccionamiento  de  la  democracia,  visión moral 

                                                 
2 Medina presentó el proyecto de escuelas públicas autónomas 
que  integra  a  padres  y  profesores  en  un  sistema  centralizado 
con participación de sectores públicos y privados. Son escuelas 
abiertas para todos y evaluadas por sus resultados.  
3  Tal  como  sucedió  en  el Metro  de N.  York,  cuando  luego de 
sancionar  a  los  que  no  pagaban,  a  los  que  provocaban 
desórdenes  y  ruidos  molestos,  a  los  vagabundos,  a  los 
extranjeros, se redujeron los problemas. 
4  El problema de  la  “violencia en  los estadios” muestra  la  su‐
puesta eficacia de un plan para controlarla: empadronamiento 
de las barras, prohibición de desplegar lienzos en la cancha, se‐
veros controles en  los  ingresos permitirían, gracias a  la coordi‐
nación entre las autoridades del fútbol, el Gobierno y la policía, 
terminar con esos actos. La ley deberá aplicarse a los futbolistas 
que inciten a desmanes 
 

que generaliza el sentimiento comunitario de decla‐
rar  la  “guerra  a  la  delincuencia”.  Las medidas  han 
sido muchas: a los ‘paquetes’ de Aylwin de 1996, le 
siguieron  la dotación de Carabineros (1997), el Plan 
cuadrante y el plan de seguridad (1999), el Plan co‐
muna segura compromiso cien,  los Consejos comu‐
nales de  seguridad  ciudadana  (2000). Se  instala en 
Chile  la máxima  de  “la  seguridad  ciudadana  como 
tarea  de  todos”  incorporada  en  el  sentido  común 
haciendo  surgir  a  la  delincuencia  como  una  priori‐
dad, antes que demandas sociales como el empleo, 
la  salud o  la educación. Pero hay que  saber que  la 
producción  de  estos  discursos  no  surge  espontá‐
neamente, pues se inscribe en discursos y tesis nor‐
teamericanas movidos por una ideología económica 
y  social basada en el  individualismo y  traducida en 
lo  jurídico que  termina por  conformar un eficiente 
dispositivo  de  marketing  ideológico  de  impacto 
mundial  que  criminaliza  a  la  pobreza  (Wacquant, 
2004). 

Durante su campaña el Presidente Sebastián 
Piñera esgrimió la lucha contra la delincuencia como 
bastión  y  desde  espectaculares  slogans:  “Vamos  a 
derrotar  la  delincuencia”  “Narcotraficantes,  tienen 
sus días contados”. En el año 2010 el gobierno deci‐
dió los "tres ejes" de su agenda legislativa en mate‐
ria  de  seguridad  ciudadana.  El  primero  contempla 
terminar  con  la  "puerta  giratoria"  y  poner  fin  a  la 
sensación  de  impunidad,  el  segundo  el  resguardo 
del orden y la seguridad y el tercero la reducción del 
consumo excesivo de alcohol y drogas (Gobierno de 
Chile Cuenta pública 2010). En esta  lucha  las cárce‐
les tienen una presencia prioritaria. 

 

Privatizar concesionando: un buen negocio 

Ante el hacinamiento y  los problemas deri‐
vados del  sistema  carcelario  la privatización de  las 
cárceles  surge  como  el  remedio  más  eficaz.  Esta 
práctica existe desde hace 25 años y surge como ‘al‐
ternativa’ de solución a  la superpoblación de pena‐
les y al gasto de  la administración penitenciaria es‐
tatal, muy difundida en Estados Unidos y que se ha 
extendido como negocio y como práctica hasta Eu‐
ropa: Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Francia y 
Alemania. En Latinoamérica ya hay cárceles privadas 
en Chile y prontamente las habrá en Brasil, México, 
Honduras y Perú. En Argentina hubo intentos de un 
sistema mixto  en  la provincia de Mendoza que no 
prosperó. Elías Carranza (2009) considera que la pri‐
vatización  de  las  cárceles  no  resuelve  el  problema 
penitenciario  pues  se  trata  de  un  negocio  que  lo 
agrava. Entregar a  los privados el  sistema peniten‐
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ciario des‐responsabiliza al Estado y deja de lado los 
costos o  la eficiencia de ejecución de  las sanciones, 
arriesgando que ese  trabajo se convierta en un ne‐
gocio. Activar  la cárcel privada en un sistema peni‐
tenciario con superpoblación y carencias materiales, 
crea privilegios para un grupo y aumenta el deterio‐
ro  del  resto  del  sistema.  Stephen  Nathan  (2010) 
afirma que  la gestión privada de  las cárceles no es 
efectiva, debido a la mala preparación de un perso‐
nal  con  salarios  bajos  que  rota  constantemente. 
Además la privatización de las cárceles ha tenido re‐
sultados negativos debido a que el sector privado no 
se ha hecho cargo realmente de  los segmentos que 
plantea.  

El  interés  de  privatizar  proviene  de  los  ac‐
cionistas que buscan acumular ganancias a través de 
este  fructífero negocio que en Estados Unidos con‐
trola  principalmente  la  empresa  Wackenhut5,  la 
misma  que  instaló  estas  cárceles  en  Inglaterra  y 
Australia  y  que  presentó  el  proyecto  en  Chile.  Se 
puede pensar que si el negocio funciona no es raro 
que aumente  la población penal de Estados Unidos 
−la más alta del mundo−, pues las políticas de ‘mano 
dura’  implementadas desde  los años ochenta coin‐
ciden con el proyecto de ejecución de cárceles pri‐
vadas.  La  población  penal  de  ese  país,  compuesta 
por  personas  de  origen  africano  e  hispano  princi‐
palmente es un indicador de lo que algunos especia‐
listas advierten: una continuidad de  las políticas ra‐
ciales  discriminatorias  que  duraron  hasta  los  años 
sesenta. T. Kupers (2205) afirma al respecto que a la 
cifra de casi tres millones de personas encarceladas 
hay  que  agregar  cinco millones  de  personas más, 
que sin estar presas, se encuentran bajo supervisión 
de  la  justicia  penal.  En  Texas,  donde  Bush  fue  go‐
bernador, se encuentra el mayor número de cárce‐
les.  El  complejo  carcelario  industrial  (prison  indus‐
trial  complex)  invita  así  a  los  grandes  inversores  a 
competir en un mercado altamente  interesante. En 
cuanto a Wackenhut, su negocio partió con la elabo‐
ración  de  expedientes  de  tres millones  de  nortea‐
mericanos “potencialmente  subversivos” que al es‐
tar  encerrados  trabajan  pagados  con  un  salario 
mínimo al que se le aplican descuentos de hasta un 
80% (2005).  

                                                 
5Según palabras del mismo George Zoley su Presidente durante 
la conferencia organizada por Paz Ciudadana en el año 1994, el 
negocio  comenzó  cuando  el  Servicio  de Migración  de  Estados 
Unidos recibió financiamiento del gobierno para desarrollar un 
proyecto  que  alojara  a  cierto  número  de  inmigrantes  que 
ingresaban  al  país.  Se  declara  ‘orgulloso’  de  las  cárceles 
construidas  y  de  los  nuevos  proyectos  que  preparan  para 
distintos países del mundo. 

Chile está siguiendo muy bien el modelo de 
la privatización con  las cárceles concesionadas don‐
de destaca  la  segregación de  la población  según el 
delito.  Solo que  la  cárcel  al  igual  se  vive  colectiva‐
mente. Por tanto la pretensión de rehabilitar los de‐
tenidos  se detiene ante  la  soledad y el  suicidio. Es 
difícil conseguir  las cifras porque  la muerte de pre‐
sos  comunes es  socialmente un alivio.  Lo  sabemos 
por  familiares, por  funcionarios que  temen hablar. 
Los decidores siguen estando muy  lejos del mundo 
de la exclusión y su deseo de un encierro que invite 
a la reflexión y a purgar en la meditación no funcio‐
na.  

 

La prisión: lugar de los ‘ilegalismos’ de los pobres  

La experiencia de los GIP6 como un modo de 
acción  concreta  y militante  en  una  cárcel  francesa 
desarrollada en torno a la crítica de la sociedad dis‐
ciplinaria en los años 70, pone a Foucault en el cen‐
tro de  los  conflictos de una huelga de hambre  se‐
guida de un motín. Con otros militantes ingresa a la 
cárcel dando la palabra a los detenidos sin intención 
de  reformas ni de propuestas.  Lo que  lleva a  cabo 
son  acciones  concretas:  visitas,  cartas,  entrevistas, 
manifestaciones, protestas,  ayuda  en  los procesos. 
A medida  que  Foucault  se  entera  de  la  vida  en  la 
prisión  ‘ve’  cómo el poder  se ha arraigado  tras  los 
muros. El detenido obedece, trabaja, es sometido a 
vigilancia, no tiene privacidad e incluso encerrado es 
permanentemente  sospechoso.  La  cárcel  entonces 
no  es  un  lugar  cualquiera,  es  la  heterotopía  de  la 
desviación donde se deposita a  individuos que pre‐
sentan  un  comportamiento  desviado  respecto  a  la 
media o a  la norma exigida  (1967). Al  igual que  los 
hospitales psiquiátricos o  los asilos de ancianos, es 
el  terreno donde  se  imprime  la marca del estigma 
(Goffman,  1973).  No  es  resultado  de  un  aconteci‐
miento ni de una coyuntura política particular ni de 
una  ideología  específica,  sino  de  un  régimen  que 
surge en las sociedades europeas y que Michel Fou‐
cault  llama  ‘la  edad de  las disciplinas’, pues  en un 
inicio  la cárcel  forma parte de una serie de  institu‐
ciones como el asilo, la escuela, la fábrica, que parti‐
cipan  todas  de  la  panoplia  punitiva  (Artières,  Las‐
coumes,  Salle,  2004).  La  cárcel  es  el  aparato 
disciplinario que ordena y  codifica el encierro para 
transformar el mal en bien gracias a una cobertura 
jurídica que se presenta como la más justa. Solo que 
el mal  se  trata  con el mal, por eso hay  castigo. Es 

                                                 
6  Grupo  Información  Prisión  donde  participó  con  otros 
intelectuales  en  la  década  de  los  70’  apoyando  a  presos 
comunes en sus luchas más cotidianas. 
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una forma de administrar la pobreza que a pesar de 
sus “ilegalismos”7 permanece en el tiempo. 

En  un momento  en  que  se  despliegan  los 
proyectos de construcción de nuevas cárceles desti‐
nadas a  jóvenes, adultos, mujeres,  (extranjeros  ile‐
gales en otros países) volver a leer Vigilar y castigar 
(1975) es un ejercicio  fundamental que  invita a co‐
nocer que la cárcel no existió siempre, que surge en 
un  momento  particular  por  razones  económicas, 
políticas, sociales precisas que la han hecho definiti‐
va, que sucede a la era de los suplicios pero estos no 
desaparecen. La cárcel surge porque se necesita una 
nueva penalidad para un nuevo  tipo de  ilegalismos 
provenientes de las transformaciones económicas. 

Una de  las tesis de Vigilar y castigar  (1975) 
es el fracaso de la prisión: “la prisión, en su realidad 
y  sus  efectos  visibles,  ha  sido  denunciada  como  el 
gran fracaso de la justicia penal […] Las prisiones no 
disminuyen la tasa de criminalidad: se les puede ex‐
tender, multiplicar o transformarlas y la cantidad de 
crímenes  y de  criminales  sigue  estable o peor aún, 
aumenta”  (Foucault,  1975:  269)  afirmación  con  la 
que siempre todos están de acuerdo. Pero Foucault 
se pregunta a quién le sirve este fracaso y sobre to‐
do por qué  si  la prisión  fracasa  todavía  sigue  exis‐
tiendo: “La prisión ha sido una fábrica de delincuen‐
tes;  la  fabricación  de  la delincuencia  por  la prisión 
no es un  fracaso de  la prisión sino su éxito, porque 
ella está hecha para eso. La prisión permite  la rein‐
cidencia, asegura la constitución de un grupo de de‐
lincuentes  bien  profesionalizado  y  bien  cerrado  so‐
bre sí mismo (Foucault 1976: 93‐94).  

El fracaso tiene una utilidad y es que a fin de 
cuentas  necesitamos  la  delincuencia  a  varios  nive‐
les,  principalmente  a  nivel  ideológico  y  político.  Y 
necesitamos  la  cárcel.  Por  eso  según  Foucault  ella 
no  inhibe  la  delincuencia  sino  que  redistribuye  el 
ilegalismo. En  la cárcel se fabrican delincuentes de‐
bido al tipo de vida de los detenidos aislados en cel‐
das o haciendo  trabajos  inútiles  con el que no en‐
contrarán trabajo creando una existencia contraria a 
la naturaleza humana que es peligrosa. Y también se 
los  fabrica con  los  reiterados abusos de poder que 
finalmente  aumenta  el  sentimiento  de  injusticia 
(Foucault 1975: 270‐271). “La prisión por una parte 
es el lugar que rompe con las normas habituales de 
la sociedad del afuera (aburrimiento, hacinamiento, 
hambre) y por otra es un espacio del no‐derecho. La 

                                                 
7 Michel  Foucault  se  preguntaba  sobre  la  perennidad  de  esta 
institución  llena de “ilegalismos” que de cierta manera resume 
simbólicamente a las demás y dejan en la oscuridad aquella que 
se debe o desea tolerar. 

justicia envía un hombre a la cárcel en nombre de la 
ley y al  interior el detenido ya no está  sometido a 
ella” (Kiéfer 2009: 68). Ello impide cualquier rehabi‐
litación  aun  cuando  los  detenidos  den muestra  de 
interés al participar frecuentemente en las activida‐
des de la cárcel que sirven para ‘hacer conducta’. 

Con la noción de ‘ilegalismo’ desarrollado en 
Vigilar  y  castigar  (1975)  Foucault  enfrenta  por  un 
lado “la falsa neutralidad de  las categorías  jurídicas 
que  representan  el  “orden”  y  el  “desorden”  como 
hechos históricos estables y universales, hechos ob‐
jetivos desprovistos de  todo  juicio de  valor”, y por 
otro  lado alude al análisis de  las características  so‐
cioeconómicas que  llevan al éxito de  la  trayectoria 
penal (Chantraine, 2004: 60), es decir a la mayor po‐
sibilidad que un  sujeto  sea encarcelado  cuando ha 
sido detenido, ha estado en un hogar de menores, 
ha cometido faltas en  la  infancia, en  la escuela, por 
ejemplo. Pero también y a partir de estas caracterís‐
ticas  puede  ser  detenido  más  fácilmente  cuando 
conociendo su pasado ‘se sabe’ que tendrá una difí‐
cil  inserción. El “ilegalismo” evita referir a  la  ‘delin‐
cuencia’, término único construido para focalizar so‐
lo  a parte de  los delitos  y  a parte de  las personas 
que delinquen. Siendo  los  ilegalismos múltiples,  las 
sociedades  los  administran  diferencialmente.  La 
ideología que subyace y orienta las políticas públicas 
sobre  la  seguridad  de  los  ciudadanos  trabaja  bus‐
cando prevenir  los  riesgos  sociales de  las  víctimas, 
según la naturaleza de su vulnerabilidad. No hay in‐
terés de mantener un orden  jerárquico del edificio 
social,  sino de preservar  las  relaciones  socioeconó‐
micas que se han fragilizado y que arriesgan deses‐
tabilizar  la  política  y  la  economía.  Los  ilegalismos 
son evaluados en torno a  las consecuencias para  la 
‘víctima’,  en  torno  a una  lógica de  la  victimización 
(Milburn, 2004).  Esta penalización de  lo  social, en‐
carnada  en  los más  pobres  puede  buscarse  en  las 
políticas  del  neoliberalismo  económico  que  busca 
disminuir costos  sociales y colocar  solamente en  la 
responsabilidad  del  individuo,  todas  las  faltas,  res‐
pondiendo así al principio de ciudadanía.  

En este contexto la cárcel no solo es necesa‐
ria sino que  justifica plenamente el encierro de po‐
bres  constantemente  sometidos  a  rehabilitaciones 
para que no se rehabiliten nunca. Y  la adopción de 
una  política  generalizada  de  criminalización  de  la 
pobreza se complementa con las más variadas y no‐
vedosas políticas públicas que pretenden beneficiar 
a un sector de personas comprometidas a permane‐
cer en la norma. Política social y política penal se di‐
visan como  los únicos horizontes posibles para sub‐
sistir  en  el  mundo.  “El  neoliberalismo,  “teoría” 
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originariamente desocializada y deshistorizada tiene 
hoy día más que nunca los medios para hacerse ver‐
dadera, empíricamente verificable” ¿Se ha desenca‐
denado  un  social‐panoptismo?  (Bourdieu,  1988: 
109). 

Hoy día  la  sociedad  se ha  vuelto  cada más 
carcelaria  y  Chile  es  un  buen  ejemplo  de  cómo  la 
cárcel se arma por fuera y por dentro de los sujetos. 
Por  fuera en  los  lugares cercanos a  las poblaciones 
−a pesar de la oposición organizada de los vecinos−, 
en  sectores  y  barrios  ya  estigmatizados. Nunca  en 
tierras  de  los  poderosos.  Por  dentro  la  cárcel  fun‐
ciona como  idea y como práctica de delación, com‐
pensada  o  no,  de  los  ciudadanos  alertas  a  la  dife‐
rencia  que  contiene  algún  peligro:  jóvenes, 
inmigrantes,  cesantes  por  ejemplo.  Una  sociedad 
punitiva que pensamos había desaparecido en su vi‐
sión  panóptica  hoy  refinada  con  los  avances  tec‐
nológicos,  puesta  en  el  cuerpo  con  brazaletes  que 
anuncian cualquier transgresión cualquier ilegalismo 
de  un  pobre.  Brazalete  innecesario  tal  vez  pues 
quien lo porta ya ha sido reconocido por su diferen‐
cia que da cuenta de  la clase social pero sobretodo 
de la cárcel que marca al cuerpo como marca maldi‐
ta. 

 

A modo de conclusión 

Hay mucho por decir sobre  lo que oculta  la 
cárcel. No solo está plagada de historias que  luego 
se  convierten en objetos de arte  ilustrando  filmes, 
obras de teatro, literatura. Está presente en la histo‐
ria de  la dominación que ha enmarcado  la mayoría 
de las sociedades modernas. Es la ‘máquina infernal’ 
que concita todos los acuerdos de todos los sectores 
políticos y que ha escapado a guerras y dictaduras.  

Los  hechos  terribles  que  la  exponen  a  las 
críticas  terminan  siempre  por  olvidarse  tras  las 
promesas  de  cambio,  las  reformas  y  el  desplaza‐
miento de autoridades. Después del  incendio de  la 
cárcel de San Miguel los resultados de las investiga‐
ciones han provocado  la destitución de  los oficiales 
de mayor rango de Gendarmería de Chile. Es  la pri‐
mera vez. Y según declara el Ministro de Justicia Fe‐
lipe Bulnes  la decisión forma parte de un plan  inte‐
gral y responde al interés de transformar al sistema 
carcelario: “Esta reestructuración del mando no está 
directamente  relacionada con el  incendio, sino que 
es una mirada reflexiva e institucional”.  

El  incendio  y  la muerte  de  ochenta  y  tres 
personas han permitido que el sistema prosiga, pero 
transformado. La reforma propuesta se pone en bo‐

ca de  la sociedad porque es “la reforma que el país 
reclama” y tal vez es la sociedad así ‘en general’ que 
ha convencido al Ministro que es “fundamental  in‐
troducir  cambios  profundos  en  la  institución”  (El 
Mercurio  3  de  marzo  2011).  Interesante.  Pues  el 
cambio  se  produce  casi  un mes  después  que  una 
consultora  norteamericana  Altegrity  Risk  Interna‐
tional (ARI) haya entregado su diagnóstico sobre to‐
do el sistema carcelario. ARI es una firma especiali‐
zada  en  el  análisis  de  administración,  seguridad, 
planificación  y  construcción  peniteniaria,  tiene  un 
reconocido trabajo en 33 establecimientos de Esta‐
dos Unidos y realiza operaciones en todo el mundo. 
Los  reemplazantes de  los  antiguos  jefes que  serán 
‘jóvenes  jefes’  tomarán el mando y probablemente 
ya estén formados bajo los parámetros de la Altegri‐
ty Risk  International.  La máquina económica neoli‐
beral  está  funcionando  para  seguir  fabricando  la 
anomia que la alimenta. 

Los funcionarios de gendarmería reclaman y 
califican negativamente la decisión y consideran que 
se viola el principio de  inocencia (Asociación Nacio‐
nal de Oficiales Penitenciarios (ANOP, marzo 2011). 
La Asociación Nacional de  Funcionarios Penitencia‐
rios (ANFUP, marzo 2011) es más dura y declara que 
para cambiar  la problemática penitenciaria hay que 
cambiar a  las autoridades que dirigen  la  institución. 
Parece que las fuerzas estuviesen divididas. 

El viento  se ha  llevado a  los ochenta y  tres 
hombres  que murieron  calcinados  en  un  8  de  di‐
ciembre, un  día  feriado  en que muchos  chilenos  y 
chilenas celebraban el día de la Inmaculada Concep‐
ción. Tal vez mientras rezaba, alguno de ellos pensó 
en lo que sucedía en una cárcel de Santiago o tal vez 
otro se sintió profundamente aliviado. Los familiares 
seguirán heridos. Han enterrado sus restos, al  igual 
que otros  restos de  jóvenes  encarcelados que han 
muertos en riñas, por asfixia, por negligencias médi‐
cas, por enfermedades no tratadas, o, como ocurre 
a menudo, por  suicidios.Han dejado  la marca de  la 
cárcel y  la marca de su muerte en  la tristeza de  los 
suyos. No  los  conocí pero han estado  tras esta  re‐
flexión que ha  intentado unir  los  tantos  cabos que 
hay entre  la vida en  la cárcel y  la vida en  las pobla‐
ciones de mi ciudad, entre el encierro en la cárcel y 
en el encierro en la pobreza. 
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Resumen 

Entendiendo que en las guerras se presentan fenómenos que luego tenderán a esparcirse en 
el conjunto de  la sociedad, a partir de  la observación de  las nuevas formas que adoptan  las 
guerras  en  el  siglo  XXI  se  buscan  signos  de  la  reconfiguración  de  los  cuerpos,  a  partir  de 
prácticas específicas que reconstituyen corporeidades de manera diferenciada. La  idea sub‐
yacente es  la presencia, en el mundo actual, de  fuertes  tendencias antimodernas, cuya ex‐
presión más clara es en los procesos bélicos. En dicho contexto se analiza fundamentalmente 
el proceso de disolución del complejo moderno soldado‐ciudadano, tomando como indicado‐
res el uso de  la tortura como arma de guerra,  la  irrupción de ejércitos privados (compañías 
militares privadas) y la utilización intensiva de estimulantes químicos para los combatientes. 
Como consecuencia de ello, aparece un incipiente proceso de ruptura de la humanidad, cuya 
expresión normativa es el derecho penal del enemigo. 

Palabras  clave:  nuevas  guerras,  tortura,  derecho  penal  del  enemigo,  derechos  humanos, 
cuerpos 
 
 
Abstract 

Understanding that wars are phenomena that tend to spread  in the whole of society, from 
the observation of new forms in which the wars in the twenty‐first century look for signs of 
the reconfiguration of bodies from specific practices that differentially reconstituted corpo‐
reality. The underlying idea is the presence in the world today, with strong anti‐modern ten‐
dencies, expressed most clearly in the process of war. In this context we analyze primarily the 
dissolution of the modern soldier‐citizen complex, using as indicators the use of torture as a 
weapon of war, the emergence of private armies (PMCs) and the  intensive use of chemical 
stimulants  for  fighters.  As  a  result,  there  is  an  incipient  process  of  rupture  of  humanity, 
whose expression regulation is the criminal law of the enemy. 

Keywords: new war, torture, enema criminal law, human right, bodies 
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Guerras y política de los cuerpos 
 
 
 
 
Introducción

Que el orden social se  inscribe en  los cuer‐
pos  es  una  obviedad  para  un  científico  social.  Las 
sensibilidades, sensaciones, destrezas, percepciones 
—e impercepciones—, gustos, cadencias de los mo‐
vimientos, hábitos, etc., han de estar acordes al or‐
den  en  que  se  encuentran  para  funcionar  (Nievas; 
1998).  La  adaptación  es  tal  que  cada  orden  tiene, 
además,  enfermedades  relativamente  típicas,  pro‐
pias,  que  es  la  forma  que  encuentra  la  naturaleza 
del soma para la culminación de la vida,1 sin impor‐
tar  si  tales  o  cuales  afecciones  existieron  o  no  en 
otros órdenes sociales, pues  lo significativo es  la  in‐
cidencia  de  las mismas  en  cada  uno  de  ellos.  Los 
órdenes  sociales  son  configuraciones de  relaciones 
sociales  relativamente estables, que por una multi‐
plicidad de  causas —tanto estructurales  como aza‐
rosas— en algún momento enfrentan crisis que no 
logran  superar. Entonces  se  transforman en un or‐
den distinto. Esto sólo puede establecerse post fac‐
tum. No obstante  las ciencias sociales han desarro‐
llado  teoría y conocimientos que permiten  rastrear 
in situ algunos indicios de lo que podrían constituir‐
se en tendencias que culminen en dichos cambios. 

En  tal  sentido,  la  guerra —fenómeno  recu‐
rrente en  la historia de  la humanidad— es  la forma 
en que se expresan tempranamente procesos y ten‐
dencias  que  luego  se  extienden  en  el  conjunto  de 
los  grupos  sociales  (Marx;  1987,  I:  30). Dicho  esto 
debemos puntualizar que no se trata de procesos li‐
neales;  los  fenómenos  anticipados  por  las  guerras 
pueden  aparecer  de  forma  estable mucho  tiempo 
después,  en momentos  históricos  disímiles,  articu‐
lado de maneras peculiares. El estudio de  la guerra 
nos brinda la posibilidad de generar una sensibilidad 
epistemológica respecto de elementos cuya presen‐
cia genera una  tensión disruptiva en  las  configura‐
ciones sistémicas.  

Pese a su llamativa ausencia en la agenda de 
las ciencias sociales, la guerra impregna buena parte 
del  pensamiento  social.2  Un  estudio  global  de  la 

                                                 
1 Cf. Parlemo, E.; 1992, cap. VI. 
2  Las  argumentaciones  de  los  contractualistas,  por  ejemplo, 
remiten a un “estado de naturaleza” de guerra perpetua, como 

política  de  los  cuerpos  no  debería  omitir  esta  di‐
mensión. Con buen tino, Foucault —probablemente 
siguiendo a Engels—3 prestó atención a  la  configu‐
ración de  la  corporeidad del  soldado para mostrar 
los  efectos  de  la  disciplina,  técnica  específica  de 
construcción  de  cuerpos  dóciles  en  la modernidad 
(Foucault;  1989:  139‐174).  En  efecto,  los  ejércitos 
van mostrando un proceso contradictorio en el tra‐
tamiento  de  los  cuerpos:  los  considera  colectiva  e 
individualmente;4 los protege y estimula tanto como 
los  destruye.  Siempre  se  ha  tratado  de  desarrollar 
las máximas aptitudes y cuidar la corporeidad de los 
guerreros propios, a  la vez que  se maximizaron  las 
técnicas de destrucción del adversario. Basta obser‐
var los equipos usados ya desde de los ejércitos an‐
tiguos  para  corroborar  el  esmero  en  la  protección 
del  cuerpo. Los mejores y más desarrollados cono‐
cimientos de  cada  época  se han puesto  al  servicio 
del mejoramiento de  las condiciones para el ejerci‐
cio  bélico.  Históricamente,  desde  la  antigüedad  al 
menos, se privilegiaron dos tipos de corporeidades: 
la fortaleza era muy apreciada para el soldado de in‐
fantería y la destreza para los caballeros y arqueros. 
Con  la  introducción de  las armas de  fuego  importó 
menos  la  fortaleza  y  se necesitaron  destrezas más 
refinadas. Mauricio  de Nassau  introdujo  las  princi‐
pales  innovaciones del soldado moderno: ejercicios 
rítmicos, gestos acompasados, coordinación colecti‐
va  (Holmes; 2007). El crecimiento de  los ejércitos y 
la  inversión económica y  temporal en  la  formación 
de  los soldados  los volvió valiosos, de modo que  la 
reparación del cuerpo comenzó a cobrar  importan‐

                                                                                
estado previo al orden social —aunque se trate de un artilugio 
argumentativo pues tal estado de naturaleza es empíricamente 
inhallable—. Pero gran parte del pensamiento social posterior, 
centrado en el orden, tiene como telón de fondo la guerra. Así, 
por ejemplo, Durkheim y Parsons,  focalizan en el orden  como 
contraposición  al  “desorden”,  cuya  máxima  expresión  es  la 
guerra. Weber (1987) le prestó especial importancia a la guerra 
en su estudio de la constitución y evolución de las ciudades. 
3 Cf. Engels (1975), Sección Segunda, cap. III. 
4 En  la guerra, más que en  cualquier otro  fenómeno  social,  lo 
individual  se  subsume  en  lo  colectivo,  aunque  tenga  la 
individualidad  un  tratamiento  específico.  Quien  observe  esto 
notará  que  la  biopolítica  y  la  anátomo  política  son  bastante 
anteriores a donde generalmente se sitúa su origen. 
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cia. Durante  los  siglos XVIII y XIX  las principales  in‐
novaciones en  técnicas quirúrgicas evolucionaron a 
partir del campo de batalla. La contradicción se se‐
guía  desarrollando:  creando  armas  más  letales  y 
mejorando las perspectivas de defensa de ellas. 

Pero  debe  considerarse  también  otro  nivel 
de observación en el tratamiento de  los cuerpos. El 
orden  político  surgido  como  consecuencia  de  la 
culminación  de  la  “guerra  de  los  treinta  años”, 
plasmado en los acuerdos de Westfalia (1648), es el 
que dio lugar a la conformación de los modernos Es‐
tados nacionales. Las transformaciones a las que re‐
fiere Foucault (1989) se dan en este marco.5 Se trata 
de la constitución de una nueva corporeidad, acorde 
al nuevo orden político: es  la  figura del ciudadano, 
atado por hilos  invisibles (la disciplina) a  las regula‐
ciones propias del capitalismo emergente. El ciuda‐
dano tiene una relación  íntima y contradictoria con 
el soldado: el soldado‐ciudadano  (Nievas y Bonave‐
na; 2008: 226/7). Resulta bien diferente morir por la 
paga, situación de los mercenarios medievales —tan 
evitable como se pudiera—,6 a morir por una  insig‐
nia,  que  es  la  situación  del  soldado‐ciudadano. 
Constituir un  espacio  abstracto  (mapa del país)  en 
territorio de pertenencia (patria) requirió de un  lar‐
go  tratamiento  de  los  cuerpos,  nunca  totalmente 
acabado.7 

Esta corporeidad nueva se constituye sobre 
la reintroducción de la diferenciación entre ámbitos 
público  y  privado,  que  había  operado  en  algunos 
pueblos de  la Antigüedad y se perdió en el medioe‐
vo. La construcción de esta distinción, abordada por 
las corrientes historiográficas actualmente en boga, 
generalmente omite que se  trata de  la contraparte 
de  otra  diferenciación,  igualmente  importante:  la 
existente entre la guerra y la paz, delimitada por las 
fronteras de cada Estado.8 Los tratados de Westfalia 

                                                 
5  La  imagen  que  brinda  del  soldado  “clásico”  sólo  refiere  al 
infante. El grado de destreza adquirida por otros cuerpos era tal 
que  la  introducción  de  armas  de  fuego  livianas  se  ralentizó 
debido  a  su  ineficacia  relativa  frente  a  los  arqueros.  Nievas; 
2010: 14. 
6 El núcleo de la crítica maquiavélica a los condottieri se basa en 
la  laxitud  del  vínculo  entre  el  guerrero  y  el  contratante.  Cf. 
Maquiavelo; 1988. 
7 Aún en un momento tardío como  la Primera Guerra Mundial, 
todavía  se encuentran  rémoras de una corporeidad propia del 
absolutismo. Véase Figes; 2000: 304. 
8  “Tenemos,  en  primer  lugar,  el  establecimiento  de  fronteras 
territoriales,  reconocidas, que permite distinguir  con precisión 
entre el interior y el exterior. […] En este trazado de los límites 
territoriales  se  basa,  en  segundo  lugar,  la  clara  diferenciación 
entre guerra y paz. Unas fronteras precisas son la premisa para 
que  no  exista  una  tercera  situación  entre  guerra  y  paz.” 
Münkler; 2005: 50/1. 

reconocieron  como  único  sujeto  legítimo  para  la 
guerra a  los Estados nacionales. Esto  implicaba que 
la guerra —a diferencia de  lo ocurrido hasta enton‐
ces, en que pequeños señores o alianzas de señores 
podían combatir entre sí en el interior del Estado—, 
sólo era legítima allende las fronteras. Internamente 
pasa  a  constituir  un  “delito”  (rebelión  o  sedición), 
que los contractualistas tematizan como ruptura del 
pacto.  Por  ello  la  penología moderna  no  pretende 
ser expiativa sino correctiva; no se trata de castigar 
al enemigo vencido, el que se  levanta contra el po‐
der  regio,  sino  reconducir al productor del  ilegalis‐
mo  al marco del pacto. Para ello no  sólo proyecta 
establecimientos de encierro, sino también técnicas 
de  tratamiento,  aplicadas  durante  un  período  de‐
terminado. Erradica  la pena de muerte9 y modifica 
el  procedimiento  penal;  ni  acusaciones  secretas  ni 
signos exteriores  como elemento de  suposición de 
culpabilidad, no más preguntas capciosas, ni aplica‐
ción  de  tormentos  como  forma  de  obtener  confe‐
siones sino, por el contrario, presunción de  inocen‐
cia.  El  ministerio  público  debe  probar  la 
culpabilidad/responsabilidad del acusado, y no,  co‐
mo en el régimen previo, éste su inocencia. 

La constitución del ciudadano como cuerpo 
dócil, pacificado, derrotado en  su  rebeldía,  someti‐
do a explotación “libremente”, logrado mediante las 
disciplinas, tiene como trasfondo necesario  la cons‐
titución de ejércitos nacionales permanentes —con 
su  correlato de desarme  generalizado de  la pobla‐
ción  civil—. Un  tratamiento  sobre  la productividad 
del cuerpo requiere  la pacificación  interna. Es posi‐
ble afirmar, en definitiva, que nuestra  subjetividad 
está  fuertemente  determinada  por  la  ausencia  de 
guerra.  No  es  mero  azar  que,  siendo  ésta  una 
práctica social tan corriente, siempre se la considere 
una excepción; que siendo tan únicamente humana, 
se  la  considere  inhumana; que,  finalmente,  siendo 
el  máximo  exponente  de  los  recursos  científico‐
técnicos, se la considere bárbara. 

 

Los nuevos procesos 

De diferentes maneras y desde distintos en‐
foques,  existe  un  relativo  consenso  en  que  en  el 
último cuarto del siglo XX se  iniciaron o produjeron 
transformaciones  sociales  significativas. Hobsbawm 
(2007) desde  la historia; Lyotard  (1993) desde  la  fi‐
losofía; Wallerstein (2002; 2003) desde la sociología, 
son algunos de  los que  indican un “corte” histórico 

                                                 
9  Aunque  la  progresión  de  esta  abolición  dista  de  haber 
terminado en el mundo. 
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finisecular  (circa 1970/909). Podríamos extender  la 
lista pero no agregaría nada sustancial. Tanta coin‐
cidencia  desde  tan  diferentes  perspectivas  discipli‐
narias  y  teóricas  parece  obedecer  a  una  de  tres 
cuestiones: a)  estamos  en una  etapa de  transición 
entre el mundo  social conocido,  sobre el que esta‐
blecimos ciertas certezas  intelectuales, y otra confi‐
guración que aún no culmina de articularse,  lo que 
genera  un  elevado  grado  de  incertidumbre  y  deja 
grandes espacios a la especulación y el diletantismo; 
b)  los  intelectuales no estamos exentos de  las  ten‐
dencias místico‐milenaristas propias de  los  fines de 
ciclos  temporales,  que  inducen  a  pensar  que  real‐
mente  operan  cambios  drásticos,  sobre  lo  que  se 
construyen observables;10 o c) una combinación, va‐
riable  según  los  casos, de ambas. Es  imposible —e 
ilusorio— intentar delimitar las proporciones en que 
actúan cada una de ellas, si es que aceptamos esta 
última  posibilidad.  Sirve,  no  obstante,  para  tomar 
precauciones sobre esta tendencia a ver novedad en 
casi cada objeto que abordemos para su estudio y, 
en  todo  caso,  tratar  de  rastrear  sus  continuidades 
con lo que era. 

Con esta precaución, que nos compele a ac‐
tuar moderadamente y  con  cautela, vamos a  inda‐
gar sobre algunos aspectos que entendemos impor‐
tantes  para  pensar  las  perspectivas  de  cambios 
significativos en  la  constitución de  los  sujetos.11  La 
observación de  los procesos de guerra nos orienta 
para  ver  los  “ensayos”,  las  tentativas,  las  explora‐
ciones, en  lo que puede  llegar a  constituirse  como 
una nueva forma de sujeto.  

 

Los elementos de las guerras actuales 

Suele  ser  recurrente  que  ante  cambios  de 
configuraciones  sociales  reaparezcan  formas  anti‐
guas  en  el  seno de  lo  existente. Cuando un orden 
está en la antesala de su transformación, las críticas 
y exploraciones tienden a recuperar formas pasadas 
que, en el marco de  lo existente,  constituyen  “no‐
vedades”,  ya  que  sólo  son  antiguas  en  su  forma, 

                                                 
10 Para  fortalecer esta hipótesis ha de  considerarse  la  relativa 
“necesidad”  de  producir  “novedades”  para  el  mercado 
intelectual,  lo que se observa con  la generalización del uso del 
término “nuevo” para describir casi cualquier cosa. 
11 La referencia, ciertamente imprecisa, a que sean significativos 
es  para  deslindarlos  de  los  cambios  permanentes  ocurridos 
dentro  de  un  patrón  de  normalidad.  Por  el  momento  no 
tenemos  herramientas  para  establecer  de  manera 
relativamente  incuestionada  esta  diferenciación,  pero 
provisoriamente  podemos  considerar  de  tal  manera  a  las 
transformaciones  que  tornan  relativamente  inoperantes  las 
configuraciones corporales existentes. 

pues  su  contenido ha de estudiarse en el  contexto 
en que se desarrollan. Esto se puede ver con meri‐
diana claridad en  las guerras (Laffin; 2009). Presen‐
taré algunas  características de  los procesos bélicos 
que se encuentran sistemáticamente desde fines del 
siglo anterior, y que ya se pueden considerar gene‐
ralizados, que  resultan  “novedosos”  respecto de  la 
guerra tal como la concebimos. 

a)  Las guerras ya no ocurren entre Estados 
nacionales,  modelo  post‐westfaliano  sobre  el  que 
teorizó Clausewitz,  sino  entre  Estados  y  grupos  in‐
surgentes,  los que han demostrado capacidad para 
vulnerar  la voluntad de  los Estados.12 El  impacto de 
esto es tan grande que  la mayor parte de  los espe‐
cialistas, abrumados por  la  falta de parámetros  fia‐
bles han optado por dejar de hablar de “guerras” y 
usan el más pudoroso (e  impreciso) sintagma “con‐
flictos armados” (Brozka, 2007).  

b) Desde  la última década del siglo pasado, 
se ha generalizado  la utilización de compañías mili‐
tares privadas —CMP—, que no son “mercenarios”, 
sino empresas contratistas con las que se terciarizan 
diversas actividades de  las  fuerzas armadas estata‐
les.  (Nievas; 2006.a; Uesseler; 2007; Pereyra; 2007; 
Azzellini; 2008). 

c) Como parte de  la dislocación de paráme‐
tros,  las guerras ya no pueden circunscribirse espa‐
cio‐temporalmente. No hay un “teatro de operacio‐
nes”,  sino  regiones más o menos probables  en  las 
que  pueden  desarrollarse  acciones  bélicas,  y  no 
existe tampoco un punto preciso de comienzo o fin 
de  las  hostilidades.13 Aún más;  ya  no  hay  certezas 
sobre qué bando se impone en un conflicto.14 

 

Implicancias de las transformaciones 

Que  las  guerras  se  libren  entre  Estados  y 
grupos  insurgentes  (no  necesariamente  revolucio‐
narios) vulnera una de las primeras diferenciaciones 
establecidas  post‐Westfalia  entre  civiles  y  comba‐
tientes. Caduca, en consecuencia, la nitidez de la ti‐
pificación sobre la que se construyeron restricciones 
normativas orientadas  a  la protección de  la pobla‐
ción civil, definida como no combatiente. Ello coad‐

                                                 
12 La denominación de “insurgentes” parece más adecuada que 
otras  tales  como  subnacionales  o  subestatales,  que  siguen 
tomando  al  Estado‐nación  como  referencia,  o  la 
definitivamente errónea de “terrorista”. 
13  Un  análisis  más  pormenorizado  de  las  transformaciones 
puede verse en Nievas; 2006.b. 
14 Este problema se presentó  típicamente en el conflicto entre 
Hezbollah e Israel en el territorio de El Líbano (2006). Un análi‐
sis teórico puede verse en Boone Bartholomees; 2008. 
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yuvado por  la  concomitante emergencia de una  fi‐
gura tan clara como equívoca:  la del terrorista. Hoy 
prima  la  guerra  al  “terrorismo”.  Acertadamente 
Gassino y Riobó (2004) señalan  la falacia que supo‐
ne hacerle  la guerra a un método y no a un sujeto, 
así como la improcedencia de impugnar moral, polí‐
tica  y/o  judicialmente  los  métodos  utilizados  por 
cualquier  enemigo.  Por  definición  ellos  han  de  ser 
tan  letales como puedan, de eso se trata  la guerra. 
Pero no  se  trata de un error,  sino más bien de un 
síntoma y un signo. Síntoma de inadecuación de las 
categorías  de  pensamiento  utilizadas  para  la  apre‐
hensión de  la nueva realidad, y signo de una políti‐
ca: el blanco es toda la población civil que abarca la 
región en conflicto. Como ya expresamos, estas re‐
giones no se delimitan con claridad, sino con grados 
de  probabilidad,  de  modo  que  toda  la  población 
mundial participa, con diferentes niveles de posibili‐
dad, de esta caracterización. 

La  “guerra  contra  el  terrorismo”  conlleva, 
por su parte, todas y cada una de  las prácticas que 
hemos conocido bajo el nombre de “guerra sucia”, 
pero con la heterogeneidad propia de los diferentes 
grados de probabilidad a que nos hemos referido; se 
trata  de  una  política  “modulada”,  fluctuante,  ajus‐
table  según  las  circunstancias,  los  requerimientos 
específicos  de  acuerdo  al  nivel  de  desarrollo  del 
conflicto, de involucramiento de determinadas frac‐
ciones sociales, de  la región, de  las necesidades es‐
tatales, etc. Para que tal política, que conculca dere‐
chos fundamentales de  la modernidad, fuese viable 
fue  necesario  generar  un marco  de  aceptación,  lo 
que  relativamente  se  logró  con  la  imposición de  la 
falsa  imagen de  letalidad del terrorismo.15 Con esto 
instituido con  la  firmeza de una  roca, se avanza en 
legislaciones que  contrarían  los principios  constitu‐
cionales liberales (cf. Varveale; 2007). Se trata de la 
expansión del estado de excepción (Agamben; 2007) 
que posibilita la instauración de verdaderas dictadu‐
ras que, a diferencia de las conocidas en América La‐
tina,  no  son militares  y  conservan  el  formato  de‐
mocrático. 

En  contraste  con  el  terror  producido  por 
esas  dictaduras,  las  nuevas  espejan  el  terror,  pro‐
yectándolo sobre esa  fantasmagórica evocación del 
“terrorismo”  —como  forma  más  definida  (Sofsky; 
2004)— o sencillamente de la “inseguridad” —como 
forma más laxa, vinculada sobre todo al delito (Kess‐

                                                 
15  Bajo  cualquier  definición  de  terrorismo —no  hay  consenso 
sobre qué acciones incluir en esta práctica (Saint Pierre; 2003)—
,  un  simple  análisis  estadístico  demuestra  que  su  letalidad  es 
ínfima  respecto,  por  ejemplo,  a  la  causada  por  accidentes  de 
tránsito, considerando para ello cualquier territorio. 

ler; 2009).  En  ambos  casos  se  trata de  figuras  con 
contornos  definidos  de manera  arbitraria,  en  una 
suerte de neolombrosianismo vulgar. La nueva eco‐
nomía política de  los cuerpos se estructura operan‐
do sobre  los núcleos más primitivos de  la corporei‐
dad  humana, movilizando  los  umbrales  del miedo 
(Nievas y Bonavena; 2010). Bajo el manto del terror 
cualquier medida o política puede  ser  avalada  con 
facilidad. Se deroga  la  libertad para salvaguardar  la 
misma. 

Las  medidas  o  políticas  avaladas  por  esta 
“excepcionalidad” (de la que no se avizora fin ni tie‐
ne  restricciones  espaciales)  tienden  a  reforzar  una 
indistinción que  contraría algo que es propio de  la 
modernidad:  lo público como esfera separada de  lo 
privado. Las políticas antiterroristas licuan el espacio 
de lo privado: todos somos objeto de probable vigi‐
lancia, de monitoreo perpetuo. Las comunicaciones, 
los movimientos,  los  gestos,  los  pensamientos,  ya 
no son privados, pero tampoco públicos; se trata de 
una  nueva  zona  de  indefinición  en  que  se  licuan 
ambas  esferas  en  pos  del  interés.  Todo  puede  ser 
captado y analizado si genera  interés para agencias 
—estatales o no— de control. Se trata de un meca‐
nismo muy extendido y aceptado en la vida cotidia‐
na; cientos de dispositivos tecnológicos se disponen 
para tal fin, desde tarjetas de crédito y débito, telé‐
fonos  celulares,  conexiones  a  Internet,  correos 
electrónicos, GPS’s, cámaras de circuito cerrado, en‐
tre muchos otros, nos exponen a un  (probable) se‐
guimiento  continuo  y minucioso.16  Y  todo  esto  se 
produce  pública  y  legalmente…  lo  excepcional  es 
que no se “impone”, sino que surge como demanda 
por parte de quienes en general ven restringidos sus 
derechos.17  La  relativa  manipulación  del  deseo, 
construido desde el miedo, constituye nuevas certe‐
zas,  nuevas  formas  de  orientación  que  atentan  no 
sólo contra la lógica, sino incluso con las tradiciones 
de la modernidad. 

                                                 
16  Las  empresas  que  comercializan  datos,  particularmente 
financieros, utilizan grandes volúmenes de información extraída 
de  nuestros  movimientos.  La  obtención/denegación  de  una 
línea  crediticia —y  el monto  de  la misma—  es  prácticamente 
instantánea pues el solicitante ha sido previamente “capturado” 
por  estas  redes  de  información.  Es,  asimismo,  sumamente 
interesante el debate  jurídico desatado a partir del pedido de 
inconstitucionalidad  de  la  ley  25.873,  conocida  como  “Ley 
espía”,  sancionada  el  17/12/03,  por  la  que  las  empresas  de 
telefonía  deben  guardar  todos  los  registros  de  tráfico  de 
comunicaciones  por  una  década.  Véase  De  Langhe;  2009: 
188/212. 
17  La  relación  entre  consumo  y  represión  véase  en  Scribano; 
2009. 
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Las  técnicas con que operan estos direccio‐
namientos del deseo han  sido desarrolladas por el 
mercadeo,18 con apoyo en  las neurociencias,  la psi‐
cología,  la  sociología  y  la  antropología, entre otras 
disciplinas que dan sustento teórico y técnico a esta 
práctica. Se trata básicamente de estimular el deseo 
de ciertos objetos (que bien pueden ser intangibles, 
como  la “seguridad”) asociando  la promesa del pla‐
cer  a  la  obtención  de  los mismos,  a  la  vez  que  se 
obstruyen otros deseos, a  los que se vincula al dis‐
placer. El neoconductismo ha desarrollado un papel 
principal en estos procesos. La libertad, encorsetada 
en los límites de lo “políticamente correcto”, queda 
reducida a una mueca grotesca, pero popularmente 
anhelada. 

En  concordancia  con  esta  “demanda”,  tan 
laboriosamente  construida, el  establisment político 
radicaliza  las medidas punitivas: endurecimiento de 
las penas,  tipificación de mayor  cantidad de activi‐
dades como delitos o infracciones, todo tendiente a 
un mayor  control  sobre otro  en principio desigual, 
inferior,  anormal  o  incompleto:  el  extranjero,  el 
étnicamente distinto, el pobre, el  fumador, el dro‐
gadicto,  el que profesa una  religión minoritaria  en 
su  ámbito,  en  síntesis,  el  desviado.  La  lógica  que 
subyace a  la figura del delincuente es  la misma que 
subyace a la del terrorista; se trata de un monstruo, 
alguien con apariencia humana pero esencialmente 
inhumano, o poco humano. Es interesante observar 
que  aunque  la  lógica  subyacente  es  idéntica,  los 
grados de  aplicación  son diferenciales, modulados: 
no  le  cabe  la  misma  sanción  al  fumador  que  al 
ladrón o al terrorista. Son diferentes niveles de sub‐
humanidad. Los  iguala el hecho de que no son con‐
siderados completamente humanos. 

 

La repercusión en el derecho positivo 

El  conjunto  normativo  que  irrumpió  con 
fuerza después de 2001 —aunque contaba con an‐
tecedentes  (Agamben;  2007;  Varveale;  2007)—  se 
funda  en —y  alimenta  de—  una  controversial  co‐
rriente  jurídica  conocida  como  “derecho  penal  del 
enemigo”,  que  postula  lisa  y  llanamente  la  des‐
humanización del enemigo,19 definido como el suje‐

                                                 
18  Esta  vinculación  es  clásica:  “Sería  mejor  si,  en  vez  de 
comparar [la guerra] a cualquier otro arte, [la] comparáramos al 
comercio,  que  es  también  un  conflicto  de  intereses  y 
actividades  humanas;  y  se parece mucho más  a  la  política,  la 
que,  a  su  vez,  puede  ser  considerada  como  una  especie  de 
comercio en gran escala.” Clausewitz; 1983: 91. 
19 “[…] un  individuo que no admite ser obligado a entrar en un 
estado de ciudadanía no puede participar de  los beneficios del 
concepto  de  persona.”  (Jakobs  y  Cancio  Meliá;  2003:  40). 

to peligroso para el orden  social  y  jurídico.  El  silo‐
gismo  es  básico:  los  derechos  (particularmente  los 
humanos) protegen a  los ciudadanos  (personas); el 
enemigo no es persona; ergo,  carece de derechos. 
Esto se refleja en dos situaciones: el proceso penal, 
y la aplicación de la pena. Primera cuestión: contra‐
rio sensu al principio de inocencia establecido por la 
penología moderna,  el derecho penal del  enemigo 
se basa en  la sospecha del acto, no en el acto mis‐
mo;20 se  invierte dicho principio por cuanto se pre‐
sume  la culpabilidad de un hecho no ocurrido pero 
potencialmente realizable. En segundo lugar, el pro‐
ceso  se basa  en  restricciones  al  ejercicio de  la de‐
fensa,21 con  lo que se amplía  la posibilidad de con‐
dena.  Recuérdese  que  al  no  imputarse  hecho 
alguno,  sino  la  potencialidad  o  probabilidad  del 
mismo,  lo que  se  sostiene por el concepto de peli‐
grosidad del  individuo,  lo que  se busca es evitar  la 
ocurrencia del hecho. Es  la misma  lógica de antici‐
pación  —que  contradice  todo  el  derecho  moder‐
no— que anida en  la filosofía de  la “guerra preven‐
tiva”,  propia  de  la  doctrina medieval  de  la  guerra 
justa (Caro Garzón; 2006). Es por ello, también, que 
no puede existir proporcionalidad en la pena, ya que 
no hay hecho sobre el que establecer proporciones. 
La reclusión  tiende a ser  indeterminada. La demos‐
tración más plena es  la situación de  los prisioneros 
de Guantánamo y del archipiélago de cárceles clan‐
destinas en muchos países del mundo.22 

Pero  la situación más extrema en cuanto al 
tratamiento de  los cuerpos es el uso de  la  tortura. 
Es la manera práctica e ineludible de negación de la 
humanidad del otro. A diferencia de lo ocurrido has‐
ta el siglo XX  inclusive, en que  la tortura era tácita‐

                                                                                
“Quien no presta una seguridad cognitiva suficiente de un com‐
portamiento  personal,  no  sólo  no  puede  esperar  ser  tratado 
aún como persona, sino que el Estado no debe tratarlo ya como 
persona, ya que de lo contrario vulneraría el derecho a la segu‐
ridad de las demás personas.” (Ídem.: 47). 
20 “[…] el punto de partida al que se anuda  la  regulación es  la 
conducta no actuada,  sino  sólo planeada, es decir, no el daño 
en  la vigencia de  la norma que ha sido realizado, sino el hecho 
futuro; dicho de otro modo, el lugar del daño actual a la vigen‐
cia de la norma es ocupado por el peligro de daños futuros: una 
regulación  propia  del  Derecho  penal  del  enemigo.”  (Ídem: 
49/50). 
21 “[…]  las regulaciones de proceso penal del enemigo más ex‐
tremas se dirigen a la eliminación de riesgos terroristas. En este 
contexto, puede bastar una  referencia a  la  incomunicación, es 
decir, a la eliminación de la posibilidad de entrar en contacto un 
preso con su defensor para la evitación de riesgos para la vida, 
la integridad física o la libertad de una persona.” (Ídem: 45/6). 
22  Véase  “U.S.  Decries  Abuse  but  Defends  Interrogations; 
«Stress and Duress» Tactics Used on Terrorism Suspects Held in 
Secret Overseas Facilities”, The Washington Post, 26/12/02. 
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mente admitida en el marco de las nuevas guerras,23 
en el siglo XXI esta práctica es debatida públicamen‐
te,24 y cuenta con el aval de la opinión pública invo‐
lucrada,25  situación que no debe  suponerse  excep‐
cional.  En  términos  generales  puede  esperarse  un 
nivel bastante elevado de aceptación de esta prácti‐
ca en algunas sociedades occidentales.26 Este es un 
buen indicador de la constitución social de la subje‐
tividad. No debe pensarse que se trata de condicio‐
nes especiales; por el contrario, todo parece indicar 
que esta es la normalidad, que suele expresarse co‐
rrientemente —en un nivel más bajo de  la modula‐
ción—  como  demanda  de  endurecimiento  de  las 
penas  a  quienes  cometen  delitos.  Claramente  se 
puede observar que  la humanidad  se  fracciona en‐
tre  “nosotros”  (sean quienes  fueren)  y  los  “enemi‐
gos”. ¿Quién es el enemigo? Según la gradación que 
corresponda,  el  terrorista  y/o  el  delincuente.27  La 

                                                 
23  Sólo  en  círculos  pequeños  la  aplicación  de  tormentos  era 
explícitamente admitida: “[…] el terrorista sabe que, sorprendi‐
do y capturado, no puede esperar que le traten como un crimi‐
nal  ordinario  o  que  se  limiten  a  tomarle  prisionero  como  lo 
hacen con  los soldados en el campo de batalla. Las fuerzas del 
orden  tienen que aplicarle distintos procedimientos, porque  lo 
que se busca en él no es el castigo de su acción, de  la que en 
realidad no es totalmente responsable, sino la eliminación de su 
organización o su rendición. En consecuencia cuando se le inte‐
rroga no se le piden detalles de su vida ni se le pregunta sobre 
los hechos que ha  realizado  con  anterioridad,  sino precisa  in‐
formación  sobre  su organización.  En particular,  sobre quiénes 
son sus superiores y la dirección de los mismos, a fin de proce‐
der a su inmediato arresto. 
Ningún  abogado  está  presente  cuando  se  efectúa  este 
interrogatorio.  Si  el  prisionero  ofrece  rápidamente  la 
información que se le pide, el examen termina en seguida. Pero 
si esta información no se produce de inmediato, sus adversarios 
se  ven  forzados  a  obtenerla  empleando  cualquier  medio. 
Entonces el terrorista […] tiene que soportar sus sufrimientos, y 
quizás  hasta  la  misma  muerte,  sin  decir  media  palabra.” 
Trinquier; 1981: 37/8. 
24  Cf.  La  Nación  18/10/06  y  Amnistía  Internacional, 
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/el‐
congreso‐aprueba‐sin‐cuestionamiento‐la‐tortura‐y‐otros‐
abusos/ 
25 En un sondeo realizado en Estados Unidos “[…] el 46% de los 
entrevistados piensa que torturar a sospechosos de terrorismo 
para  lograr  información  se  justificaba  a  veces  o  siempre.”  La 
Nación,  18/11/05.  “Charles  Krauthammer,  columnista  de The 
Washington Post, egresado de Harvard, premio Pulitzer y respe‐
tado  psiquiatra,  escribió  en  el  semanario  neoconserva‐
dor Weekly Standard que «colgar a un hombre de  los pulgares 
no sólo es permisible sino un deber moral» si se puede obtener 
información sobre un atentado terrorista.” Clarín, 23/12/05. 
26  En Argentina,  en un  estudio  realizado  en  la década del  ’90 
sobre 410 estudiantes universitarios, encontramos que el 82,4% 
de los mismos aceptaban dicha práctica, pese a que sólo el 7,8% 
lo hacía explícitamente. Maañón; Nievas et. al.; 1996. 
27  Como  se  trata  de  grados  en  un  continuum,  existen  figuras 
“intermedias”,  como  la  del  crimen  organizado,  el 
narcotraficante, el narcoterrorista, etc. 

variación en  los grados de modulación depende de 
las circunstancias; se acentúa en  la medida que  los 
grupos insurgentes demuestran capacidad operativa 
frente a  las  fuerzas estatales,  se debilita en  las  re‐
giones‐tiempos en que esta amenaza parece más le‐
jana. Pero en todas está presente. 

Como vimos, ya Trinquier sostiene que no se 
trata de buscar un efecto punitivo, sino básicamente 
de obtener información clave en poco tiempo. Años 
después  se  perfeccionó  un  argumento,  conocido 
como “la bomba de retardo”, que expresa, para jus‐
tificar su utilización, el siguiente razonamiento: si se 
captura a quien ha puesto una bomba en una escue‐
la u otro lugar sensible sin saber con precisión cuál, 
y se sabe que en un plazo breve  la misma estallará, 
¿no es  lícito procurar por  cualquier medio obtener 
esa  información, vital para  salvar muchas vidas? El 
impacto  emotivo que  tiene  esta  formulación  suele 
suspender  el  juicio  crítico  sobre  la  misma,  pues 
constituye  básicamente  una  falacia  (Teretschenko; 
2008). Más allá de la inverificabilidad fáctica de una 
situación asimilable a la planteada, hay tres elemen‐
tos que deben destacarse. El primero es que  cual‐
quier  medio  es  un  único  medio:  la  aplicación  de 
tormentos. El segundo es que, contrariando  las ba‐
ses  del  derecho  penal  vigente  —pilar  del  Estado 
moderno— no se basa en pruebas, sino en presun‐
ciones. No se puede saber a priori si el sujeto captu‐
rado es realmente un terrorista, si tal bomba existe, 
y en  tal caso, cuál es el  tiempo del que se dispone 
para actuar.28 El  tercer elementos es que  la aplica‐
ción de  tormentos dista y mucho de obtener  testi‐
monios verdaderos, como veremos luego. 

 

La aplicación de la tortura 

Pese a que en 1975 la Asamblea General de 
la ONU adoptó  la  “Declaración  sobre  la protección 
de todas las personas contra la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes”, los dis‐
tintos Estados participantes han  sido,  con variacio‐
nes,  más  o  menos  tolerantes  a  esta  práctica.  No 
obstante  lo cual, mediante esta declaración queda‐
ron  formalmente  comprometidos de manera  inter‐

                                                 
28  La  evidencia  histórica  nos muestra  dos modus  operandi  de 
quienes  colocan explosivos en  lugares públicos: a)  actúan por 
sorpresa  para  causar  el  mayor  daño  posible  (en  tal  caso  la 
existencia  de  la  bomba  se  conoce  cuando  esta  estalló)  o  b) 
anuncian  la  existencia  del  explosivo  y  el  tiempo  con  que  las 
fuerzas de seguridad cuentan para el desalojo del predio, dado 
que  lo  que  buscan  es  un  efecto  político  (es  la  táctica  usada, 
entre otros grupos, por ETA). Sólo en este segundo supuesto se 
conoce la existencia de la bomba con anterioridad, pero no hay 
razones ni sujeto a torturar. 
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nacional  a  su  prohibición.  La  declaración  contiene 
cuatro elementos que definen  la tortura: “la grave‐
dad del dolor o sufrimiento físico o mental que se le 
cause  a  la  víctima,  la  intencionalidad  del  acto,  el 
hecho de que con éste se persiga un propósito con‐
creto,  y  la participación directa o  indirecta de  fun‐
cionarios del Estado.” (Amnistía Internacional; 1984: 
14). La definición es amplia; tanto que es difícil pre‐
cisar algunos casos de tormentos. Justamente allí se 
abre una brecha que  algunos  Estados están  explo‐
tando  por  dos  vías,  a  saber:  por  un  lado,  tradicio‐
nalmente  los tormentos dejaban huellas visibles en 
los cuerpos supliciados. La tortura que se aplica ac‐
tualmente  a  gran  escala  es  intangible,  apunta  a 
quebrar  la voluntad pero sin dejar rastros externos: 
la  humillación  intolerable,29  la  privación  del  sueño 
y/o desorientación tempo‐espacial, música estriden‐
te,30 el “submarino seco” (llevar al prisionero al bor‐
de de la asfixia poniéndole una bolsa de nylon en la 
cabeza), son algunas de las formas de eludir las evi‐
dencias.  Pero,  por  otra  parte,  generalmente  estas 
tareas quedan en manos de  las CMP,31 organizacio‐
nes privadas que, por lo tanto, no vulneran los dere‐
chos humanos;  esto  sólo puede hacerlo un  Estado 
mediante  la acción directa o  indirecta de un agente 
suyo,  que  no  es  el  caso  de  las  CMP.32  Ambas  son 
prácticas  corrientes,  utilizadas  como  subterfugios 
por  los países que avalan estas prácticas, como Es‐
tados Unidos e Israel.33 

                                                 
29 La violación, para  las mujeres musulmanas, es  la antesala de 
su muerte  social  y  en  ocasiones,  biológica.  Cf.  “A  las  iraquíes 
violadas  en  Abu  Ghraib  las  acorrala  la  muerte”,  Clarín, 
29/05/04. 
30 “Un  informe de  la organización Human Rights Watch denun‐
ció que «los detenidos fueron encadenados a  la pared durante 
semanas en la oscuridad» y a veces «colgados en el aire». Y to‐
do ese tiempo «fueron sometidos a escuchar música rap y hea‐
vy  metal  a  todo  volumen».  Esta  nueva  «música  tortura»  se 
aplicó también en otras cárceles de EE.UU., como la de Guantá‐
namo.  […] «Con  la música  tortura nuestra  cultura ya no es un 
medio de expresión individual sino un arma», aseguró Bayoumi. 
La  canción «Bodies»  (cadáveres), de  la banda de metal Drow‐
ning Pool, se usó en Afganistán y en Guantánamo. […] «Esa gen‐
te jamás ha oído heavy metal. No lo soporta», declaró a la revis‐
ta Newsweek un  interrogador  de  Guantánamo.”  Clarín, 
23/12/05. Esta misma técnica se utilizó para capturar a Manuel 
Noriega, entonces presidente de Panamá. 
31 “Según la empresa, sus tareas incluyen ataques, operaciones 
de  seguridad,  interrogatorios,  torturas,  espionaje  y 
entrenamientos  militares.  También  pueden  ser  contratados 
para  tareas  como  recolección  de  cadáveres,  custodiar  pozos 
petroleros,  controles  fronterizos  o  cuidar  las  espaldas  de 
importantes directivos.” Clarín, 20/11/05. 
32 El debate abierto a partir del art. 25 del Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional, sólo refiere a las responsabilidades 
individuales. 
33 Ambos países están oficialmente contra  la tortura, pese a  lo 
cual  sus  respectivas  legislaciones  permiten  lo  que 

Ya expusimos que  la aplicación de  tormen‐
tos no garantiza  la obtención de declaraciones ver‐
daderas. Esto se sabe desde los inicios de la moder‐
nidad.  Ya  Beccaria  (1984)  y  Verri  (1977) 
argumentaban  que  la  tortura  no  tiene  correspon‐
dencia con la obtención de la verdad, sino con la re‐
sistencia  del  supliciado.  Quien  no  soporte  el  tor‐
mento  admitirá  cualquier  acusación  con  tal  de 
poner  fin al mismo. Esto es conocido por  los  inter‐
rogadores  profesionales  (militares),  quienes  recha‐
zan el uso de la tortura. Por ello se recurre a “espe‐
cialistas”  ajenos,  generalmente,  al  ámbito  de  los 
profesionales de la guerra.34 ¿Por qué recurrir a ella 
entonces?  La  respuesta merece  cierta  distancia de 
la práctica misma. 

La  tortura  tiene  un  triple  efecto:  se  trans‐
forma el  torturador,35 se  transforma el  torturado,36 
y  se  transforman  los  sujetos  vinculados  con  este 
último. Como generalmente se sobrevive al tormen‐
to —su  aplicación  es deliberadamente  cuidada,  in‐
cluso  por  médicos  y  psicólogos  (Lafuente;  2007), 
que  resguardan  la vida del  supliciado—, y por otra 
parte  no  se  obtiene  información  fiable,37  resulta 
bastante obvio que  los efectos, buscados o no, son 
posteriores  a  la  tortura.  Y  estos  efectos  se  dan  en 
dos  órdenes:  la  reconstitución  de  subjetividades, 
apresadas  por  el  terror  (Rodríguez  Mesa;  2000: 
30/3),  y  social,  debilitando  los  lazos  sociales  en  la 
malla de relaciones en que se inscribía el torturado. 
La instalación de la sospecha respecto a lo que pudo 
haber  dicho,  de  las  incriminaciones  en  que  pudo 
haber  incurrido, de  las delaciones arrancadas,  todo 
lo estigmatiza. Pero es el conjunto de esa red social 
la  que  queda  debilitada,  atrapada  por  el  terror.  Y 

                                                                                
eufemísticamente  denominan  “presiones  psicológicas  y  físicas 
moderadas”. 
34 Aún en el cono sur, en los “años de plomo”, gran parte de los 
torturadores eran civiles. 
35  Los  torturadores, generalmente  reclutados entre elementos 
lúmpenes, después de un  tiempo de ejercer  la práctica suelen 
devenir sádicos. 
36 “Los tormentos intentan re‐significar los cuerpos como espa‐
cios conflictivos, como territorios ocupados. Un orden autorita‐
rio humilla para marcar el pasado, el presente y el futuro desde 
el «ya‐no‐sentir». La planeación sistemática de tormentos busca 
mutilar, despegar del  cuerpo  sus  formas habituales de  coordi‐
nar  y descoordinar  cuerpo  individuo,  subjetivo  y  social.”  (Scri‐
bano; 2010: 131). 
37 “[…]  la palabra de un prisionero torturado es una palabra en 
la que no podemos confiar: el prisionero dirá lo que esperamos 
escuchar  de  él,  lejos  de  ser  fiables  esas  informaciones,  sólo 
serán  reveladas  para  que  se  ponga  término  al  sufrimiento 
infligido.  Su  palabra  es  una  palabra  devaluada  que  no  es 
verídica ni mentirosa y en la cual el sin sentido deriva de la total 
desvalorización del ser de quien la misma emana: el individuo y 
lo que dice no tiene más sentido.” (Teretschenko; 2008: 155/6). 



 Guerras y políticas de los cuerpos 
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hay un segundo efecto social, más extendido, que es 
la sumisión general de  la población. Como  la tortu‐
ra, cuando se realiza, es una práctica omnipresente 
—nunca  es  puntual  y  discrecional  (Teretschenko; 
2008)—  todos  y  cada  uno  de  los  habitantes  están 
potencialmente expuestos a  la misma. Esto tiene el 
efecto  del  encanallamiento moral  de  la  población; 
se  estimula  el  espíritu  gregario;  se  disuelve  la  po‐
tencialidad crítica y  la mentalidad  independiente, al 
menos de forma pública. 

 

Los signos de la descomposición de unas relaciones 
corporales 

La  existencia  de  compañías militares  priva‐
das rompe dos supuestos básicos de la modernidad: 
el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Es‐
tado, y  la solución soldado‐ciudadano, ese guerrero 
“nacional”,  ligado  a  la defensa de un  territorio  es‐
pecífico delimitado por las relaciones de fuerzas en‐
tre  distintos  grupos  burgueses  consolidados  como 
respectivos  representantes  nacionales.  Estas  em‐
presas, aparecidas hacia  la década de  los  ’90 del si‐
glo pasado, rápidamente se extendieron y en el pre‐
sente  siglo  han  estado  presente  en  todos  los 
escenarios bélicos. Su mera existencia contradice  la 
soberanía estatal, pero también  indica un grado de 
disolución del ciudadano con el soldado. Esto se vio 
particularmente claro en  la guerra del golfo, donde 
las  principales  potencias militares mundiales —en 
particular Estados Unidos— debieron  recurrir al re‐
clutamiento extorsivo,38 pues pocos de sus ciudada‐
nos se enrolaban en el ejército. Pero aún así se tra‐
taba de una vinculación entre  la condición militar y 
la  ciudadana —esta a posteriori del  servicio de  ar‐
mas—.  En  el  caso  de  los  efectivos  de  las  CMP,  en 
cambio, son por definición “no ciudadanos”. La na‐
cionalidad de  los  contratados no es una  variable  a 
considerar,  salvo  con  una  excepción:  la  paga.39  La 
regimentación  de  los  cuerpos  es  completamente 
ajena a la modernidad. La muerte de un contratado 
ni siquiera se contabiliza como “baja”, no  tiene co‐
sto político, a diferencia de  la muerte de un solda‐
do‐ciudadano,  que  puede  tener  consecuencias 
enormes (Hyde; 2000). Se establece así una clara di‐
ferenciación:  cuerpos descartables, para  ser  instru‐
mentalmente consumidos en procesos bélicos, des‐
ligados  de  la  ciudadanía.  Sin  llegar  a  constituir  la 

                                                 
38 A los residentes ilegales les ofrecían la “green card” para ellos 
y sus familias si se alistaban en las tropas. 
39 Los iraquíes cobran menos que los colombianos, éstos menos 
que  los chilenos, que a su vez cobran menos que  los  italianos, 
etc. 

fantasía  del  soldado‐zombi,  instrumentalmente  se 
aproxima bastante. 

Pero no es el único  signo de algo que está 
acabándose. La disolución del soldado  respecto del 
ciudadano se manifiesta en  la sobrecogedora carga 
de  equipos  con  que  se  dota  a  los  soldados  de  los 
países  centrales,40  lo  que  denota  que  en  aquellos 
que  revisten en esa  condición, el  ciudadano  se  so‐
breimpone al soldado, al punto de tener que prote‐
gerlo más allá de lo tradicionalmente razonable para 
quien,  por  definición,  tiene  por  función  principal 
dañar  enemigos  (matarlos  o  herirlos)  y  no  preser‐
varse. Aunque desde siempre se intentó preservar al 
soldado, esta preservación estaba subordinada a  la 
capacidad  de  ataque  del mismo. Ahora  la  relación 
parece  haberse  invertido,  poniendo mucho  poten‐
cial y énfasis en el resguardo, lo que quita agilidad y 
capacidad de desplazamiento autónomo. 

Otro signo de esta disociación es  la relativa 
pérdida  de  un  factor  fundamental  en  el  soldado‐
ciudadano: su fuerza moral, cuya traducción prácti‐
ca es el tesón, el sacrificio, el arrojo,  la abnegación, 
consideradas virtudes castrenses. Esta fuerza moral, 
que  junto al número de efectivos y  la  fuerza mate‐
rial  son  los  tres  componentes básicos para Clause‐
witz, se difumina en la disociación entre el soldado y 
el ciudadano. Sólo es capaz de combatir con fuerza 
moral  quien  lo  hace  por  un  bien  intangible  (el 
honor, la libertad, la patria, etc.), no quien combate 
profesionalmente  por  dinero  (caso  de  las  CMP)  o 
por una carta de ciudadanía (reclutamiento extorsi‐
vo). ¿Cómo encontrar un sustituto? Cuando no hay 
elementos  que  incentiven moralmente  al  soldado, 
se avanza por medio de  las neurociencias en su or‐
ganismo,  reprogramando “moléculas para que  ten‐
gan como objetivo algunos mecanismos que regulan 
el  funcionamiento  neuronal  o  el  ritmo  cardíaco” 
(Wright; 2007). Este autor, basándose en un informe 

                                                 
40  Desde  hace  tiempo  se  desarrollan  en  diversos  países 
proyectos de sistemas de armamento complejos para soldados 
de infantería, que incluyen en el uniforme de cada combatiente 
desde  computadoras  y  miras  láser  hasta  equipos  de  aire 
acondicionado,  radio, GPS, etc. EE.UU.  tiene el programa Land 
Warrior  para  los  Rangers  (provistos  en  2006),  y  ya  desarrolla 
una  segunda  versión, el  Land Warrior  Stryker  Interoperability; 
Australia,  el  LAND  125  Wundurra,  que  incluye  estudios  de 
nutrición  e  hidratación;  Canadá  el  Sistema  integrado  de 
Vestimenta  y  Equipo  Protector;  Francia  el  Sistema  del  Futuro 
Infante; Holanda el Sistema del Soldado de  Infantería del Real 
Ejército  Holandés;  el  Reino  Unido  el  Futuro  Soldado  de 
Infantería (FIST) (Anónimo; 2005: 48 ss.); y España el Programa 
Combatiente  del  Futuro  (Mazarrasa  Coll;  2005:  50  ss.).  Estos 
equipamiento son parte de lo que se conoce con el nombre de 
“revolución de  los asuntos militares”  (Granda Coterillo y Martí 
Sempere; 2000). 



Flabián Nievas 

 

 
[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
º5
, A

ñ
o
 3
, p
. 5
0
‐6
1
, A

b
ri
l‐
Ju
lio

 2
0
1
1
 

de la British Medical Association de 2007 señala que 
“en un futuro cercano, veremos a las tropas partir al 
combate cargadas de medicamentos que incremen‐
ten su agresividad, así como su resistencia al miedo, 
el dolor y  la  fatiga.” Hay  indicios de que ya  se han 
puesto  en  uso  tanto  en  Irak  como  en  Afganistán. 
Además  se  los  estimula  con música  (a  los  tanguis‐
tas),  y  con  técnicas psicológicas  específicas  (García 
Silgo y Bardera Mora; 2010). 

El intento de sustituir la moral por la quími‐
ca  indica  la  disolución  de  determinadas  relaciones 
en que se inscribían los cuerpos, y la emergencia de 
unas nuevas, que todavía no están totalmente deli‐
neadas. 

 

Las tendencias 

Hemos  expuesto  los  procesos  bélicos, 
tomándolos  como  orientación  para  observar  los 
procesos sociales más generales. Allí aparecen  indi‐
cios de condiciones y situaciones que probablemen‐
te se expandan al conjunto de la sociedad. La guerra 
se  transforma porque  las sociedades  lo hacen, sólo 
que en aquellas estas mutaciones se tornan más vi‐
sibles. Y si las sociedades cambian, también cambian 
los cuerpos que en ellas existen. Las políticas sobre 
los cuerpos tienden a  la adecuación de  las sensibili‐
dades a  las nuevas condiciones sociales de existen‐
cia. En  tal  sentido no es  temerario alertar  sobre el 
retroceso  de  un  proyecto  clave  de  la modernidad, 
que  es  el  de  humanidad. Aunque  nunca  alcanzó  a 
cristalizar totalmente, cada vez resulta más notorio 
que una parte de de  los homos sapiens sapiens no 
reconocen a la otra como parte de una misma espe‐
cie, y pese a que aún son relativamente tímidos  los 
indicios, ya pueden observarse algunos.  El afamado 
trabajo de Samuel Huntington (2005), pese a que no 
resiste evidencias empíricas,  se ha  tornado una  re‐
ferencia casi ineludible para gran parte de los analis‐
tas. El mentado “choque de civilizaciones”, que tuvo 
carácter performativo y no descriptivo,41 supone un 
antagonismo  irreductible  entre  occidente  y  las  so‐
ciedades islámicas.  

                                                 
41 El propio autor advierte que dicho trabajo “no es, ni pretende 
ser,  una  obra  de  ciencias  sociales.  […]  Aspira  a  ofrecer  una 
estructura, un paradigma, para ver la política global, que sea […] 
útil para los decusires políticos.” (Huntington; 2005: 14). 

Otros avanzan un poco más,  como mostra‐
mos con la doctrina del derecho penal del enemigo, 
al que no considera “persona”. La  incorporación de 
la tortura como arma de las “nuevas guerras”, de las 
“guerras  sucias”  (Robin; 2004: 173/6) —es decir  la 
generalización  de  su  uso—,  que  supone  como 
práctica la negación de la humanidad del otro, tam‐
bién apunta a  la negación del universalismo mismo 
del concepto.  

El  capitalismo, que  como  toda  sociedad de 
clases se estructura sobre la segmentación de la es‐
pecie,  tuvo  como  aspecto  revolucionario  la  institu‐
ción del concepto de humanidad. Esto surgió de su 
propia  existencia,  que  se  funda  en  el  trabajo  abs‐
tracto, genérico, social. El capitalismo más desarro‐
llado, el que vivimos en el siglo XXI (diferente al que 
conocimos, pero  igualmente  capitalismo)  en  el de‐
sarrollo de sus propias contradicciones tiende a abo‐
lir dicho estatuto. Sin  llegar a  tales extremos, pero 
de manera más general,  la más clara y más consoli‐
dada propensión al  tratamiento  severo  con  los de‐
lincuentes,  expresa  de manera  atenuada  la misma 
tendencia.42 

Como señalara al  inicio del artículo,  las ten‐
dencias no son  ineluctables. Están allí, presentes, y 
depende de la acción política conjunta el que se es‐
tablezcan definitivamente o no. De ello dependerá, 
en gran medida,  la persistencia o perentoriedad de 
la humanidad  como  concepto,  como  práctica  y,  fi‐
nalmente, como especie. 

 

 

                                                 
42  Otra  tendencia  concomitante  es  la  emergencia  (con  rango 
constitucional)  del  consumidor  como  figura  anti‐ciudadana 
(Nievas, F.; 2007). 
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Resumen 

En las páginas que siguen ahondamos en la relación entre la experiencia de vivir en basurales 
y la definición propia de la basura desde esa experiencia. ¿Cómo pensar lo definido como tal 
en ese  territorio particular? A partir del análisis de  los asentamientos en basurales a  cielo 
abierto, planteamos la necesidad de estudiar qué rol tiene la emoción y la corporalidad en la 
construcción de esa realidad. Así, profundizamos el análisis bajo la idea de lo abyecto, lo otro 
teniendo en cuenta que  la definición tradicional de basura  implica tal estado de ser  la som‐
bra,  lo  desechado.  Este  análisis  toma  relevancia  en  el marco  de  dominación  y  violencia 
simbólica de  Latinoamérica en  tanto países poscoloniales, bajo  lógicas de  silenciamiento  y 
subalternización. Sentimos la urgencia política y objetivo central de analizar cómo operan es‐
tos silenciamientos, en  tanto dinámicas de acostumbramiento a nivel sistemático, en  tanto 
parte de  los mecanismos de  soportabilidad  social. Hacemos  referencia  tanto a  la discusión 
teórica como a su correlato en el  trabajo de campo en asentamientos del conurbano de  la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. Dicho trabajo está aún en proceso, por lo que presen‐
tamos aquí líneas de pensamiento en elaboración.  

Palabras clave: basurales, cuerpo, abyección, soportabilidad social 
 
Abstract 

In the following pages we consider the relationship between the experience of living on terri‐
tories that were used as  landfills and the definition of waste  from that experience. How to 
convey what  is defined  as  such  in  that  territory? Analyzing human  settlements on  former 
landfills we think about the need of studying the role of body and emotion  in reality’s con‐
struction. In this sense, we use the concept of abject, bearing in mind that the traditional de‐
finition of waste  implies being the shadow, the discarded. This analysis  is relevant consider‐
ing Latin America’s history of symbolic violence, under silencing and subalternization  logics 
resulting in postcolonial domination. We feel the political urgency in thinking about how this 
silencing process functions  in dynamics of “acostumbramiento” (getting used to), as part of 
the social supportability mechanisms. We make reference both to the theoretical argument 
and  the  fieldwork  taking  place  in  Buenos  Aires  Province,  Argentina.  This  work  is  still  in 
progress; hereby we present the reader thoughts under elaboration.  

Keywords: landfills, body, abject, social supportability 
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La materialidad de la sombra. Abyección y cuerpo en la definición de la basura. 
 

 
[Diálogo previo con el lector imaginario: 
¿Qué pasaría si desde mañana estuviera prohibido “sacar” la basura?  
¿Qué haríamos si el acto no cuestionado, cotidiano, casi reflejo de sacar de 
nuestra casa la bolsa con aquello descartado por nosotros, fuera penado por 
la ley?  
¿Podemos imaginar un espacio en nuestro lugar cotidiano donde tuviéramos 
que  dejar  todo,  absolutamente  todo  lo  que  en  algún momento  pasó  por 
nuestras manos?  Imagínenlo. No  argumenten  que  consumirían menos. No 
piensen que  reutilizarían  todos  los  anversos de  las hojas que hoy  tiran  sin 
pensar. Suponiendo que es una ley retroactiva… imaginen ahora por un mo‐
mento que están rodeados de todos  los materiales que han hecho parte de 
sus  vidas.  Todo  lo  que  intentaron  sacar  afuera,  des‐echar,  dejar,  olvidar, 
vuelve fantasmáticamente. Guarden ahora esa sensación. No la tiren.]* 

 

 

I. Introducción 

 En el presente trabajo ahondamos en la re‐
lación entre la experiencia de vivir en basurales y la 
definición propia de  la basura desde esa experien‐
cia. ¿Cómo pensar lo definido como tal en ese terri‐
torio particular? A partir del marco general de análi‐
sis  de  los  asentamientos  en  basurales  a  cielo 
abierto, planteamos la necesidad de estudiar qué rol 
tiene  la  emoción  y  la  corporalidad  en  la  construc‐
ción de esa realidad.  

Así, profundizamos el análisis bajo la idea de 
lo abyecto,  lo otro, teniendo en cuenta que  la defi‐
nición corriente de basura  implica tal estado de ser 
la sombra, lo desechado.  

En la sociedad capitalista, la acumulación de 
basura es en sí misma y necesariamente, rechazada, 
y el destino  final de aquello que es consumido  (de 
manera privada, individual e individualizante en tan‐
to el consumo define –ilusoriamente– al ser), no ca‐
be  dentro  de  las  preocupaciones  personales,1  se 
presupone que debe ser resuelto por el Estado. Pa‐
ralelamente, tomando ideas planteadas por la socio‐
logía en boga de Zygmunt Bauman sobre  la moder‐
nidad caracterizada por  lo prescindible, superfluo y 
desechable, a los desechos materiales se suman de‐

                                                 
* A lo largo del texto, incluimos comentarios entre corchetes [ ] 
como un  intento de reflejar el diálogo  interno que sucede a  la 
par  de la escritura. Realizamos esta aclaración para distinguir el 
eje conceptual del escrito, de las vías paralelas.  
1  Para  un  análisis  de  esta  dinámica  a  nivel  local,  véase  Pírez, 
Pedro  y  Gustavo  Gamallo  (1994)  Basura  privada,  servicio 
público, Buenos Aires: CEAL. No es de  interés aquí dirimir esta 
problemática. 

sechos  humanos…  de  una  materialidad  cada  vez 
más  visible:  “mayorías  desplazadas  de  la  sociedad 
actual como supernumerarios, superfluos, innecesa‐
rios, carentes de uso, residuo” (2005: 24).  

Humanos residuales pero, creemos, que de‐
ben ser pensados en tanto cuerpos ‐que aguantan y 
en quienes el cuerpo se constituye en su principal, y 
única, arma.  

En  la modernidad, según David Le Breton el 
cuerpo es un vestigio, un obstáculo, y en este senti‐
do,  supernumerario.  Frente  a  esto,  actualmente  la 
tendencia en  las Ciencias Sociales ha sido  la de vol‐
ver la atención a la corporalidad, en tanto construc‐
ción social. Primer límite posible con el mundo y con 
los otros que lo conforman junto conmigo, el cuerpo 
se  constituye  en  lugar  de  la  distinción  material‐
física, y simbólica.  

La  idea de supernumerario, finalmente, nos 
podría conducir a un paralelismo: si el cuerpo es su‐
pernumerario (en  la cosmovisión occidental moder‐
na), y si muchas personas se constituyen en innece‐
sarias,  superfluas,  supernumerarias,  entonces 
tomemos como camino posible la vuelta al cuerpo y 
desde  ver‐sentir  su  importancia,  comprender  rela‐
cionalmente  cómo  se  da  la  necesidad  social  de 
cuerpos  que  soporten,  que  “aguanten”  acostum‐
brados al margen.  

Hablamos de necesidad puesto que el mar‐
gen es parte de la sociedad, es otro necesario como 
sostén  de  “lo  uno”,  del  centro,  de  lo  correcto  y 
normal. Así, el  trasfondo de estas páginas es  la  re‐
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flexión  sobre  cuán  superfluos pueden  ser  los  cuer‐
pos sometidos a  la experiencia de vivir en  la conta‐
minación,  y  cómo  la  sociedad opera esa exclusión, 
esa ab‐yección a  través de un “acostumbramiento” 
encarnado, acostumbramiento a vivir en  territorios 
definidos como inhabitables.  

¿Podemos  pensar  que  la  vivencia  (¿expe‐
riencia?)  en  sitios  desplazados,  abandonados,  se 
constituye  en  la  contracara  necesaria  para  la  vida 
correcta  ‐legal‐  de  la  ciudad,  (en  su  hipocresía  de 
mantenerse limpia gracias a la lejanía de sus propios 
residuos, llevados al fondo...)? Esta distinción corpo‐
ral (cuerpo siempre orgánico y simbólico) y geográ‐
fica  sería  fundante  de  las  subjetividades,  limpias  y 
de las otras. 

Sin embargo, se puede argumentar, al  fin y 
al cabo todos nos acostumbramos… Entonces, ¿qué 
interés específico reviste, y qué grado de explicación 
del objeto de análisis plantea este concepto frente a 
lo que se produce en cualquier circunstancia?  

Es  cierto,  y  justamente  en  esa  generalidad 
radica  su  importancia: entendemos el acostumbra‐
miento en  tanto uno de  los dispositivos de  regula‐
ción de las sensaciones, parte de los mecanismos de 
soportabilidad social (cfr. Scribano 2007, 2009).2  

Este  recorrido,  entonces,  busca  aportar 
desde  un  estudio  específico,  el  de  la  abyección,  a 
desentrañar las dinámicas por las cuales se produce 
el  acostumbramiento. Como dijéramos, hoy en día 
hay  relativo  consenso  respecto  del  entendimiento 
del cuerpo como una construcción social. A efectos 
de  realizar un acercamiento analítico a  la encarna‐
ción  de  la  abyección,  lo  entendemos  como  com‐
puesto por: 

Un cuerpo individuo que hace referencia a la lógica fi‐
logenética, a la articulación entre lo orgánico y el me‐
dio  ambiente;  un  cuerpo  subjetivo  que  se  configura 
por autorreflexión, en el sentido del “yo” como un cen‐

                                                 
2  “Contextualizando  aquella  violencia  estructural  con  este 
planteo  del  estudio  de  los  cuerpos  y  las  emociones  (en  la 
configuración  de  la  enfermedad),  retomo  a  Scribano  y  la 
configuración  del  dolor  social:  ‘…es  posible  intuir  que  la 
expansión  imperial puede  ser  caracterizada  como: un  aparato 
extractivo  de  aire,  agua,  tierra  y  energía;  la  producción  y 
manejo de dispositivos de  regulación de  las  sensaciones  y  los 
mecanismos  de  soportabilidad  social  y;  una  máquina  militar 
represiva.’ (Scribano, 2007: 119)… En esta apropiación desigual 
de  las  energías,  tanto  ambientales  como  corporales,  se 
conforman  prácticas  dirigidas  a  evitar  el  conflicto,  sostenidas 
por  los  mecanismos  de  soportabilidad,  que  a  su  vez 
descansarían  en  los  dispositivos  de  regulación  de  las 
sensaciones,  ‘procesos de selección, clasificación y elaboración 
de  las  percepciones  socialmente  determinadas  y  distribuidas 
(…)’” (D’hers, 2009). 

tro de gravedad por el que se tejen  y pasan múltiples 
subjetividades y,  finalmente, un cuerpo  social que es 
(en principio) lo social hecho cuerpo (sensu Bourdieu). 
(Scribano, 2007: 125). 

Sabiendo que es sólo una distinción analíti‐
ca, y que se definen mutua y dialécticamente, pen‐
saremos la abyección operando en dichos niveles: 

- a nivel del  cuerpo  individual, en el  sentido de 
rastrear cómo se da la diferenciación del contac‐
to con  los “residuos” como herramienta de  tra‐
bajo ‐en el caso de los entrevistados que son re‐
cuperadores‐cartoneros, y en el caso de  los que 
remarcan  que  no  lo  son,  y  la  distinción  conse‐
cuente;  la basura (que no se ve) como parte del 
lugar  propio,  habitacional;  y  la  basura  propia‐
mente dicha, lo desechado por cada uno;  

- a nivel del cuerpo subjetivo, en relación con  lo 
anterior, a  la hora de relacionarse con  la basura 
desde  la  experiencia  de  vivir  en  esos  espacios 
contaminados  compuestos  por  basura,  apro‐
piándoselos como lugar, vivienda; 

- a nivel del cuerpo social, quién es el otro abyec‐
to, cuándo  se consideran a  sí mismos como ab‐
yectos para “la sociedad”, “la gente”.  

Estos  tres  niveles  de  la  construcción  de  la 
corporalidad,  argumentamos,  serían  una  posible 
forma de ver cómo se conforma la basura como ab‐
yección, siendo  lo abyecto a  la vez parte de uno   y 
ajeno, rechazado necesariamente en tanto “sucio”.  

El acostumbramiento encarnado,   traducido 
en niveles de soportabilidad, resultaría en hacer po‐
sible  que miles  de  personas  estén  invisibilizadas  y 
habiten  en  espacios  contaminados,  sentidos  como 
imposibles  para  la  sociedad  en  general.  Como  ar‐
gumenta Drackner,  la mayoría de quienes no  tene‐
mos contacto diario con  la basura más que al sacar 
nuestra bolsa –que gracias a esa acción deja de ser 
nuestra‐,  la  relacionamos  con  enfermedades  y  no 
podríamos estar en un relleno sanitario (véase Infra) 
mucho  tiempo  sin  sentirnos  afectados.  Por  el  con‐
trario, quienes trabajan a diario allí, en este caso re‐
ferente a Perú pero que se condice con  las conclu‐
siones de Porto Alegre  (cfr. Dall’Agnol, 2007) y con 
el trabajo de campo realizado en la zona sur del co‐
nurbano bonaerense, no relacionan ese trabajo con 
un “riesgo para la salud”, y al no ser percibido como 
tal,  consecuentemente  “no  se materializa  en  pro‐
blemas”  (traducción propia). Según  los estudios de 
Tacna, y nuestras conversaciones en  los barrios,  las 
actitudes  de mantener  limpia  la  vereda  están más 
ligadas  a  un  problema  estético  que  a  una  idea  de 
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basura como problemática en sí misma, sin importar 
donde se encuentre. Es una cuestión superficial, en 
la que no preocupa de donde provienen ni adonde 
van  los  productos  consumidos,  mientras  no  se 
muestren en el ámbito público,  retratando una  so‐
ciedad  sucia, pareciéndose a una villa. En  términos 
generales,  la relación entre  lo que se consume y  lo 
que se deshecha resulta muy compleja de elaborar, 
dado que el  trabajo del mercado  radica en que en 
cuanto un producto no “sirve más”, debe  ser cam‐
biado,  renovado,  y  esta  utilidad  es  definida  por  la 
publicidad y  la moda. Si ya no sirve, se debe reem‐
plazar por otro, para que el circuito permita el flujo 
y la mercancía pueda seguir realizándose.  

Cabe  destacar  que  estas  reflexiones  nacen 
de  la evidencia –hasta el momento recolectada– de 
que mucha de la gente que habita en asentamientos 
sobre basurales  tiene  conocimiento del uso previo 
del espacio como depositarios de basura sin clasifi‐
cación,  referidos  en  algunos  casos  como  “La Que‐
ma”, muchas veces han participado de  la  toma  ini‐
cial, de  la  limpieza del  terreno  y del  loteo para  su 
venta. A su vez, debemos diferenciar estos espacios 
de  lo que  comúnmente  se  relaciona  con  la basura 
en la ciudad y provincia de Buenos Aires, los citados 
Rellenos  Sanitarios  (operados  por  CEAMSE,  cfr. 
www.ceamse.gov.ar). No  hace  al objetivo de  estas 
páginas ahondar en tal diferencia, pero es importan‐
te  aclarar  que  sí  hay  una  fuerte  percepción  social 
negativa respecto de  los rellenos sanitarios  (no por 
quienes trabajan en ellos, sino por los vecinos) y sus 
consecuencias para  la  calidad de vida, y ha habido 
fuertes movilizaciones y organización social para ce‐
rrarlos o  impedir su  localización en zonas urbaniza‐
das. En esta diferenciación  se  ve  cómo  sobre ellos 
opera  la  abyección,  en un  rechazo de  todo  lo que 
socialmente es conocido como relativo a la basura.  

En primer término, entonces, delineamos el 
tema de  la basura en el ámbito de estudio  (ciudad 
de  Buenos  Aires  y  Conurbano,  Argentina);  luego, 
ahondamos en  la  idea de abyección en  su  relación 
con el cuerpo, analizando parte del trabajo de cam‐
po (teniendo en cuenta que aún está en proceso de 
elaboración),3  con  miras  a  detectar  las  dinámicas 
especificadas a  lo  largo del escrito. Finalmente,  re‐
unimos reflexiones nada conclusivas que este reco‐
rrido  nos  ha  aportado,  y  que  esperamos  al  lector 
también. 

                                                 
3 El contacto con los entrevistados se produjo en el marco de la 
Beca Doctoral,  dentro  del  Proyecto UBACyT  A804  2007‐2010, 
Dirigido  por  M.  Adela  Igarzábal  de  Nistal,  y  Co‐Dirigido  por 
Alejandro Cittadino, en el Centro de Información Metropolitana, 
FADU, UBA.  

II. De basura y contaminación 

En primer  lugar, entonces, pensemos  la ba‐
sura. Actualmente, aquí la “basura” es un tema, co‐
mo  dijéramos,  de moda.  Pero  esto  dicho  en  otros 
dos sentidos: por una parte, a nivel local la discusión 
sobre su gestión está en agenda: se debate tanto la 
modalidad de  la disposición  final  (el  citado  relleno 
sanitario,  incineración, reducción en origen),  la par‐
ticipación social de las cooperativas de recolectores, 
y  la  actividad de  reciclaje  –dada por  supuesta– de 
esos  recuperadores  urbanos  (según  los  nombra  la 
legislación de  la Ciudad de Buenos Aires, cuya acti‐
vidad ha sido en parte formalizada, ver Ley 992). Por 
otra parte, se apoya en los permanentes cambios en 
el consumo y  las modas que alimentan tanto al sis‐
tema económico capitalista (y lo constituyen), como 
al negocio de la basura en sí mismo: el contrato pa‐
gado por  la ciudad para  la  recolección es el mayor 
gasto del erario público, además de  la dinámica de 
los basurales a cielo abierto y  las disputas de poder 
implicadas en el manejo de dichos territorios, donde 
se acumulan residuos para su venta por parte de re‐
cuperadores‐cartoneros  (cfr. Shammah, 2009) y no 
aparece  en  el  horizonte  un  cambio  de  sistema 
económico y cultural de envergadura que pueda dar 
muestras de una mutación hacia una separación de 
residuos en origen y minimización de  la generación 
de  basura  ‐como  se  viene  proclamando  desde  la 
sanción de la Ley Basura Cero en el año 2005 en di‐
cha ciudad. Pedro Pírez especifica que “los residuos 
se  integran por desechos que pueden volver a utili‐
zarse y por basura que no se reutiliza. Ese carácter 
es histórico y depende de las condiciones técnicas y 
sociales  que  predominen  en  la  sociedad.”  (1994: 
10). Esta aclaración ayuda a  comprender  la  impor‐
tancia de  las políticas de reciclado y el valor econó‐
mico que tienen los llamados residuos. 

Antes de continuar, hagamos un breve reco‐
rrido  por  su  itinerario  histórico,  para  comprender 
cómo se configuró su expulsión del centro (espacial, 
urbano).  Tomando  al  conocido  texto  de  Francisco 
Suárez (2008), vemos cómo “En el primer momento 
las directivas se concentran en alejar los residuos de 
la ciudad o bien arrojarlos en  sus espacios  intersti‐
ciales, ‘huecos’, zanjas o áreas anegadizas. Es un tra‐
tamiento básicamente estético con algún matiz que 
lo orienta hacia  la higiene  y  salud pública.”  Luego, 
son  llevados al  límite sur de  la ciudad, al momento 
de  las grandes epidemias (fines del s. XIX) que pro‐
vocan el abandono de esa zona por  las elites. Dado 
el volumen creciente de  residuos y su acumulación 
como problema de salud pública, se aplicaría  la mi‐
nimización  por medio  de  quema  (en  el  barrio  hoy 
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conocido  como  La  Quema,  en  la  avenida  Colonia, 
identificando a  los hinchas del equipo de  fútbol de 
la  zona, Huracán,  como  los  “quemeros”)  y  se  em‐
plearía  oficialmente  a  los  “cirujas”  (cirujanos  de  la 
basura).  Finalmente,  con  las  condiciones  socio‐
políticas  necesarias  (gobierno  de  facto),  se  aplica 
una forma tecnológica de manejo, el Relleno Sanita‐
rio,  que  implica  habilitar  zonas  para  usos  urbanos 
(se realizó el camino del Buen Ayre, en relación con 
la  construcción  de  las  autopistas  en  consonancia 
con  la  dinamización  de  la  industria  automotriz)  y 
prohibir el cirujeo. 

Aquí, desde el origen de  la nación  se  ve  la 
idea de delimitar,  llevar al sur, separar de  la ciudad 
limpia a lo desechado, llevarlo a la periferia y así re‐
definir  esa  periferia,  estigmatizándola  junto  con  lo 
sucio y lo que ya no sirve. 

Podemos  ver  este proceso  en  el  sugerente 
estudio de Jorge Salessi, que pone en planos parale‐
los  la  intención higienista y  la definición de  lo otro, 
englobando  en  dicha  categoría  lo  sucio,  lo  homo‐
sexual,  lo  criminal.  Esto  constituye,  por  contraste, 
las  definiciones  de  lo  que  sería  argentino,  local, 
bueno y moralmente deseable frente a lo que había 
que excluir. Se ve una dinámica de separación y pre‐
vención del contagio.  

[Hoy en día, resuena esta separación y  lógi‐
ca higienista en  la delimitación de ciertos temas de 
“riesgo”. Según Mary Douglas, dicha delimitación se 
relaciona con el tabú y, en el fondo, con una conde‐
na moral y acusación, un  límite de lo permitido y lo 
que lo viola. Nuevamente, una distinción y frontera. 
Entonces  si,  como dijéramos,  los  “locales” no  rela‐
cionan  la basura con un riesgo para su salud,  la de‐
nominación del  riesgo desde  fuera, ¿Imputaría una 
violación y una responsabilización a nivel individual? 
¿Así  lo  interpretan  los “acusados”, cuando  frente a 
la pregunta por enfermedades o afecciones relativas 
al ambiente, refieren al cuidado que tienen con sus 
hijos y la certeza de que “no tienen nada”?] 

Consecuentemente,  se puede  ver  cómo de 
una manera, “el  trabajo de  lo sucio es uno:  la pro‐
ducción de  lo  limpio…  caja  vacía de  vida  real pero 
indispensable para  la vida real.” (Gatti, 2009: 6). En 
efecto,  históricamente  según Michael  Lowe  la  so‐
ciedad burguesa  instaura  la noción de higiene per‐
sonal,  relacionándola con el  sistema moral y  la vir‐
tud  implicada  en  la  limpieza  como  deber‐ser. 
Moralidad,  cultura  y  cuerpo  están  profundamente 
ligados en la constitución de la subjetividad. La mo‐
ral burguesa  implica esta  limpieza, este alejamiento 

de  los restos (al menos como apariencia, y será de‐
fendida hasta las últimas consecuencias).  

[Hoy  esto  sigue  renovándose,  por  ejemplo 
anclando en el discurso de la inseguridad: “millones 
de personas están  inseguros de poder comer,  inse‐
guros respecto a su futuro, inseguros de existir hoy, 
no mañana. Por estos motivos esta no es una socie‐
dad  segura  y  se  constituye una  sensibilidad de  re‐
presión de  lo abyecto y  la otredad, el otro es siem‐
pre un motivo para  la  represión.”  (Scribano, 2009: 
97).  Esta  sensibilidad,  como  veremos,  se  configura 
en  dos  sentidos  que  parecen  opuestos  pero  son 
complementarios:  por  un  lado,  se  reprime  lo  dife‐
rente,  lo que escapa a  la norma, en sentido  literal: 
se  lo  estudia,4  etiqueta,  encarcela,  condena.  Por 
otro, se reprime subjetivamente lo que no se puede 
ver, aquello que debe ser no‐visto para ser soporta‐
ble,  conformando  un  hoy,  sentido  como  un mejor 
que nunca y por ello válido.] 

Resto  como  lugar  vacío  de  vida,  pero  a  su 
vez condición de posibilidad de lo que se constituye 
como no‐resto:  

La basura  vista, de este modo,  como el  lugar donde 
palabra y cosa se separan y que, por eso, nos hace ver 
—ésa es  su misión—  la necesidad de amasar bien  la 
palabra con la cosa para que el orden sea… La basura 
es el soporte material de vidas que, aunque sociales, 
se organizan en los lugares oscuros, sucios, ajenos a la 
sociedad… vista como el soporte material de un mun‐
do otro,  la basura es sometida a un exceso de repre‐
sentación cuyo efecto más directo es anular la tensión 
que  su  condición de materialidad  fuera de  lugar de‐
bería  introducir  en  todo  lenguaje  que  la  pretenda 
pensar. (Gatti, 2009: 9). 

Hablando  de  exceso  de  representación, 
además de verla como lo que sobra, lo que cae pero 
es  indispensable  para  sostener  lo  que  está  en  –
frágil– equilibrio,  la basura debe  ser entendida  co‐
mo un  terreno de  luchas de poder,  tanto material, 
como  simbólica.  Pensar  sobre  “la  basura”  a  nivel 
simbólico, desde el punto de vista de sus relaciones 
con  la conformación de  la subjetividad y el cuerpo, 
los  cuerpos,  nos  devolverá,  necesariamente,  a  lo 
material.  Tal  vez,  deteniéndonos  en  ese  “fuera  de 
lugar”, explorando cómo es posible  (desde nuestra 
mirada  inevitablemente  etnocéntrica),  qué  meca‐
nismos  se dan para ello más acá de  la  representa‐
ción,  en  tanto  incorporación,  devolvamos  por  un 
instante algo de la tensión anulada.  

                                                 
4  Esta  palabra  debe  alertarnos  para  tener  claras  nuestras 
finalidades  a  la  hora  de  estudiar  la  realidad  social  en  la 
actualidad.  
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En consonancia con lo explicitado claramen‐
te por Gabriel Gatti y siguiendo a Douglas, se puede 
definir la suciedad en sentido positivo, siendo su de‐
limitación un esfuerzo por organizar y dar sentido al 
entorno.  Dicha  demarcación  desde  este  punto  de 
vista, es la intención de dar unidad a la experiencia.  

[Antes de continuar, pensemos qué significa 
hablar  de  experiencia.  Ante  todo,  debemos  distin‐
guir entre  la vivencia y  la experiencia. Walter Ben‐
jamin  destaca  la  diferencia  entre  experiencia  y  vi‐
vencia,  viendo  a  los  individuos  expropiados  de  su 
propia  experiencia  al  volver  de  la  Primera  Guerra 
Mundial. La transformación del hombre en el sujeto 
moderno  habría  sucedido  a  expensas  de  la  expe‐
riencia en su sentido de experiencia vivida, reflejada 
en  la narración, quedándose así en  la vivencia… Es‐
tas palabras son fundamentales para pensar el rela‐
to  de  los  entrevistados,  y  repensarnos  a  nosotros 
mismos en esa construcción. Pero aquí, hablando de 
basura e implicado el consumo, a este respecto nos 
sirve el comentario de  Juan Vasen, “en mi opinión, 
si  algo  no  produce  el  consumo  es  experiencia.  Sí 
produce una vivencia de satisfacción, generalmente 
banal, ligada como veremos al valor fálico y sus bri‐
llos  y  al narcisismo.  Y  también una  fuerte  vivencia 
imaginaria de pertenencia; una sensación de certe‐
za, de “ser” en tanto se desea o se adquiere… No en 
vano  Freud en 1905 diferenció,  kantianamente,  vi‐
vencia (Erlebniss) de experiencia (Erfahrung) aun en 
el terreno de la satisfacción.5” (Vasen, 2008: 66).] 

Según Douglas, entonces, “la suciedad no es 
una cualidad en sí sino que se aplica a aquello que 
se relaciona con un límite y representa, más especí‐
ficamente, al objeto caído de este límite, su otro la‐
do, un margen.” (en Kristeva, 1988: 8). De nuevo, un 
objeto no es basura en sí, sino porque despierta es‐
ta  sensación  de  incomodidad,  algo  se  siente  fuera 
de  lo esperable; por contraste es que se puede evi‐
denciar lo ordenado. En palabras de Kristeva,   

                                                 
5 Continúa… “En el pasaje de una a otra se produce la inversión 
de la pasividad de la vivencia al protagonismo de la experiencia. 
En  La  interpretación  de  los  sueños,  Freud  dice:  ‘El  niño 
hambriento llorará o pataleará  inerme… Sólo puede sobrevenir 
un cambio cuando por algún camino (en el caso del niño, por el 
cuidado  ajeno)  se  hace  la  experiencia  de  la  vivencia  de 
satisfacción,  que  cancela  el  estímulo  interno.’  De  este modo, 
plantea que el niño podrá hacer una experiencia de su vivencia 
de satisfacción  la primera vez sólo con ayuda externa. Se pone 
en juego una dimensión y una pretensión de dominio.” (Vasen, 
2008:  66).  Podemos  pensar  que  esta  experiencia  (de  vivir  en 
estos  sitios)  está  desligada  de  la  pura  satisfacción  de  una 
necesidad. Hay una construcción subjetiva que sostiene esto en 
tanto  elección  en  la  propia  historia  de  vida.  Retomamos  esta 
idea en las conclusiones.  

Surgimiento masivo y abrupto de una extrañeza que, 
si bien pudo serme familiar en una vida opaca y olvi‐
dada, me hostiga ahora como radicalmente separada, 
repugnante. No  yo. No  eso. Pero  tampoco  nada. Un 
“algo” que no reconozco como cosa… En el linde de la 
inexistencia y de la alucinación, de una realidad que, si 
la reconozco me aniquila. (Kristeva, 1988: 9).  

Como  refiriéramos más arriba, en esta ani‐
quilación implicada en el reconocimiento, es que se 
fundaría aquél no ver el basural donde estoy asen‐
tado,  sino ver allí mi casa, mi  trabajo, mi prosperi‐
dad. Y el no ver es generado a nivel de los tres cuer‐
pos, constituyendo la abyección. Lo que traspase los 
límites, en consonancia con lo definido socialmente, 
será basura para mí. 

Douglas piensa  así en  la  idea de  las  conta‐
minaciones,  y  en  cómo  a  través  de  ellas  podemos 
ver  las maneras  en  que  diferentes  sociedades  en‐
tienden el orden social. Frente a la experiencia natu‐
ralmente desordenada se da un sistema, un orden, 
una estructuración ante  la angustia que provoca el 
caos y  la  indeterminación: La  reflexión  sobre  la  su‐
ciedad  implica  la reflexión sobre  la relación entre el 
orden y el desorden, el ser y el no ser,  la forma y  lo 
informe,  la  vida  y  la muerte. Donde quiera que  las 
ideas de suciedad estén altamente estructuradas, su 
análisis revela un juego sobre estos temas profundos 
(Douglas, 2007: 24).  

Finalmente,  la  impureza  liga  con  el miedo, 
está en el  terreno de una  representación que obs‐
truye  la reflexión, siguiendo a Ricoeur (en Douglas). 
Se  ingresa  así,  como  ya  dijéramos,  al  plano  de  la 
moralidad. Y de  la moralidad se puede seguir hacia 
la  identidad. La  impureza excita  la sensación de re‐
pugnancia  y  la  repugnancia  es  definida  como  una 
sensación de amenaza para la identidad: “Es una re‐
acción  defensiva,  modo  simbólico  de  defensa.  La 
sensación de  repugnancia protege de  las otras, de 
los márgenes, de lo que perturba el orden simbólico 
y  amenaza  en  destruir  su  coherencia.  Nace  de  lo 
híbrido,  de  la  perturbación  de  los  límites  simbóli‐
cos…” (Douglas, 2007: 344).  

Así, se  relacionan  la moralidad con  los pro‐
cesos de constitución de  la  identidad y  finalmente, 
la subjetividad. Causa repugnancia ver restos donde 
no deberían estar, y nos pone a pensar qué orden 
debemos  dar  frente  a  ese  caos  amenazante.  Esta 
capacidad de dar orden, o no, revela una sensación 
de potencia o impotencia a nivel subjetivo,  

…tanto el desecho como el cadáver me indican aque‐
llo que descarto para vivir. Esos humores, esa impure‐
za, esta mierda son aquello que la vida apenas sopor‐
ta, y con esfuerzo. Me encuentro en los límites de mi 
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condición  de  viviente. De  esos  límites  se  desprende 
mi cuerpo como viviente… Si la basura significa el otro 
lado del  límite,  allí donde no  soy  y que me permite 
ser, el cadáver, el más repugnante de  los deshechos, 
es un límite que lo ha invadido todo… (Kristeva, 1988: 
10).  

De  la  basura,  la  suciedad  y  las  contamina‐
ciones, arribamos entonces a su soporte y encarna‐
ción, el cuerpo como lugar donde opera lo abyecto, 
las sensaciones viscerales provocadas por  la abyec‐
ción y  las emociones asociadas: miedo al contagio, 
asco y repugnancia.  

“Símbolo  de  la  sociedad,  el  cuerpo  ‘repro‐
duce  en pequeña  escala  los poderes  y  los peligros 
que  se  atribuyen  a  la  estructura  social…  Toda  es‐
tructura de  ideas  es  vulnerable  en  sus  confines.  El 
error  consistiría  en  considerar  a  los  confines  del 
cuerpo  como diferentes de otros márgenes.’”, dice 
Mary Douglas  (tomado  por  Le  Breton,  2007:  342). 
Así, este margen constituye un necesario límite pero 
parte de lo mismo. La propia presencia de ese mar‐
gen expresa  la posibilidad de cuerpos otros que so‐
portan la exposición cotidiana a contaminantes, que 
desde  otros  cuerpos  serían  límites  fundamentales 
en la definición de una vida “digna”.  

Y a la vez, esos cuerpos otros construyen sus 
definiciones de  lo  limpio,  lo aceptable, en paralelo 
con la dinámica hegemónica de delimitación. Carlos 
Figari  refiere  a  la  repugnancia  y  al  asco  como  las 
emociones ligadas a lo abyecto, “las formas proyec‐
tivas de la repugnancia colocan a los cuerpos abyec‐
tos siempre al filo del peligro contaminante, la polu‐
ción, el daño”:  

Lo abyecto se construye así en un juego polisémico en 
el que de la repugnancia se pasa fácilmente a la indig‐
nación y por ende a  la penalización. Es que el ser ab‐
yecto  es  precisamente  la  otredad,  que  se  configura 
como un universal, un significante vacío por contras‐
te, siempre ficcionalmente representado desde el uni‐
versal hegemónico que  fija el  sentido dominante. Un 
vacío pleno de contrastes que sin ser otra cosa, com‐
prende todos  los posibles sentidos que  la sutura –en 
su  relación  de  alteridad–  estableció,  dio  nombre  y 
constituyó  como  diferencia  (Figari,  2010,  subrayado 
propio). 

Buscaremos  estas  sensaciones  para  pensar 
cómo se comprende y define la basura ‐desde su ser 
abyecto  por definición‐,  y  cómo  se  constituyen  las 
diferencias en relación con  lo hegemónico, a través 
del  discurso  de  los  entrevistados,  habitantes  de  lo 
que fueran basurales. 

 

III.  Basura‐les:  hacia  la  materialidad.  Abyección6, 
basura, cuerpos 

 [Buscando bibliografía, notoriamente  la pa‐
labra abyecto casi siempre aparece  junto a  la pala‐
bra  pobreza. Más  allá  de  la  adecuación  idiomática 
de abject poverty, podemos plantear el rol de lo de‐
finido  como  pobreza  en  el  acto  de  delimitar,  por 
contraste y negación,  lo que se entiende por socie‐
dad, siempre no pobre ‐ no sucia. Y claro, por defini‐
ción no abyecta, siendo la que define la norma de lo 
limpio.] 

Abyecto, ta.  
(Del lat. abiectus, part. pas. de abiicĕre, rebajar, envi‐
lecer). 
1. adj. Despreciable, vil en extremo. 
(Real Academia Española).  

Al  iniciar este recorrido, nos propusimos re‐
flexionar acerca de la abyección desde los tres nive‐
les analíticos de  la corporalidad. Pero antes de con‐
tinuar,  una  aclaración:  dentro  del  campo  de  la 
reflexión de cómo se da este mecanismo de consti‐
tución de lo corporal, de las relaciones entre la per‐
cepción  y  el  ambiente,  hay  diversas  posiciones  en 
cuanto al proceso de aprendizaje, qué grado de “na‐
turalidad”  y de herencia  se puede  referir  al hablar 
de relaciones con el ambiente (entendido como en‐
torno natural y social). Profundizar en estas conside‐
raciones excedería  los objetivos del presente escri‐
to,  pero  referimos  a  un  trabajo  anterior  donde 
afirmamos que,  

Thomas Csordas plantea cómo la concepción de cuer‐
po  desde  la  representación  nos  impide  llegar  real‐
mente al momento constitutivo en la acción de la sub‐
jetivación.  (…)  pensando  el  embodiment  en  tanto 
proceso activo de cada sujeto, como punto de partida 
para repensar la cultura y nuestra existencia, siempre 
intercultural e  intersubjetiva. Esta noción,  frente a  la 
idea  de  representación  nominal,  entiende  el  condi‐
cional de  la  experiencia  vivida:  el  estar‐en‐el‐mundo 
como existencial, y a partir de  lo cual  todo  lo demás 
cobra sentido. (D’hers, 2009).  

Por  su parte, Tim  Ingold discutirá  la  impor‐
tancia de  las relaciones del sujeto con el ambiente, 
en  tanto  toda  capacidad, habilidad  (referirá a  skill) 
está  principalmente  ligada  con  el  ambiente,  argu‐
mentando que incluso la acción de andar en bicicle‐
ta  es  adquirida,  puesto  que  no  hay  ningún  dato 

                                                 
6 Con  referencia  a  la abyección, debemos  clarificar que  es un 
concepto utilizado en varios campos de conocimiento, específi‐
camente  en  las  ciencias  sociales  y  el  psicoanálisis.  Tomamos 
aquí  la  interpretación de Julia Kristeva, sin ahondar en  los usos 
específicos de la práctica psicoanalítica. 
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genético que informe de esa capacidad como previa 
a  su  aprendizaje. Más  allá  de  los  detalles  de  esta 
discusión, interesa aquí referirla y sobretodo, incor‐
porar  a  nuestras  reflexiones  la  importancia  funda‐
mental (fundacional de las posibilidades de cada su‐
jeto)  del  ambiente,  del  entorno,  al  pensar  en  las 
posibilidades de aprendizaje e  incorporación de es‐
quemas  de  acción,  cuerpo  social,  lo  social  hecho 
cuerpo. A la vez, esta digresión nos sirve a la hora de 
reflexionar acerca del cuerpo  individuo, articulación 
de lo orgánico y el medio ambiente, para ver que lo 
orgánico no implica a‐histórico ni a‐social. Pero esta 
discusión no está saldada, ni lo será aquí. 

 [Es ilustrativo hacer referencia a las pregun‐
tas que se repiten una y otra vez al hablar del objeto 
de análisis, al decir que se analiza el hábitat precario 
de  personas  que  viven  sobre  terrenos  que  fueran 
basurales. Ante esta afirmación, se reitera, “¿Cómo 
sobre el basural?” Sí,  sobre el basural: hay más de 
un metro de diferencia entre la calle y las manzanas 
donde se emplazan las casas, o son lagunas rellena‐
das con  lo que  fue depositado sin control ni clasifi‐
cación, con tierra y escombros esparcidos por enci‐
ma.  Si  bien  como  dijéramos  en  la  introducción,  la 
técnica de relleno se utiliza, no es lo mismo que ve‐
mos aquí,  ya que el  rellenado está  compuesto por 
basura sin clasificar, y en el caso en estudio, al estar 
en  la ribera del Riachuelo, dicha basura muchas ve‐
ces está también compuesta por residuos industria‐
les –metales pesados‐.]  

Retornando a lo abyecto, siguiendo a Kriste‐
va y en consonancia con  lo planteado anteriormen‐
te, “Es algo rechazado del que uno no se separa, del 
que uno no se protege de  la misma manera que de 
un objeto. Extrañeza imaginaria y amenaza real, nos 
llama y  termina por  sumergirnos…  La abyección es 
inmoral, tenebrosa… turbia: un terror que disimula, 
un odio que sonríe…” (Kristeva, 1988: 11).  

Tomando  fragmentos  de  una  entrevista  en 
profundidad realizada en un asentamiento de la zo‐
na sur del conurbano bonaerense,7 vemos cómo es‐
ta  ambivalencia  en  las  sensaciones  relativas  al  ser 
cartonero de una entrevistada a quien  referiremos 
como Ana, que se reconoce nueva en el trabajo, en 
el nivel del que podemos ver como cuerpo subjetivo 
(sentido del yo soy): 

                                                 
7 No especificamos el nombre del barrio, ni de  la entrevistada, 
sino que la nombramos con un nombre ficticio. Por motivos de 
extensión,  preferimos  acotarnos  a  un  único  relato  y  sus 
contradicciones, dado que  refleja  varias de  las  temáticas  aquí 
planteadas. Los destacados son nuestros.  

Ana  ‐ No saben  (referencia a  los paraguayos, que re‐
tomamos  luego) que  ir a cartonear es un  laburo que 
uno tiene. Porque si fuéramos cirujas… no se a que le 
llaman cirujas. (…) A veces los mato con la ignorancia, 
porque uno va a vender y tiene, al menos no le vamos 
a pedir nada a nadie porque tenemos. Yo te digo, es‐
tos cirujas –como ustedes  llaman– no  le pedimos na‐
da a nadie, nos arreglamos. 

Se destaca que el ser ciruja se relaciona con 
el pedir, con el no trabajar, frente al trabajo de car‐
tonero. Luego, en la misma entrevista, 

Ana ‐ (…) esto de cartonear a mí no me gusta, obliga‐
damente lo tengo que hacer porque me pagan y obli‐
gadamente  tengo que  cumplir  los  tres días, pero no 
me gusta. A nadie  le va a gustar esto. Es un  laburo… 
Como te puedo decir que hay gente que le puede gus‐
tar  y  hay  gente  que  no  le  puede  gustar  pero  si  vos 
hace años que estás  laburando en esto por ahí vas a 
extrañar y si no estás acostumbrada a esto como yo, 
no me  adapto hace  ya dos  años,  tres  años  y no me 
adapto, no quiero. 
‐ ¿Porqué no queres? 
Ana‐ No me gusta… 

Tal vez, “el sujeto encuentra lo imposible en 
sí mismo: cuando encuentra que  lo  imposible es su 
ser mismo, al descubrir que él no es otro que siendo 
abyecto.” (Kristeva, 1988: 12).  

Por otra parte, vimos cómo lo sucio es tal en 
tanto  representa el  límite, útil para  la  constitución 
de lo limpio. Así, la basura en sentido estricto es ne‐
cesariamente un no‐yo a nivel de la construcción del 
cuerpo individuo y subjetivo. Desde el cuerpo indivi‐
duo,  vemos  qué  relación  se  plantea  con  la  propia 
basura y con el ambiente en general, desde un de‐
ber‐ser de limpieza: 

‐ ¿Y con  la basura que hacen acá? O sea, no pasa el 
camión por esta calle. 
Ana ‐ No, tiramos todo para el otro  lado o si no va  la 
gente  y  tira,  viste,  en  esos  volquetes que  están  ahí. 
Ahí van y tiran todo. Eso viene el volquete y se lo lle‐
va. La gente es muy mugrienta. Está el volquete ahí y 
te tiran toda la basura ahí… Y algunos se meten aden‐
tro del volquete a revisar lo que uno tira y tiran toda la 
basura… Toda la basura para ahí. No saben cuidar…el 
ambiente. Y es para ellos, para el  futuro de  los hijos 
de  ellos,  todo  una  contaminación  en  el  ambiente.  Y 
ellos no  creen en el humo, esas  cosas de  aerosoles, 
todas  esas  cosas,  a  la  persona  le  hace  todo mal.  Si 
ellos tuvieran estudios se darían cuenta de que…  
Todos tiran la basura ahí y viene un camión y las reco‐
ge  a  la  basura  y  la  lleva. Después  vuelven  a  tirar  la 
gente, la basura porque de acá para irse hasta allá es 
un  camino  largo  con bolsas  grandotas,  son pesadas. 
Alguna vez que vienen  los carros,  los nenitos con  los 
carros y  le pagás y  se  llevan. Después algunas veces 
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nos  pasa...  Nosotros  estuvimos  repletos  de  basura 
acá. Entonces la tiramos acá del otro lado. 

Sin  embargo,  al  referir  al  terreno que ocu‐
pan, Ana dice que:  

esta parte era todo campo, yuyo re alto y había de to‐
do,  de  todo  lo  que  vos  te  puedas  imaginar  había… 
computadoras rotas, autos, todo basura, autos viejos, 
colectivos  viejos.  Costó  mucho  sacar  porque  había 
bastante.  Costó  como  dos  años más  o menos  sacar 
eso. Pero se hizo el barrio. 

En este  “se hizo barrio”, aclaramos que  sin 
acción de  limpieza o remediación más allá de  la de 
los vecinos, se destaca el paso a la aceptación social 
a no ser más villa, entrando en el terreno del cuerpo 
social: 

Ana‐ ¿Viste que las villas están discriminadas?... Noso‐
tros vivíamos allá en Retiro en la villa 31… pero cuan‐
do se empezaron a achicar  terrenos para meter otra 
gente a mi papá no le gustó eso porque se iban a for‐
mar  todos pasillos  y decía que  los pasillos no  sirven 
porque  siempre  pasa  algo.  En  los  pasillos  se  forma 
como una villa. Por eso le dicen la villa 31: es una villa 
y ya cuando hay una villa siempre está mal vista por la 
gente y más de capital. Cuando vos nombrás una villa, 
son todas las villas malditas…  

A nivel del  cuerpo  subjetivo,  retomando  el 
parágrafo previo  referido  al disgusto de  cartonear, 
cuando es entendido como revisar la basura: 

‐ ¿Qué no te gusta? 
Ana ‐ No me gusta ehhh, yo sé que hay gente que te 
da y te da y que no tenés que revisar bolsas. Y eso es 
lo que me molesta. De la bolsa tenés que sacar plásti‐
co,  tenés que  sacar diarios,  los porteros no  te van a 
decir  lo que vos querés, entonces  tenés que sacarlo. 
Eso es lo que a mí no me gusta. 
‐ … no te gusta revisar la basura.  
‐ No.  

En este mismo sentido, delimitando los gus‐
tos propios,  

Ana  ‐ Nosotros somos pobres pero que seamos hon‐
rados.  
‐ ¿Porqué son pobres? 
Ana  ‐ Y porque para  la gente nosotros somos  los po‐
bres. Para la gente de capital, para la gente… aunque 
nosotros  nos  decimos  pobres  porque  quizás  que  no 
tenemos un lujo como lo tenemos que tener los ricos. 
A veces un pobre es mucho más rico que lo de capital 
porque a veces uno se da más los gustos que la gente 
de capital. 
‐ ¿Cómo qué? ¿Qué gustos te das? 
Ana ‐ Y bueno qué se yo. A veces uno come lo que en 
capital a veces no come. Los de capital son más taca‐
ños. 

Con  referencia al  cuerpo  social, a  lo que  la 
sociedad  dicta  desde  la  condena  y  la  mirada  de 
aceptación o exclusión:  

Ana ‐ No me gusta que mis hijos sean señalados ni me 
gusta que mis hijos sean pobres. 
Ana ‐ Por ahí otra persona no lo come. “Eso es comida 
de pobre” te dicen. O un estofado, que se yo, unos fi‐
deo con  tuco. Como  te digo,  la gente de capital está 
más  preparada  para  comer  comida  ya  elabora‐
da…”vamos  a pedir, bueno pedí una docena de em‐
panadas,  pedí  una  pizza,  pedí  pollo  al  spiedo”.  Esa 
gente que le gusta lo fácil, pero realmente si tiene que 
comer una buena comida no  lo come. Somos pobres 
pero  la comida no nos  falta… nosotros comemos  to‐
dos al mediodía sentados en la mesa. 

Entonces, siguiendo lo planteado por los au‐
tores, 

…en el  terreno de  las emociones,  lo  abyecto básica‐
mente discurre entre  la repugnancia y  la  indignación. 
Lo  repugnante  según Nussbaum  (2006), nos  sitúa en 
el  campo  del  asco,  de  aquello  que  nos  remite  a  lo 
pútrido de la muerte, al no ser y a la falta de humani‐
dad. El asco es la forma primordial de reacción huma‐
na a lo abyecto. El asco representa el sentimiento que 
califica la separación de las fronteras entre el hombre 
y el mundo, entre sujeto y objeto, entre interior y ex‐
terior. Todo lo que debe ser evitado, separado y hasta 
eliminado; lo peligroso, inmoral y obsceno entra en la 
demarcación de lo hediondo y asqueroso… Distinguir‐
se del estado de naturaleza  implica el pudor,  la ver‐
güenza,  pero  también  y  sobre  todo  la  repugnancia. 
(Figari, 2010).  

Según Kristeva, “ya no estamos en  la órbita 
del  inconsciente  sino  en  el  límite  de  la  represión 
primaria  que  sin  embargo  encontró  una  marca 
intrínsecamente  corporal y ya  significante,  síntoma 
y signo: la repugnancia, el asco, la abyección.” (Kris‐
teva, 1988: 19). Vemos esto en las palabras de Ana,  

‐ ¿Qué encontraste  raro alguna vez? ¿Te acordás de 
algo? 
Ana ‐ No sé. Me encontré una bolsa negra bien atada 
en una bolsa de basura  todo blandito,  todo  así. Me 
dio una impresión de que era de… nunca más la toque 
a la bolsa.  
‐ Pero te acordás.  
Ana  ‐ Si me acuerdo y de esa bolsa es  como que ya 
agarro con desconfianza  la bolsa. En una bolsa negra 
ni la quise abrir ni la quise tocar nada, apenas la toqué 
y le encontré esa cosa blandita no sé lo que era pero 
era muy  blandito  y  la  dejé  ahí  y  nunca más.  Ahora 
cuando  reviso  la bolsa  la  saco bien para  tocarla por‐
que me agarró impresión.  
‐ ¿Y no te quedaste con la intriga de qué era? 
Ana ‐ No quería saber, ya tocándola así ya me agarró 
impresión. No quería ni saber pero si se me cruzo por 
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ahí un bebé muerto, un perro, que se yo, porque era 
tan tan blandito. Me agarró cosa.  

En  la  noción  de  abyecto,  algo  no  es  des‐
echado.  El  recuerdo,  o  mejor  dicho  la  impresión, 
permanece.  Tal  vez  esta  experiencia  se  relacione 
por la imposibilidad de adaptarse, según dijo, a revi‐
sar bolsas. En palabras de Figari,  

Pero  quizás  lo más  característico  de  la  repugnancia 
sea  el  carácter  contaminante…  ‘Cuando  elementos 
sociales, separados por líneas de un sistema clasifica‐
torio determinado, pierden su  lugar al transgredir ta‐
les  límites; se convierten en  impuros y en un peligro 
para el  funcionamiento del  sistema’  (Douglas, 1991). 
Lo que repugna puede ser capaz de contagio e instala 
la distinción pureza‐impureza (Figari, 2010).  

Distinción puro‐impuro,  cuya  violación pro‐
voca  temor:  la posibilidad de encontrar un cadáver 
se constituye en el mayor temor, violando límites de 
lo razonable. 

Así, podríamos pensar aquí si esta constitu‐
ción  se da en el  tiempo y a nivel del cuerpo  social 
(como citáramos con  referencia al  trabajo), es pro‐
pia de  la soportabilidad que radica en haber estado 
peor e interpretar el hoy como el mejor de los mun‐
dos posibles, o no.  “Este abyecto del que en  resu‐
midas cuentas no cesa de separarse, es para él tie‐
rra  de  olvido  constantemente  rememorada…  Lo 
propio (limpio) (en el sentido de lo incorporado e in‐
corporable) se vuelve sucio… El tiempo de la abyec‐
ción es doble: el tiempo del olvido y del trueno, de 
lo  infinito  velado  y del momento  en que  estalla  la 
revelación.” (Kristeva, 1988: 17; agregado nuestro).  

Con  referencia  a  la  indignación,  se  ve  otro 
que redefine lo propio siguiendo el rechazo de lo ex‐
tranjero,  

Ana ‐ Y  vos sabés acá son todos extranjeros… Porque 
sos cartonero te discriminan… ellos (en referencia los 
paraguayos) son unos cirujas. Para ellos somos cirujas 
nosotros. No somos gente laburadora como ellos. 
Hija de Ana ‐ que mamá en capital trae un montón de 
ropa y la puso en una bolsa ahí afuera y el que la quie‐
re  la  agarra  y  los primero que  vinieron  fueron ellos. 
Ellos discriminan pero los primero que vinieron a aga‐
rrar la ropa fueron ellos. Nosotros que la ropa no nos 
gusta o no nos sirve la dejamos ahí, mamá la deja ahí 
o sino la manda a regalar y vos sabés toda la ropa que 
ellos tienen puesta es la que mi mamá les dio. Ellos no 
cartonean  y  ellos  nos  llaman  cirujas  pero  bien  que 
están vestidos con la misma ropa que traemos… 
Ana‐ ellos  (por  los  vecinos del barrio donde  trabaja) 
creen  que  son  de  capital  y  te  pueden  tratar  como 
quieren y no es así.  

Así,  se  definen  por  contraste  entre  los  de 
capital  y  los  otros  cercanos,  los  vecinos  pero  con 
quienes no tienen relación y frente a quienes se rei‐
vindican cartoneros. 

Por otra parte, el miedo socialmente publici‐
tado de  la  inseguridad pesa más que otros miedos, 
miedo  del  ambiente  y  del  posible  contagio  a  nivel 
enfermedades  relacionadas al ambiente  (aunque  sí 
refiere  a  esto  al  hablar  de  la mugre  del  volquete, 
donde la basura está claramente identificable),  

Ana  ‐ Le digo a mi marido, “uy dios mío,  lo que uno 
tiene que aguantar en este país”. 
‐ ¿Porqué? 
Ana ‐ Y por todas las cosas que están pasando. Por to‐
das las cosas que uno mira por tele. Que a veces estás 
con miedo que te pase a vos misma. Por tus hijos más 
que  nada  tenés miedo  por  tus  hijos.  Que  se  están 
criando en un país, en un mundo muy diferente a  lo 
que por ahí uno pensaba… Si, está muy violento. An‐
tes  no  lo  era.  Podías  salir  tranquilamente  a  la  calle 
que no pasaba nada. Ahora tenés que salir en la calle 
y tenés que estar fijándote para los costados que si te 
van a afanar o no te van a afanar. No podés tener algo 
nuevo, una zapatilla, una moto, nada porque vos salís 
a la esquina y te afanan. Y eso antes no lo era así. 

Finalmente,  comenzamos hablando de  fan‐
tasmas,  lo que nos  lleva a referir a  las fantasías so‐
ciales (cfr. Scribano). Despidiéndonos de/con Ana, 

 ahora  tengo  otro  sueño.  Tengo  que  ir  a  trabajar, 
quiero hacer mi  casa. Quiero hacerme  la  cocina,  co‐
medor, baño, todo. Así que ya tengo una meta ahí en 
mi  cabeza  y  lo  voy  a  hacer…  Lo  primero  y  principal 
quiero que mis hijos sean bien, se sientan bien…, viste 
que así es  la vida y uno tiene que vivirla. Después de 
esta no hay otra. Pero vivirla bien, no vivirla mal a  lo 
torpe, a lo bravo a lo chorro. 

 

IV. Basura, residuos y  la sombra social: ¿Qué cuer‐
pos para qué territorios? 

Retomando entonces aquel vínculo que  liga 
inevitablemente  lo  que  se  desecha  en  un  espacio 
social con otro espacio donde eso es valorado, utili‐
zado, reapropiado y redefinido, se impone la idea de 
sombra  social,  aquel  espectro,  fantasma  que  con‐
forma  la sociedad, más allá de que ésta  lo naturali‐
ce. Parte inseparable de este sistema de consumo y 
circulación de bienes y apropiación de energías cor‐
porales (cfr. Scribano, 2009), la basura es una mues‐
tra elocuente de cómo se sostiene socialmente este 
sistema  y  relaciones  de  poder.  En  la  sociedad  de 
mercado  actual  estamos  escindidos  tanto  de  las 
“sobras” de un producto, como de lo que implica su 
producción. Nuestro consumo implica solo ese acto, 
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en medio de la producción y el deshecho. De mane‐
ra análoga, los cuerpos que ocupan esos territorios‐
basura pasan a ser parte dispensable. 

Así,  como  se dijo, Douglas define  la basura 
relativamente, como algo fuera de  lugar, que ya no 
cumple una determinada  función. Claramente, esta 
definición estará  sujeta a quién  la  realice y en qué 
momento.  Como  vimos, Ana  (quien  antes  vivía  en 
Retiro)  sueña  con mejorar  la  casa,  y  valora  fuerte‐
mente el carácter propio (al menos en su relato) del 
terreno. Por su parte, otra entrevistada que no refe‐
rimos aquí, quien  se diferencia de  los cartoneros y 
vivía en  la casa  familiar pero  se  fue por problemas 
de abuso, muestra un contrapunto dado que si bien 
en 2008 afirmaba que  tenía  intenciones de  irse en 
cuanto pudiera, preocupada por malos olores, hace 
un mes destacaba los avances en la construcción de 
su vivienda, y una apropiación del lugar.  

Desde una mirada desde  fuera de  los asen‐
tamientos (aunque nunca pretendimos mirar desde 
dentro en sentido estricto, si no solo a través de las 
múltiples traducciones del discurso ajeno), otra po‐
sibilidad se abre al pensar la definición de la basura 
como  relativa.  En  este  sentido,  y  para  repensar  lo 
planteado en la introducción, tomamos la distinción 
marcada  por  Pírez:  si  hablamos  de  humanos  resi‐
duales, en paralelo con esta distinción material en la 
clasificación  de  los  residuos,  ¿Ser  residuales  impli‐
caría  que  están  cumpliendo  una  función,  “pueden 
volver  a utilizarse” desde  la mirada  capitalista?  ¿O 
son directamente basura, en  tanto su única  (y  fun‐
damental) función es  la de definir el adentro,  lo co‐
rrecto, lo ordenado, los límites de la sociedad? 

Como dijéramos, la capacidad de dar orden, 
o no, está  ligada  con una  sensación de potencia o 
impotencia a nivel  subjetivo, es decir,  la  sensación 
de decidir donde vivir, de elegir, estructura la subje‐
tividad. Constituirse como sujeto y comprender que 
esta realidad es una experiencia en el sentido refe‐
rido, dado que no se puede explicar porque “no tie‐
nen otra opción”, ya que se entretejen muchas ex‐
plicaciones  con  referencia  a  la  propia  historia  que 
resultan en esta elección de tener una casa propia, 
antes  que  vivir  en  otros  espacios más  claramente 
estigmatizados.  

Así, se produce esta invisibilización, este “no 
ver‐viendo”, este aplazamiento de las probables (in‐
ciertas) consecuencias de contaminación frente a  la 
certeza de ocupar un espacio definido como propio, 
construir así un hogar y constituirse como sujeto. En 
esta dinámica, se ocupan aquellos espacios  intersti‐
ciales,  lo definido como centro dentro de  la perife‐
ria, distanciándose de  lo visto como estigmatizante, 
abriendo otras posibilidades. 

En  el  marco  de  dominación  y  violencia 
simbólica  de  Latinoamérica  en  tanto  países  posco‐
loniales, bajo lógicas de silenciamiento y subalterni‐
zación  (Grosso, 2007), sentimos  la urgencia política 
y objetivo central de analizar cómo operan estos si‐
lenciamientos,  en  tanto  dinámicas  de  acostumbra‐
miento a nivel sistemático (a través de la operación 
de mecanismos  de  regulación  de  las  sensaciones). 
Más allá de la realidad de la basura y sus efectos, de 
las  pestes  originadas  por  roedores  que  se  concen‐
tran entre  los residuos, de  los efectos tóxicos de  la 
quema en  los seres humanos, de  las múltiples con‐
secuencias  de  presencia  de metales  pesados  en  el 
suelo por disposición  indiscriminada, quisimos con‐
centrarnos en el efecto de  la basura en  la construc‐
ción de  la subjetividad, de  lo otro como  lo excluido 
de una sociedad.  

Con este análisis  lejos estamos de negar  las 
citadas  consecuencias  y  las  necesarias medidas  de 
saneamiento que deben adoptarse, pero queremos 
poner atención en cuán diferenciales pueden ser di‐
chas  medidas  según  quién  las  esté  definiendo, 
según  el  grado  de  soportabilidad  que  cada  grupo 
social manifieste  en  el orden de  los  riesgos  y pro‐
blemas a  tratar cotidianamente,  según el orden de 
prioridades definidos existencialmente, a la luz de la 
experiencias  vividas.  Para  esto  recurrimos  a  la  re‐
flexión desde  las emociones y  los cuerpos, conside‐
rando fundamental la constitución de la subjetividad 
desde la corporalidad.  
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Resumen 

En el siguiente artículo pretendemos indagar en el conflicto de interpretaciones que surge de 
las acciones y las identidades de los manifestantes que participaron en seis episodios de pro‐
testa mediante el corte de ruta entre los años 1996 y 2002 en Argentina. El objetivo será ex‐
poner, a través de diversas entrevistas realizadas a los protagonistas de las protestas, las vi‐
vencias  y  recuerdos  sobre  cada  uno  de  los  hechos.  A  su  vez,  indagamos  sobre  las 
interpretaciones que surgen a partir de  la confrontación con  los discursos realizados por di‐
versos sectores de  la sociedad –en particular  la dirigencia política‐ y que  fueron publicados 
en la prensa escrita. La intención será elucidar qué elementos se plasman en las construccio‐
nes de sentido, tanto en aquellas que establecen distintos tipos de estigmatización política y 
moral a los manifestantes, como en aquellas que defienden y legitiman las acciones de pro‐
testa. 

Palabras clave: sentido, discurso, estigmatización, conflicto, corte de ruta 

 
Abstract 

In this article we intend to inquire the conflict of interpretations arising from the actions and 
identities  of  the  protesters who  participated  in  six  episodes  of  protest  through  the  road 
blockade between 1996 and 2002 in Argentina. The aim is to expose, through interviews with 
the protagonists of the protests, the experiences and memories about each of the  facts.  In 
turn, we  inquire  about  the  interpretations  that  arise  from  the  confrontation with  the dis‐
courses made by various sectors of society ‐the political leadership in particular‐, which were 
published by the press. The intention will be to elucidate which elements are reflected in the 
construction of sense, those that provide different kinds of political and moral stigma to the 
protesters, and those who defend and legitimize the actions of protest. 

Keywords: sense, discourse, stigma, conflict, road blockade 
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Cuerpos e identidades en conflicto. Caracterizaciones morales e  

ideológicas sobre manifestantes en cortes de ruta 
 
 

“Cuando para las elecciones vino ese político y gritó ‘ustedes los traba‐
jadores son la esperanza de la patria porque en ustedes todo es puro, 
auténtico, porque ustedes  todavía no están  corrompidos’,  Fermín no 
pudo reprimir una sonrisita maliciosa. Y no sólo a él le dio risa.” 

Fermín, de Abelardo Castillo 

 
 
Introducción

¿Qué  giros  toma  la  relación entre distintos 
sectores de  la población y sus gobernantes durante 
un conflicto? ¿Qué  identidades y figuras adopta “el 
pueblo trabajador”; en qué se transforman los “ciu‐
dadanos” a  la hora de reclamar por bienes sociales 
postergados o expropiados? En este artículo  inten‐
tamos  rastrear  algunos  elementos de  ese  eje  rela‐
cional a partir de las “interpretaciones oficiales” so‐
bre  los  protagonistas  de  diversas  protestas,  en 
perspectiva  con  las  interpretaciones  de  los  hechos 
provenientes de los mismos manifestantes.  

Nos  detendremos  en  algunas  protestas  ca‐
racterizadas  por  la metodología  del  corte  de  ruta 
durante  la  década  de  1990  y  comienzos  de  2000, 
período en el que se concentra una alta  frecuencia 
de manifestaciones1 que a su vez motivó una fructí‐
fera  cantidad de  investigaciones desde  las  ciencias 
sociales  en  los  últimos  diez  años.  Específicamente 
en  referencia a  los  cortes de  ruta, una parte de  la 
bibliografía los ha caracterizado como un repertorio 
novedoso (Auyero, 2003; Svampa y Pereyra, 2005), y 
al  Movimiento  Piquetero  ‐estandarte  de  aquella 
metodología‐ como uno de los principales de nuevos 
movimientos sociales en  los que se forjaron nuevas 
identidades  (Massetti  2004a  y  2004b,  Schuster 
2005); estudios que ponen el acento en  la constitu‐
ción  de  las  prácticas  políticas,  culturales  y  sociales 
de  las organizaciones que  impulsaron, participaron 

                                                 
1 Según Cotarelo e Iñigo Carrera (2004), entre 1996 y 2002 hubo 
7643  hechos  de  protesta  en  el  que  el  corte  de  rutas  estuvo 
presente  en  el  28 %  del  total.  Los  autores  consideran  que  el 
ciclo  de  protestas  abierto  en  la  década  de  1990  evoluciona 
desde  acciones  cercanas  a  la  figura  del motín  hacia  acciones 
más  organizadas  de  protesta.  El  desarrollo  del  Movimiento 
Piquetero se inserta en esta reflexión: mientras que en 1996 el 
corte de ruta y  la autogestión se establecen como dispositivos 
ad hoc, hacia el año 2002 se perfilan decenas de agrupaciones 
que  toman como estandarte aquellos dispositivos, organizadas 
en una red nacional con miles de personas con cierto poder de 
interpelación al Gobierno nacional. 

o  fueron  consecuencia del  ciclo de protestas men‐
cionado.  

Sin  embargo,  salvo  algunas  excepciones 
(Klachko 2002, Díaz Muñoz 2005, Scribano y Schus‐
ter  2004,  Scribano  2009a,  Bonner  2009),  no  se  ha 
indagado  con  igual  inquietud en  la  constitución de 
identidades negativas sobre quienes protestaron. Si 
nos situamos particularmente en la metodología del 
corte  de  rutas  y  en  el  Movimiento  Piquetero  se 
puede hablar de una sostenida producción discursi‐
va en dirección de conformar una contra‐identidad 
piquetera  (Artese,  2007)  generada  principalmente 
por  sectores  económica  o  políticamente  dominan‐
tes,  y  que  comprende  diversos  elementos  de  des‐
prestigio moral, político e ideológico encauzados en 
lo  que  hoy  conocemos  como  criminalización  de  la 
protesta.  La  intención del presente  artículo es  ras‐
trear  los elementos que  conformaron ese  imagina‐
rio que al día de hoy persiste, y relacionarlos con las 
interpretaciones  de  los  hechos  y  los  dichos  prove‐
nientes de los mismos manifestantes. 

 

El conflicto a través del sentido de las acciones y de 
los cuerpos.  

El artículo se basa en seis episodios de protes‐
ta: Plaza Huincul 1996, Neuquén, Plaza Huincul y Cu‐
tral  Có  1997,  Corrientes  1999,  Tartagal  y Mosconi 
2000 y 2001 y Avellaneda 2002. Los criterios de se‐
lección que aúnan estos hechos dentro del conjunto 
de miles de protestas, son: a) La cantidad de mani‐
festantes  ‐participaron miles de personas,  y en  los 
primeros cinco casos podemos hablar de puebladas 
que involucraron a decenas de miles de personas de 
una  o  varias  ciudades‐;  b)  La  perduración  en  el 
tiempo ‐protestas que se sostuvieron como mínimo 
durante  una  semana,  o  que  sus  enfrentamientos 
fueron el corolario de un período extenso de recla‐
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mos‐;  c)  La  delimitación  territorial  como  escenario 
del conflicto  ‐se  trata de protestas que ocuparon y 
“sitiaron” lugares de trabajo o vías de comunicación 
y traslado de mercancías‐ y d) La  intensidad del en‐
frentamiento  con  las  Fuerzas de  Seguridad porque 
en todos estos casos hubo intervención de la fuerza 
mediante  la  represión,  que  produjo  muertes  –
excepto en el primer caso–, decenas de heridos y de 
detenidos‐procesados.  

En ese  conjunto de episodios, además de  los 
enfrentamientos  físicos  también  encontramos  una 
confrontación en el plano  simbólico, accesible me‐
diante el discurso. Así, nos basamos en una serie de 
entrevistas  cualitativas  (Valles,  2007)  en  las que  la 
estrategia  fue  confrontar  la memoria de  los entre‐
vistados con las declaraciones publicadas en medios 
masivos  de  información  gráfica  en  los  momentos 
mismos  en  que  se  realizaban  las  protestas.2  Inda‐
gamos en la reflexión luego de la acción, cual “foto‐
grama” de un proceso más  largo de  toma de  con‐
ciencia de quienes se presentaron como portadores 
de cuerpos indóciles.3  

La utilización de declaraciones públicas como 
“dispositivo” de  interpelación  se debe a que el  so‐
porte  gráfico  de  información  ha  sido  uno  de  los 
principales en  la  función de  instalar “una suerte de 
sentido común caracterizado por el rechazo a la pro‐
testa piquetera, definida en  la actualidad  como un 
“problema”  y,  a  la  vez,  como  un  “peligro”  para  la 
gobernabilidad  del  sistema”  (Svampa  y  Pandolfi, 
2004: 296). Si bien  los propios manifestantes acce‐
dieron a esos medios  ‐en particular  los diarios, con 
muchas  limitaciones  en  la  mayoría  de  los  casos‐, 
existió una prolífica difusión de enunciados que cali‐
ficaron y  caracterizaron negativamente a  los mani‐
festantes  y  a  las metodologías  de  protesta,  o  que 

                                                 
2  Las  entrevistas  fueron  realizadas  en  el  marco  de  una 
investigación  más  amplia  en  la  que  se  indagó  sobre  las 
representaciones  de  cada  uno  de  esos  conflictos,  sus 
implicancias  ideológicas  y  simbólicas.  Se  realizaron  entre 
febrero de 2007 y marzo de 2009 en las localidades más arriba 
mencionadas,  privilegiando  los  espacios  en  donde  los 
manifestantes  viven  y  realizaron  las protestas.  La  cantidad no 
fue  estipulada  de  antemano  y  estuvo  supeditada  al  grado  de 
saturación de información que se iba obteniendo. Expondremos 
aquí  sólo  algunos  fragmentos  que  consideramos  significativos 
para el propósito que nos convoca.  
3  Según  Foucault  (1989)  la  modernidad  “fabrica”  sujetos 
disciplinados para optimizar utilidades en términos económicos 
(p. 142). Podríamos  argüir que en  los episodios de protesta  y 
durante un determinado  lapso de  tiempo,  la  tesis del autor se 
invierte:  en  el  proceso  de  rebelión  social  se  disminuyen  las 
fuerzas  del  cuerpo  en  términos  económicos  de  utilidad  y 
productividad, y se aumentan esas mismas fuerzas en términos 
políticos de desobediencia. 

justificaron  o  exigieron  una  solución  represiva.  Se 
trata de declaraciones provenientes de funcionarios 
políticos  y  diversas  personificaciones  aliadas  a  los 
mismos  (representantes  de  cámaras  empresariales 
o  comerciales,  periodistas,  dirigentes  de  partidos 
políticos,  miembros  de  la  comunidad  eclesiástica, 
etc.).4 

La  repetición de  acciones mediante  fotograf‐
ías,  crónicas  e  interpretaciones  de  una  serie  de 
hechos  construidos  como  símbolos  (el  humo,  cu‐
biertas quemadas, personas  encapuchadas,  los pa‐
los que portan) adquirieron una masividad que co‐
laboró  a  la  constitución de una  identidad  colectiva 
que adquiere visibilidad (Muiños de Britos y Luzuria‐
ga, 2004: 97‐100). Esa visibilidad, que no puede ser 
pensada sin  intentar una genealogía del conflicto y 
la  protesta  social  en  el  país  –es  decir,  una  red  de 
conflictos previos (Scribano y Cabral, 2009: 131)‐, es 
deconstruida y regenerada por sujetos que  les atri‐
buyen significados disímiles a los impulsados por los 
propios movimientos de protesta. La concentración 
y capacidad de difusión masiva de esos significados 
disímiles  es  justamente  el  factor  principal  que  nos 
llevó a trabajar  con estas fuentes.  

Aquel factor genealógico del conflicto es posi‐
ble  de  aprehender  con  la  intervención  de  saberes 
ideológicos previos,  ligados a  la historia política del 
país. Nos referimos a la revitalización de determina‐
dos  “fantasmas  ideológicos”  con  la  intención  de 
desprestigiar, estigmatizar y desvincular  las protes‐
tas de toda conexión popular que pudieran tener, y 
que  de  hecho  tuvieron.  Scribano  (2009b,  2009c) 
aplica los conceptos de fantasma y fantasía para ex‐
plicar  el modo  en  que  los  cuerpos  se  constituyen 
como el eje o  locus principal sobre el cual se  impri‐
men  las  interpretaciones del  conflicto  y del orden, 
de la dominación y de la rebeldía. Es decir, se resca‐
tan  ciertos  fantasmas  sociales para ocluir procesos 
de  conflictividad,  o  al  menos  tergiversarlos:  “la 
pérdida  conflictual  recuerda  el peso de  la derrota, 
desvaloriza la posibilidad de la contra‐acción ante la 
pérdida y el  fracaso”  (p. 94). Si bien el autor aplica 
los conceptos en un período en el que “las aguas ba‐

                                                 
4 En una entrevista,  la  lingüista M. L. Pardo señala  la “civilidad 
expulsora”  que  establecen  los medios  de  información  cuando 
tratan no ya la cuestión de la protesta social y los cortes de ca‐
lles y rutas, sino también temas como la pobreza y la marginali‐
dad: “… en  la prensa hay una construcción muy negativa de  la 
pobreza a  través de asociación con  la delincuencia,  las drogas, 
la violencia, la locura. En la medida en que hay una construcción 
tan nefasta de una parte de  la sociedad,  la civilidad resultante 
aparece dividida en un nosotros /ellos. En  lugar de ser una no‐
ción de civilidad contenedora, se produce una civilidad expulso‐
ra…” (diario Página 12, 12‐05‐2008).   



 Cuerpos e identidades en conflicto. Caracterizaciones… 
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jaron”  en  cuanto  a  la magnitud  de  la movilización 
social (es decir, un período post 2002), resulta  inte‐
resante rescatar la idea para pensar la divulgación –
proveniente  de  los  sectores  política  y  económica‐
mente dominantes‐ de determinadas  imágenes con 
la  intención  de  manipular  ideológicamente  episo‐
dios de protesta o  conflicto  social.  Pero,  ¿con qué 
objetivo se difunden esta serie de figuras? Supone‐
mos  que  se  entrelaza  una  relación  entre  miedos, 
fantasmas y política en correspondencia a las sensa‐
ciones generadas por algunos conceptos de singular 
peso en la historia cultural y política del país (delin‐
cuencia,  subversión,  ilegalidad,  delito,  infiltración 
política).5 Estos ejes cruzaron todos los episodios se‐
leccionados, y operaron como  los principales nodos 
de rememoración en los entrevistados.  

 

Neuquén, 1996 y 1997. 

En las ciudades de Cutral‐Co y Plaza Huincul, 
provincia de Neuquén, se plasmó en  junio de 1996 
una protesta mediante el corte de ruta. La alta visi‐
bilidad y eficacia del recurso provocó que fuera utili‐
zado en miles de manifestaciones en todo el país en 
los  años  posteriores.  La  protesta  se  disparó  años 
después de que  la empresa estatal Yacimientos Pe‐
trolíferos Fiscales (YPF) fuera vendida y “reestructu‐
rada” en una de  las regiones con mayores reservas 
de  gas  y  petróleo  del  país.  El  despido masivo  de 
operarios y empleados de la empresa generó un casi 
inmediato  incremento de  la desocupación  y  la po‐
breza. Los cortes de  ruta  se desplegaron a  lo  largo 
de una semana exigiendo al gobierno provincial res‐
puestas a  la delicada  situación  social; y en  los mo‐
mentos de máxima participación, contaron con más 
de  20.000 manifestantes.  Este  episodio  si  bien  no 
adquirió la intensidad de enfrentamientos que sí tu‐
vieron  posteriores  cortes  de  ruta,  también  fue  re‐
primido; aunque la jueza federal a cargo del desalo‐
jo  interrumpió  el  avance  de  las  tropas  cuando  se 
encontró con una asamblea masiva que desbordaba 
ampliamente la capacidad represiva con la que con‐
taba.6 

                                                 
5 Una  completa disertación  sobre el origen del miedo,  causas, 
consecuencias  y  de  su  función  específica  como  herramienta 
política  de  dominación  puede  encontrarse  en  Nievas,  F    y 
Bonavena, P. (2010). 
6 Días después de su participación, la jueza justificó su decisión 
con un notable razonamiento proveniente del comandante del 
operativo: “…después de un trecho miré y vi que alrededor mío 
ya no había encapuchados,  sino gente a  cara descubierta que 
empezaba a correr y que no  tiraba piedras. Entonces  le dije al 
comandante:  ‘Dígame usted  lo que está pasando’ y él me con‐
testó:  ‘dejamos  atrás  los  grupos  de  choque  y  esta  gente  que 

Este corte de ruta emblemático fue caracte‐
rizado como un delito más precisamente cuando  la 
manifestación de “el pueblo” fue superada ‐a medi‐
da que pasaban  los días‐ por rostros más morenos, 
cuerpos  desarrapados,  actitudes  pendencieras.  Se 
entendió así  lo que Scribano  llama una  lógica  lom‐
brosiana para caracterizar una porción de manifes‐
tantes punibles:  “no  se  viste bien, no  sabe hablar, 
no tiene pinta de haber comido bien, está en la calle 
a  la  hora  que  la  ‘gente’  trabaja”  (Scribano,  2009a: 
99). Pero  frente a estas  imágenes delictivas encon‐
tramos  los  primeros  contrastes  provenientes  de 
quienes se movilizaron:  

Nosotros estábamos ejerciendo un derecho constitu‐
cional  de  peticionar  ante  las  autoridades  la  falta  de 
trabajo,  la  exclusión  social.  No  consideramos  en 
ningún momento  que  era  delito.  (…)  El  que  comete 
delito  es  el  Estado  opresor,  el  que  hambrea,  el  que 
somete,  el  Estado  que  afana  en  nombre  de  los  po‐
bres. (J., ex operario de YPF). 

Delito es el de ellos. Delito es no traerle un pan a  las 
pibas, no comprarle  los útiles para  la escuela, eso es 
delito. ¿De qué delito me están hablando cuando vos 
lo que querés es trabajo y algo para tus pibes? (…) De‐
lito es sacar a mis hijos a un comedor comunitario, y 
que no haya fuente de trabajo para que comamos to‐
dos los días en la mesa juntos. No sé de que delito me 
viene a hablar  la  jueza.  (J., subocupado,  formó parte 
del grupo de jóvenes que enfrentó a la Gendarmería) 

Auyero señala que tras  la promesa del gober‐
nador  Sapag  de  ir  a  las  ciudades  y  escuchar  a  los 
manifestantes –una de las exigencias de la protesta‐
,  los manifestantes coreaban que “el pueblo ganó”. 
El  autor  observa  la  “autocomprensión  colectiva” 
(Auyero:2004, 126‐127) que se conformó en el con‐
flicto, que habla de un nosotros forjado por días de 
compartir un mismo espacio de convivencia cotidia‐
na, con sentimientos de pertenencia y de compartir 
mismos objetivos,  lo que permitió estrechar ciertos 
lazos de solidaridad y un reconocimiento mutuo. Al‐
gunos de los entrevistados certifican esto: 

El  ánimo  social  era  compartido  por  todos.  Nadie 
pensó que  la protesta era  ilegítima. Yo  tenía amigas 
que iban con trajecito y tacos altos a ver qué pasaba, 
saliendo del  laburo. (…) Todos  los días, hasta  los más 
reacios,  se  sumaron  a  la  ruta  a  ver qué pasaba. Me 
parece que  si  todo  el mundo  acciona  algo,  es  total‐
mente  legítimo.  (R.,  manifestante,  ex  empleada  no 
docente de la UTN Neuquén) 

                                                                                
está acá es gente del pueblo’…”. (La Mañana del Sur, 28 de  ju‐
nio de 1996). Legalmente su justificación fue menos “inocente”: 
se  retiró  luego de  caracterizar  la movilización  como una  sedi‐
ción contra el Estado, delito que escapaba a sus fueros. 
 



Matías Artese 
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¿La protesta  era  ilegítima por no  encauzarse 
en  los  caminos  institucionales?  ¿En  qué momento 
cruzó la frontera de la legitimidad a la ilegitimidad y 
a la ilegalidad? Las asambleas en el medio de la ruta 
y el ensayo de democracia directa fueron traducidas 
por el gobierno provincial como “anarquía”, o  falta 
de representatividad, considerados sinónimos desde 
una  lectura de  la realidad proveniente de  la cultura 
delegativa.  

Por ahí están acostumbrados a que haya un  líder de 
todo movimiento que represente… Por ahí pretendían 
que haya alguien que les diga lo que estaba pasando. 
Y en ese momento era  todo el pueblo el que estaba 
ahí, ¿qué más verdad que esa querés? Ahí estaba el 
pueblo,  era  la  representación  completa.  (…)  Eviden‐
temente no se hacen cargo que si la gente está ahí es 
porque hay una necesidad que los motiva y esa nece‐
sidad fue generada por  las decisiones políticas que el 
Estado tomó, o por  la falta de previsión en  las políti‐
cas. (O., manifestante, obrero de la fábrica de cerámi‐
cos Zanón)  

Casi ocho meses después de esta pueblada, el 
conflicto  resurgió en  la provincia. En marzo  y  abril 
de 1997. La Asociación de Trabajadores de la Educa‐
ción de Neuquén  (ATEN) convocó a una huelga do‐
cente por el avance de la Ley de Educación Federal ‐
impulsada  por  la  administración  menemista‐  que 
tendía a reducir puestos de trabajo. Durante un mes 
se suspendieron clases y miles de maestros se movi‐
lizaron con marchas e interrupción de caminos en la 
ciudad capital. En  las ciudades de Cutral Có y Plaza 
Huincul resurgieron las manifestaciones y los cortes 
en  la ruta provincial. La  interrupción se sostuvo du‐
rante diez días hasta que nuevamente  los manifes‐
tantes  fueron  desalojados  por  la Gendarmería Na‐
cional  y  la  Policía  Provincial,  con  el  saldo  de  una 
manifestante  muerta  a  causa  de  la  represión  –
Teresa Rodríguez‐, además de decenas de heridos y 
detenidos.  

Las primeras movilizaciones de tropas se reali‐
zaron en  la capital provincial sobre  los maestros en 
huelga.7  Durante  y  después  de  aquellos  enfrenta‐
mientos,  los  mensajes  oficiales  sobre  la  dirección 
política  del  gremio  docente  hablaban  de  prácticas 
“foquistas” y de  infiltración  ideológica. No sólo res‐
cataron  imágenes  de  luchas  pasadas  sino  que 

                                                 
7 En este caso Petruccelli (2005: 68) señala cierta “ingenuidad” 
de la dirección sindical, convencida en que no habría un desen‐
lace violento ante la impactante masividad de manifestantes. En 
estas  percepciones  pesaba  la  experiencia  previa  y  la  historia 
política personal de  cada maestro: muchos de  los que habían 
militado durante  la última dictadura y en años posteriores ten‐
ían una percepción más ajustada a  las posibilidades  concretas 
de represión, que finalmente ocurrió.   

además  afirmaban  un  supuesto  aislamiento  de  los 
dirigentes gremiales con respecto al resto de traba‐
jadores  y de  la población.  Salieron a  la  luz en mo‐
mentos en que  la  causa docente  tenía, por el  con‐
trario, un apoyo en las calles pocas veces visto en la 
historia reciente de la provincia. Como en luchas de 
épocas pasadas,  irrumpió  la  figura de  “lo  extraño” 
frente a “lo auténtico”. Desde una concepción  libe‐
ral moderna  (pero antes como  idea  tenaz generali‐
zada)  el  pueblo  se manifiesta  siempre  de manera 
pacífica,  respetando  las  leyes y  las  instituciones  re‐
publicanas, algo que no estaba  sucediendo en esta 
protesta.  

Copar  el  gremio  docente  es  referirse  a  la  dirección. 
Ellos no podían entender cómo en Neuquén una co‐
misión  que  abiertamente  se  decía  marxista  podía 
haber ganado las elecciones. No lo podían entender. Y 
que  la comisión que dirigía el conflicto fuera de Neu‐
quén  Capital.  Todo  el mundo  sabía  eso,  por  eso  la 
gente no les daba ni cinco de bolilla. (L. docente y di‐
rigente de ATEN seccional Neuquén en 1997). 

La  representatividad de  los dirigentes docen‐
tes  se  plasmaba  en  asambleas  multitudinarias  de 
delegados.  Pero  el  funcionamiento  asambleario  y 
autónomo no coincidía con las necesidades “expedi‐
tivas”  del  gobierno  provincial,  lo  que  también  ge‐
neró valoraciones negativas: “el gremio tiene un sis‐
tema  indirecto  de  arreglos,  lento  y  difícil;  en 
definitiva, perverso”  (Marcelo Berenguer, diputado 
provincial del MPN La Mañana del Sur, 31‐3‐97). No 
sólo las asambleas eran nutridas, sino que el plan de 
lucha contó con un alto apoyo de  la población neu‐
quina, hecho que todavía es recordado por muchos 
maestros  como  algo  inédito.  Esos  hechos  fueron 
contrastantes frente al discurso oficial.  

Más allá de toda esa publicidad, al tener las asamble‐
as una gran participación, la gente sabía que lo que se 
hacía  era  lo  que  ellos  habían  votado.  Eso  inhabilita 
todo  este  tipo  de declaraciones.  Yo  no  estaba  en  la 
conducción  en  ese momento,  pero  vos  estabas  con 
los  compañeros  y  te  decían  ‘eso  es mentira  porque 
esto lo decidí yo’. Porque primero lo discutimos en los 
distritos, estábamos horas discutiendo, y en ese pro‐
ceso vos  ibas viendo  como viene  la mano, qué es  lo 
que  se podía hacer,  cómo viene el gobierno… Todas 
esas discusiones políticas  se  van desarrollando en  la 
asamblea… (…) Por eso cuando Sapag decía que había 
infiltrados  toda  la gente  se  le  reía porque no existía 
eso, porque  la que decidía era  la base.  (M., docente 
de letras, afiliada a ATEN, manifestante).  

Cuando  los hechos de  lucha son de masas, no se dan 
esas cuestiones. La gente no es tonta y no la vas a lle‐
var  para  donde  quieras.  La  decisión  que  se  impuso 
siempre fue la decisión soberana de la asamblea, y en 
este sentido cualquiera podía bajar una moción. Y eso 
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es lo más legítimo posible, si es que esa moción se de‐
sarrolla en  la asamblea. Porque en  la medida en que 
se desarrollan  las tendencias en  la asamblea  la gente 
cuando vota tiene la claridad para saber qué vota. En 
definitiva, (…) no se puede condenar o desacreditar a 
una persona por pertenecer a un partido político. (D, 
docente de historia y delegado de ATEN, manifestan‐
te)  

La huelga de maestros generó en poco tiempo 
el  apoyo  de  las  poblaciones  de  Cutral  Có  y  Plaza 
Huincul,  y una nueva manifestación que  incluyó  el 
corte de rutas. Con menos de un año de diferencia 
con respecto al anterior conflicto y en  la misma zo‐
na, este episodio generó descalificaciones más pro‐
nunciadas en momentos precisos en donde el con‐
flicto recrudecía.8 Si bien no se podría hablar de un 
levantamiento  puramente  espontáneo,  cuando  los 
pobladores de Cutral Có decidieron manifestarse no 
lo hicieron en el marco de una acción de desestabili‐
zación premeditada ni bajo  la conducción de ningu‐
na agrupación o partido político. La Comisión de Pa‐
dres, por ejemplo,  surgió prácticamente durante el 
apoyo que se daba desde la delegación de ATEN Cu‐
tral Có a la de Neuquén capital.  

Acá no hay ningún delincuente, es gente que  la está 
pasando muy mal, gente que está pasando por una si‐
tuación muy grave, que tiene a  los hijos desnutridos. 
La protesta era fruto de la espontaneidad sin politiza‐
ción,  por  eso  no  había  ideólogos  de  izquierda  que 
habían armado esto. Era la espontaneidad y un grupo 
que intentábamos darle un camino, pero éramos eso, 
un grupo, no  teníamos estructura, no había partidos 
ni nada. Ojalá hubiéramos tenido organización porque 
el resultado hubiera sido otro. (M. desocupada, mani‐
festante de  Cutral  Có  y miembro  de  la  Comisión  de 
Padres). 

 Siempre  dijeron  que  cortar  la  ruta  era  un  delito… 
Porque lógico, nosotros molestamos a por ejemplo un 
trabajador,  los que manejan camiones,  los que  llevan 
comestibles a otros lugares, los que transportan com‐
bustible…  Pero  a  nosotros  se  nos  cometió  un  delito 
más  terrible.  Llega  un momento  en  que  vos  no  ves 
otra  salida  para  hacer  escuchar  el  reclamo.  (V.  em‐

                                                 
8 “Hubo grupos subversivos que actuaron activamente aprove‐
chando una situación dura, de  falta de  trabajo, de pobreza de 
Cutral Có y Plaza Huincul. Donde hay un 30 por ciento de des‐
ocupados,  en  su mayoría  jóvenes.”  (Felipe  Sapag,  gobernador 
de Neuquén. La Nación, 17‐4‐97). “Cuando hay gente afectando 
el  derecho  de  los  demás  se  está  frente  a  brotes  subversivos, 
porque están en contra de  las  reglas de  juego del sistema de‐
mocrático. El que corta una ruta, encapuchado, está fuera de la 
ley. Uno, más que preocupado, tiene que estar alerta por el re‐
torno de una actividad subversiva.”  (Alberto Kohan, Secretario 
General de la Presidencia. La Mañana del Sur, 20‐4‐97). 
 

pleada doméstica, miembro de la Comisión de Padres, 
manifestante).  

Puede ser que cortar la ruta sea un delito, pero ante‐
cede el derecho a trabajar, a comer, a vivir, a educar‐
se. Esos derechos  son prioritarios, y nosotros no va‐
mos  a  cortar  las  rutas  porque  se  nos  antoja,  vamos 
como resultado de una política de sometimiento, bru‐
tal,  feroz,  que  nos  oprime  permanentemente  y  a  la 
cual hemos reclamado de distintas maneras, de todas 
las  maneras  posibles.  (O,  antiguo  operario  de  YPF, 
miembro de la Comisión de Padres). 

Aunque  los  manifestantes  rechazaron  parte 
del andamiaje discursivo oficial que apuntó a reacti‐
var el  fantasma delincuencial y  lo  referido a  la vio‐
lencia política, reconocen el carácter litigante de las 
metodologías  adoptadas.  Sin  embargo  prevaleció 
una legitimidad alternativa a la de las instituciones ‐
aunque más no sea durante el período de conflicto‐, 
lo  cual  nos  habla  de  un  estadio  de  conocimiento 
particular de esos hechos. 

 

Corrientes 1999 

En marzo de 1999 comenzó una larga protesta 
impulsada por varios sindicatos docentes,  judiciales 
y  de  administración  pública, movilizados  a  raíz  de 
una  profunda  crisis  económica  provincial  y  la  sus‐
pensión  de  la  cadena  de  pagos.  El  conflicto  se  ex‐
tendió a  lo  largo del año con marchas, huelgas y  la 
interrupción intermitente del puente interprovincial 
sobre el Río Paraná que une la ciudad de Corrientes 
con  la de Resistencia (Chaco). En el mes de diciem‐
bre los manifestantes organizados en diversas agru‐
paciones  ad  hoc  –los  llamados  “Autoconvocados”‐ 
decidieron interrumpir el puente una vez más casi al 
mismo tiempo que  la administración radical asumía 
la presidencia del país. Luego de siete días de inicia‐
do el gobierno de de La Rúa (10‐12‐1999)  intervino 
la  Gendarmería  Nacional  al  mando  de  Alberto 
Chiappe, un ex  represor de  la dictadura, para des‐
alojar  definitivamente  el  puente.9  La  represión  in‐

                                                 
9  “El  comandante  mayor  de  Gendarmería  Ricardo  Alberto 
Chiappe, jefe de las tropas que ayer abrieron fuego sobre civiles 
desarmados en Corrientes, estuvo asignado a dos de los princi‐
pales  campos  de  concentración  que  funcionaron  en  unidades 
del Ejército durante  la guerra sucia de  la década del 70:  los de 
Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, y La Perla, en 
Córdoba.  (…) Su nombre no  figura en  las  listas de  la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas, lo cual significa que 
no  fue reconocido por ninguna víctima  (por  lo cual puede pre‐
sumirse  que  no  hubo  sobrevivientes,  M.A.).  La  información 
acerca de su desempeño en aquellos campos de concentración 
en  los que se torturaba y asesinaba a personas detenidas, pro‐
viene de fuentes internas de la Gendarmería.” (Horacio Verbits‐
ky, Página 12, 18‐12‐99).  



Matías Artese 

 
[81] 

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
º5
, A

ñ
o
 3
, p
. 7
5
‐8
7
, A

b
ri
l‐
Ju
lio

 2
0
1
1
 

cluyó  el  ingreso  ilegal  a  viviendas  adyacentes  por 
parte  de  las  fuerzas  de  seguridad,  y  provocó  la 
muerte  de  dos manifestantes,  decenas  de  heridos 
por balas de plomo y detenidos a lo largo de la Ave‐
nida 3 de Abril, que una la ciudad con el puente.  

Antes y  luego de  la  represión se alzaron acu‐
saciones sobre  infiltración política  ‐ proveniente de 
la militancia  de  izquierda‐,  prácticas  guerrilleras  e 
ilegitimidad de  la protesta como dispositivo  ideoló‐
gico que permitiera allanar el camino a la represión, 
y  luego  justificarla.10 La  interpelación a  los manifes‐
tantes provoca un  recuerdo y un conocimiento an‐
tagónico a la versión oficial: 

Todo  lo  que  se  hizo  fue  porque  la mayoría  decidió. 
Corrientes  es  un  pueblo  grande,  todos  nos  conoce‐
mos, entre  los docentes nos conocemos todos, entre 
los  judiciales  también.  (…)  Es más  fácil  culpar  a  un 
grupito y no a todo un pueblo que está manifestando 
por  lo  que  corresponde,  pero  no  fue  así,  no  había 
grupos  radicalizados,  éramos  todos  los  sectores  los 
estábamos manifestando. (…) Incluso en  las asamble‐
as  cuando  venían  representantes  de  gremios  para 
hablar  nosotros  votábamos  a  ver  si  los  dejábamos 
hablar o no, todos decidíamos todo, teníamos repre‐
sentantes  porque  sino  es  imposible,  pero  todos  nos 
consultábamos y decidíamos. (B., docente de biología 
sin filiación gremial o política, manifestante) 

Fijesé que el Ministro de Gobierno dijo que hubo más 
de 100 detenidos, y dentro de  los 100 detenidos no 
hubo uno  sólo de Quebracho ni nada. Eramos  todos 
correntinos, todos los que estamos acá. Todo mentira 
para  decir  que  hubo  infiltrados.  (J,  vendedor  ambu‐
lante, manifestante en el día de la represión). 

Ese mismo argumento ya lo utilizó Tato Romero Féris, 
mucho antes cuando jaqueado por la sociedad salía a 
decir como si fuera una mala palabra  ‘¡esas moviliza‐
ciones están siendo conducidas por gente de  izquier‐
da!’. Nos  acusaban de  izquierda  como diciendo  ‘vos 
sos un  terrorista, sos un extremista’, y no es así, era 
gente que estaba participando en democracia desde 

                                                 
10  Algunas  declaraciones  denotan  un  elocuente  “análisis  so‐
ciológico”  similar  al  anterior  caso:  “Se  veía  venir  desde  hace 
días, con esa mezcla de gente común y activistas de izquierda.” 
Ricardo Alberto Chiappe,  Jefe de Gendarmería. Página 12, 18‐
12‐1999. Desde  el Gobierno  nacional  se  dijo:  “Los  gendarmes 
fueron recibidos por descargas de armas de fuego. La violencia 
está vinculada a  la presencia de activistas de agrupaciones de 
ultra izquierda Patria libre, Venceremos y Quebracho.” Federico 
Storani, Ministro Interior, UCR. Clarín, 18‐12‐1999. Otros enun‐
ciados de eventuales aliados a los sectores dominantes mencio‐
naron: “Permitir una guerrilla urbana. ¿No sabían Perié o Stora‐
ni que el movimiento de autoconvocados fue copado, hace rato, 
por  los quebrachos, Paria Libre, Venceremos o dirigentes de  la 
Corriente Clasista y combativa?” (Carlos Obregón, Periodista. El 
Norte, 18‐12‐1999). 
 

el primer momento. (J., empleado municipal, manifes‐
tante) 

En el caso de Corrientes y en general, vos hablás de 
zurdo o de zurdaje y enseguida remitís a los ’70 y que 
esos grupos pueden volver a una situación similar a la 
que  ocurrió  en  ese  momento.  Entonces,  ‘combatá‐
moslos ya antes que surja un foco de ese tipo’. Cuan‐
do vos decís eso la gente se aleja, no se mezclan. (M., 
estudiante  de  ciencias  económicas,  miembro  de  la 
congregación salesiana, manifestante) 

Desde la reflexión surge uno de los modos en 
que pudo haber operado la revitalización de los fan‐
tasmas ideológicos, relacionados al potencial miedo 
y aislamiento que pudiera generar ese tipo de califi‐
cativos. Sin embargo dichas versiones resultaban in‐
verosímiles  por  la  dinámica  participativa:  la  inter‐
vención  de  miembros  de  partidos  de  izquierda  y 
sindicalistas  existió,  según  los  entrevistados,  en  el 
marco de una participación integrada al resto de los 
manifestantes durante todo el proceso, y no de mo‐
do clandestino.  

Cuando  estábamos  en  el  puente  o  en  la  plaza  y  es‐
cuchábamos  lo que decía Storani o  lo que decían al‐
gunos de  los políticos, que nosotros éramos maneja‐
dos,  nos  indignábamos.  Porque  realmente  no  nos 
escuchaban para nada, no nos miraban, porque el re‐
clamo era totalmente  legítimo y era el pueblo el que 
estaba haciendo el reclamo. (…) Esa era la única excu‐
sa que ellos tenían para deslegitimar el reclamo, que 
era totalmente justo. Tuvieron que cortar con esto [la 
represión] porque se dieron cuenta que el correntino 
no  se  iba.  (V.  estudiante  de  trabajo  Social, manifes‐
tante). 

Convencidos  de  que  el  corte  del  puente  fue 
una medida intransigente pero el único método po‐
sible para poder instalar públicamente sus reclamos 
salariales y políticos,  todos  los entrevistados de al‐
guna u otra manera  reivindican  la gesta,  recordán‐
dola como un episodio sin igual de participación an‐
te  el  avasallamiento  por  parte  de  un  gobierno 
sumido en  la corrupción y en  las prácticas autorita‐
rias y clientelares. Descartan de plano la versión ofi‐
cial de  los acontecimientos, desde sindicalistas has‐
ta  trabajadores  sin  militancia  que  participaron 
durante  distintas  etapas,  surge  indignación  al  leer 
que  la  interpretación  de  los  hechos  reducía  a  los 
manifestantes  a  la  infiltración  de  partidos  de  iz‐
quierda.  

 

Salta 2000 y 2001 

Las  ciudades  de  Tartagal  y General Mosconi 
en  el noroeste de  la provincia de  Salta  conforman 
otra  de  las  cuencas  gasíferas más  importantes  de 
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Argentina. El paulatino y despido de miles de traba‐
jadores de YPF luego de la ola de privatizaciones del 
patrimonio  público  y  la  suspensión  de  planes  de 
trabajo, generó el aumento sostenido de los índices 
de pobreza y marginalidad en  la zona. En ese esce‐
nario, cientos de  trabajadores conformaron organi‐
zaciones de desocupados11 que  impulsaron una  se‐
rie de protestas con el objetivo principal de revertir 
los niveles de desocupación (alrededor del 30 % de 
la  PEA).  Los  años  de  mayor  conflictividad  fueron 
1996,  1997,  1999,  2000  y  2001.  En  noviembre  de 
2000 fue ocupada la ruta nacional 34 en un corte de 
ruta que duró más de una semana. Los manifestan‐
tes finalmente fueron desalojados el 10 de noviem‐
bre por tropas de  la Gendarmería. La violencia des‐
plegada  provocó  decenas  de  heridos  con  balas  de 
plomo y entre ellos  la muerte de Aníbal Verón, un 
operario mecánico desocupado. 

Los  manifestantes  fueron  tratados  en  todo 
momento  como delincuentes por parte de  los  fun‐
cionarios políticos nacionales y provinciales. Tampo‐
co faltaron alusiones de tipo racista: “Cuando los in‐
dios  se  hicieron  piqueteros”,  fue  el  título  de  una 
nota publicada por el diario Clarín  (12‐11‐2000)  re‐
ferida a  la protesta de  los pueblos originarios de  la 
zona que encontraron en el corte de ruta una mane‐
ra de instalar sus problemáticas. Las versiones sobre 
la violencia política y la infiltración resurgieron nue‐
vamente. Incluso luego de un mes de la represión el 
párroco  de  Tartagal  Daniel  Erro manifestó  en  una 
homilía  ante  cientos de  personas  en  la  vía pública 
que “muchos chicos  fueron  inducidos por violentos 
autores  intelectuales que no deberían ser cubiertos 
por un manto de olvido, porque ese día  levantaron 
llamas  de  odio  y  destrucción”  (El  Tribuno,  10‐12‐
2000). Reminiscencias de conflictos anteriores tam‐
bién  fueron  rescatados  sin eufemismos: “La ciudad 
fue testigo de episodios que parecían un ensayo de 
guerra revolucionaria, donde activistas adoctrinados 
y entrenados explotaron un estado de insatisfacción 
social que viene de larga data. Ya padecimos, en un 
tiempo no muy lejano, de quedar a merced de ban‐
das  armadas  de  uno  u  otro  signo.”  (Eduardo  Raúl 
Sángari,  interventor de Tartagal. El Tribuno, 14‐11‐
2000).  Estas  versiones  chocan  con  la  reflexión  de 
quienes estuvieron  involucrados con  las manifesta‐
ciones:  

Lo  que  se  buscaba  era  que  la  comunidad  dejara  de 
expresarse por miedo, que pierda la calle, que la pro‐
testa desaparezca. El departamento de San Martín era 

                                                 
11 Se trata de  la Unión de Trabajadores Desocupados  (UTD) de 
General  Mosconi  y  la  Coordinadota  de  Trabajadores 
Desocupados (CTD) de Tartagal. 

una  sociedad movilizada.  La  introducción  del miedo 
hace que no se proteste, no se salga a  la calle, no se 
reclame. El escenario que se buscaba era que nos sin‐
tiéramos culpables, pasar de ser víctimas de  la situa‐
ción a culpables. (…) Lo que dice Sángari es justificar la 
represión. Yo no vi entrenar a nadie acá, yo soy perio‐
dista, participo de los movimientos sociales, no entre‐
nan a nadie. No hay ningún campo de entrenamiento, 
absolutamente nada. Que me encuentren uno, quiero 
ver  uno  y me  convencen…  (M.,  periodista  indepen‐
diente de Tartagal). 

La difusión mediática sobre la introducción de 
armas, el entrenamiento militar,  las prácticas delic‐
tivas ‐pero también políticas‐ tienen por objeto  ins‐
talar el rechazo a la protesta, y en un momento pos‐
terior,  el  no  involucramiento  en  la  misma.  El 
descompromiso a partir de  la manipulación  ideoló‐
gica –perder la calle a causa del miedo, como mani‐
fiesta el entrevistado‐ genera  inmovilidad y, conse‐
cuentemente,  una  cierta  alianza  en  contra  de  lo 
peligroso:  “tales  construcciones  suponen,  obvia‐
mente, el desarrollo de la asociación entre los ‘asus‐
tados’,  lo  que  sustentaría  relaciones  sociales  que 
entrañan cierto nivel de cooperación” (Nievas y Bo‐
navena, 2010: 30). 

Ocho meses después, una nueva protesta por 
motivos similares derivó en un nuevo enfrentamien‐
to el 18 de junio, aún más cruento. Tras la represión 
en  la que también  intervino    la Policía provincial, el 
saldo  fue  la muerte  de  dos manifestantes  además 
de decenas de heridos de bala de plomo y deteni‐
dos‐procesados.  Nuevamente  se  tejió  una  alianza 
social  del  régimen  (gobernador,  jueces,  jerarquía 
eclesiástica,  diputados  oficialistas, medios  de  difu‐
sión  propiedad  de  la  familia  del  gobernador)‐  que 
obviaron  la más mínima  genealogía de  los  aconte‐
cimientos  para  criminalizar  a  los  manifestantes.12 
Consecuentemente, se estableció en  la zona un es‐
tado de persecución e  intimidación a toda  la pobla‐
ción durante varias semanas posteriores a  la repre‐
sión.  Por  ello  el  amedrentamiento  político‐

                                                 
12  “Los manifestantes  son  parte de  un  plan  de  acción  política 
impulsado por algunos partidos de izquierda que quieren insta‐
lar  la violencia en el país y desestabilizar  la democracia.”  Juan 
Carlos Romero,  gobernador de  Salta, PJ.  El  Tribuno,  18‐06‐01. 
Estamos en zona de frontera amplia y despejada. Acá actuó una 
ideología antisistema que operó sobre  la gente.” Abel Cornejo, 
Juez  Federal. El Tribuno, 18‐06‐01.  “La otrora orgullosa pobla‐
ción   petrolera se ha convertido en el paraíso predilecto de de 
activistas políticos, mercaderes de  la droga, cultores de  la vio‐
lencia y profesionales del caos, que hacen de los sufridos pobla‐
dores un formidable caldo de cultivo. (…) Criminales por un  la‐
do, activistas por el otro, y la sufrida población en el medio que 
ya no sabe qué hacer cuando se producen estos acontecimien‐
tos.” (Juan Carlos Brinsack, periodista. El Tribuno, 19‐06‐01). 
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ideológico además de generar  indignación, también 
evocó cierta perplejidad en  los entrevistados al  re‐
cordar  algunas  declaraciones,  tornándose  simple‐
mente inadmisibles.  

Uno salía de su casa y todo el tiempo filmándote, todo 
el tiempo en las esquinas, vehículos raros que te segu‐
ían.  Era una presión psicológica, uno no estaba más 
tranquilo  ya,  no  había  tranquilidad.  Cualquier  pro‐
blema que había en el pueblo caían a buscarme a mí, 
a mi casa, sabían  todo de mí absolutamente. Recibía 
citaciones  raras,  querían  hacerme  ir  a  las  dos  de  la 
mañana a la comisaría. Ya me dijo la abogada que eso 
no es  legal, pero yo antes asistía y “charlaba” con el 
comisario y me decía que nosotros teníamos ideas so‐
cialistas, que éramos comunistas, que lo que nosotros 
queremos ni Dios  lo va a  lograr porque  lo que noso‐
tros queremos es que todos estén bien y eso es impo‐
sible. Y yo no tengo un partido político con el que me 
identifique porque si tuviera no tendría vergüenza en 
decirlo,  lo único que digo es que todos tenemos que 
tener  las mismas oportunidades. Hasta el día de hoy 
siguen  los aprietes,  las causas abiertas por el artículo 
194 que es por  la  interrupción de caminos. (J., maes‐
tra jardinera, manifestante). 

Nos han metido en la cabeza que el que no trabaja es 
porque  no  quiere. Hay  que  ir  a  laburar  como  negro 
que uno es y no decir nada, y que te paguen diez cen‐
tavos.  (…) Y ellos  tienen  la película de  la  subversión, 
del  comunismo.  Hasta  dijeron  que  había  gente  de 
Sendero  Luminoso acá, mirá  si  los de Sendero van a 
venir  a perder el  tiempo  acá  con nosotros… Es  toda 
una armazón para desactivarnos, para zafar ellos y pa‐
ra  echarnos  mierda  encima  como  hacen  todos  los 
días. (R., ex operario de YPF, dirigente de trabajadores 
desocupados) 

 

Avellaneda 2002 

Con  la  situación  económica,  política  y  social 
del país en plena crisis  ‐post diciembre de 2001‐ el 
Movimiento Piquetero en  su momento de máxima 
expresión llamó a una manifestación nacional en re‐
clamo por el cambio de política económica. Sólo en 
los accesos de la Ciudad de Buenos Aires la protesta 
reunió a más de  30.000 manifestantes. En los acce‐
sos de la zona sur, el corte de los accesos resultó en 
un  enfrentamiento  con  las  fuerzas  de  Seguridad, 
con  un  resultado  de  dos manifestantes muertos  y 
cientos de heridos con balas de plomo. En otro tra‐
bajo  (Artese, 2010)  se han descripto diversas hipó‐
tesis  con  las  que  se  justificó  discursivamente  el 
enorme operativo represivo en la jornada del 26 de 
junio de 2002, enlazando en el aspecto simbólico las 
características peculiares que tuvo la violencia insti‐
tucional  (vejaciones,  torturas,  amenazas,  allana‐

mientos  ilegales, etc.). En aquellas declaraciones se 
acusan a  los manifestantes de delinquir, de prepa‐
rarse para la toma armada del poder, o estar ejerci‐
tando  prácticas  subversivas  con  asesoramiento  ex‐
terno. 13 

Lo que pasó era para frenar la resistencia de distintos 
sectores,  no  fue  sólo  para  eliminarnos  a  nosotros 
porque  tenían  formas de  eliminarnos  en  los barrios. 
Pero querían dar un escarmiento público, que  lo vea 
todo el mundo, era un mensaje. Por eso yo  siempre 
digo que  fue una  avanzada  contra  el  conjunto de  la 
sociedad. Acá había que frenar a los del corralito, hab‐
ía que frenar a todo el mundo. Así que decir que no‐
sotros fuimos de manera violenta… yo creo que la vio‐
lencia de arriba engendra  la de abajo, pero no hubo 
tal  violencia,  hubo  una  autodefensa.  (E.  enfermera, 
militante del MTD de Guernica). 

Las definiciones propias de  la estigmatización 
ideológica  también  generaron  rememoraciones  so‐
bre  la época de  la dictadura, en  los hechos de en‐
frentamiento  de  ese  entonces  y  en  los  mensajes 
producidos por el poder militar. La experiencia y  la 
militancia –incluso en el enorme caudal de integran‐
tes jóvenes sin experiencia laboral o sindical previa‐ 
consolidó  una  caracterización  políticamente  an‐
tagónica a la oficial. 

 

En  los  setenta yo me acuerdo que era pibe, venía el 
director y decía que nos  reunamos en el patio  y  lla‐
maban a los padres que venían corriendo porque hab‐
ía  amenaza de bomba de  los  guerrilleros. Varias  ve‐
ces, en  la  zona de San Fernando, General Sarmiento 
cuando me mudé… La contrainsurgencia opera en ba‐
se  al  terror,  con  una  verdad  que  no  es  verdad,  una 
verdad  inventada.  Y  cualquier  persona  con  sentido 
común dice  ‘guerrillero hijo de puta, como vas a po‐
ner una bomba donde hay pibes’. Eran operativos que 
hacía  el mismo  ejército  y  los  políticos  también  para 
generar el descrédito y la separación de un movimien‐
to de  lucha. Eso era  ’74,  ’75. Y  le achacaban a  las or‐
ganizaciones de lucha cosas terribles. Entonces la con‐
trainsurgencia  opera  desacreditando  a  aquellos  que 
encarnan  la  lucha. Y así viene  la separación, nosotros 
que  éramos  un  grupito  chico  en  Solano,  terrorista, 
subversivo  no  se  qué,  pero  da miedo.  Apartar  a  la 
gente, que no se organice, que quede ahí. Y en todos 

                                                 
13  “La violencia de quienes  llevan esa  situación yo  la viví hace 
muchos años, en  los ’70;  incluso, quienes  inducían a estas acti‐
tudes después estuvieron exiliados del país.” (Eduardo Duhalde, 
Presidente. La Nación, 30‐06‐02). “Detrás de  los grupos pique‐
teros operan sectores de ultraizquierda que buscan cuestionar 
la vigencia de  la democracia. Estos  sectores están  interesados 
en convencer a  la gente de que  la democracia es  incompatible 
con  la  justicia social y con una política social alternativa.” (Car‐
los Vila, Subsecretario Seguridad Interior. La Nación, 01‐07‐02). 
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los gobiernos opera la contrainsurgencia, y la legitimi‐
dad que tuvimos comienza a perderse cuando estos la 
iniciativa  nuevamente  con  los medios.  (A., militante 
MTD Solano, manifestante). 

Este  tipo de  caracterizaciones no  sólo  fueron 
vertidas  como  información  con  una  alta  carga  de 
manipulación, sino que también estuvieron presen‐
tes  en  el mismo  “teatro de operaciones”, produci‐
das desde las mismas fuerzas de seguridad. Jorge Ja‐
ra, del MTD Solano, recuerda al respecto cómo  fue 
su detención junto a decenas de manifestantes: 

La policía que te caminaba por encima, te apretaba la 
cabeza y qué no te decían:  ‘zurdo de mierda, tirapie‐
dra, ahora te vamos a enseñar lo que hacemos con los 
zurditos  nosotros.’  Después  discutíamos  con  varios 
compañeros  que  decían  que  es  un milico  loco  Fan‐
chiotti, setentista que la policía no depuró. No, menti‐
ra,  los que nos basureaban y nos pegaban y nos pa‐
teaban  la  cabeza eran  todos milicos de 30, 35 años, 
no  eran  setentistas.  Nosotros  los  que  protestamos 
somos todos zurdos negros de mierda para ellos. Esa 
es  la  frase corriente en  todas  las  represiones,  zurdo, 
sindicalista,  negro  de mierda,  tirapiedra,  villero,  así 
nos tienen  identificados. 14   (J, militante MTD Solano, 
manifestante).  

Nuevamente  esta  serie  de  “ideas  tenaces” 
debemos entenderlas como el producto de  la cons‐
trucción de observables sobre hechos de la realidad 
que  responden  a  un  conocimiento  precedente, 
transmitido. En  la  interpretación de  los manifestan‐
tes, la relación entre violencia, delito e ilegalidad en 
la metodología del corte de rutas evidencia un con‐
junto de conceptos antitético.  

La historia  está  llena de hechos  ilegales,  también  es 
ilegal  el  corralito,  el  corralón, o  sea,  la  legalidad del 
Estado  tiene que  ver  con un orden. Es  legal  la Obe‐
diencia Debida, el Punto Final, se votó en el Parlamen‐
to… El argumento que el corte  sea  ilegal, puede  ser, 
¿y? El aborto es ilegal, ¿y? Las pibas que se mueren es 
gracias  a esa  legalidad.  (…) Nosotros  cortamos  rutas 
pero  los  sectores  capitalistas  cortan barrios, hay ba‐
rrios donde yo no puedo caminar, no puedo  llevar a 
mi hijo  y  caminar  tranquilo porque me mandan  a  la 
policía por ser un negrito con zapatillas feas. Y eso es 
ilegal. (C., militante del Polo Obrero, manifestante) 

                                                 
14 En una denuncia  judicial quedó  registrado otro  relato de un 
joven estudiante que participó de  la manifestación que  va en 
este sentido: “El policía que lo golpeó con la escopeta vestía de 
civil, que continúa caminando y al pasar al  lado de otro policía 
éste  lo golpea con un palo en  la espalda y otro policía  le pega 
luego  otra  patada  en  el  trasero  que  le  provoca  la  caída  boca 
abajo sobre  la acera. Que estando el diciente en esta posición 
logra escuchar que un policía grita:  ‘Bolches,  les va a pasar  lo 
mismo que en el  ’76’. Exp.  Jud. Foja 514.”  (MTD Aníbal Verón, 
2003: 54). 

Se  puede  descifrar  en  aquella  auto‐
caracterización como un “otro” marginal, el resulta‐
do de sucesivos conflictos no sólo en instancias de la 
visibilidad  que  otorga  la  protesta,  sino  como  pro‐
ducto de un  conflicto  cotidiano de  saberse  sujetos 
que “no pertenecen” a un universo simbólico y ma‐
terial específico.  

 

Consideraciones finales 

Durante  los episodios de protesta que hemos 
revisado,  las personas que se manifestaron estuvie‐
ron  involucradas  en  un  proceso  de  “des‐
ciudadanización”: desde los despachos de gobierno, 
medios de  comunicación  y partidos políticos  even‐
tualmente aliados al mismo, los manifestantes deja‐
ron de tener  la misma valencia social y política que 
el resto de  los pobladores. Desde ya, esa transfigu‐
ración  y  resignificación  pública  de  identidades  no 
fue  permanente  sino  circunscripta  al  período  de 
conflicto.  

Sin embargo,  la reacción  inmediata por parte 
de  los manifestantes a  los términos estigmatizantes 
fue el rechazo, acompañado por  la relativización de 
los fundamentos de la ley y de las instituciones; una 
vez más, actitud  también  relativa a aquellos perío‐
dos de conflictividad. Se objetaron en distintos gra‐
dos y magnitudes  los fantasmas políticos que tuvie‐
ron como fin desvalorizar y deslegitimar la protesta. 
Así,  las rememoraciones confirmaron una construc‐
ción de sentido alternativa a partir de una toma de 
conciencia de los hechos muy distinta al universo de 
declaraciones publicadas en los medios gráficos: an‐
tagónico a  las explicaciones acusatorias y condena‐
torias del poder político, y  legitimadoras de  las ac‐
ciones de protesta aunque éstas hubieran  incurrido 
en supuestos delitos.  

También  notamos  que  el  mayor  cuestiona‐
miento político y el cuestionamiento a la conforma‐
ción de “identidades perniciosas” moral o  ideológi‐
camente  se  da  en  aquellas  fracciones  con  mayor 
experiencia en  la militancia gremial o política. Esto 
lo apreciamos con mayor intensidad en el último ca‐
so estudiado, en el que  incluso cientos de personas 
que  no  venían  de  experiencias  políticas  previas 
(principalmente en  los MTD sin vinculación a parti‐
dos o sindicatos), constituyeron un movimiento so‐
cial y político en el que se relativizó conscientemen‐
te  el  carácter  político  del  orden  establecido,  se 
impulsó  la  movilización  con  objetivos  políticos 
además  de  los  económicos  y  la  continuidad  de  de 
sus proyectos.  
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En tal sentido, se podría decir que  la oclusión 
del conflicto mediante  la reactivación de fantasmas 
ideológicos y políticos en torno al “peligro” que sig‐
nificó manifestarse, no operó sobre los propios ma‐
nifestantes. Debemos  tener en cuenta que se  trata 
de una etapa de alto grado de movilización en todo 
el país, de un ciclo de protestas sumamente nutrido 
y  de  hechos  que  todavía  hoy  son  considerados 
“hitos” dentro de ese ciclo.  

Entonces, ¿por qué  la difusión de esa clase 
de mensajes? ¿A quiénes estuvieron dirigidos? ¿Tu‐
vieron el resultado esperado? La difusión masiva de 
ciertos  fantasmas  y del  temor que pudieron haber 
generado  como  imágenes  políticas  perniciosas  o 
que no se quieren volver a ver o sentir, nos sugiere 
que el objetivo directo de  intentar ocluir y aislar el 
conflicto se pretendía establecer sobre  la población 
ajena a las protestas en sí mismas.  

La intención de rescatar elementos que sub‐
yacen en el  inconsciente colectivo  revitalizados  (no 
en cualquier momento se apela a conceptos ligados 
a subversión política, o a la inseguridad, etc.) tienen 
como  función  instalar  una  sensación  de miedo  en 
específicos sectores de  la sociedad, además de una 
construcción identitaria apócrifa o adulterada en los 
sujetos que protestan. Se trata de una hipótesis que 
escapa a este trabajo y que se convierte en pregun‐
ta/objetivo  para  futuras  indagaciones:  qué  tanto 
han  influido  aquellas  interpretaciones  oficiales  del 
conflicto social en general y de los cortes de ruta –y 
del Movimiento Piquetero‐ en particular en distintos 
sectores de la población.   
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El derrumbamiento de las rígidas dicotomías 
teoría‐praxis,  investigador‐investigado  aunadas  al 
deseo de establecer un diálogo  interdisciplinar e  in‐
tercultural  constituyen  no  sólo  el  armazón  formal 
sino  también  el  fundamento  ético  de  la  obra.  En 
efecto, estas cuestiones recubren para la autora una 
dimensión eminentemente política, en tanto que el 
diálogo  apuntaría, más  no  siempre  lograría,  a  una 
democratización de  las relaciones sociales y del co‐
nocimiento, evitando caer en posturas monológicas 
cerradas, tanto particularistas como exclusivamente 
universalizantes. Y será  la dialéctica el  lenguaje em‐
pleado para entablar estos diálogos, permitiendo in‐
corporar  términos contradictorios e  intentar super‐
arlos  en  una  síntesis  que  se  sabe  por  siempre 
inacabada. Asimismo, la dialéctica hace referencia al 
movimiento, al dinamismo. Este énfasis en lo proce‐
sual es el que explica  la particular estructura de  la 
obra. Recuperando  la dialéctica hegeliana donde se 
reconoce  un  punto  de  partida,  un  devenir  y  final‐
mente un momento de retorno, el libro está organi‐
zado bajo la metáfora del viaje. Y como mapa de ru‐
ta,  la autora nos propone  tres  travesías a  recorrer. 
La primera es teórica y presenta su innovadora pro‐
puesta, un abordaje teórico‐metodológico dialéctico 
para el estudio de la corporalidad, resultado del dia‐
logo entre antropología, filosofía y psicoanálisis. Es‐
te modelo  será posteriormente  aplicado  al estudio 
del uso y  las representaciones del cuerpo, especial‐
mente en  la esfera ritual, de  los aborígenes tobas o 
qom del este de Formosa (Argentina). Para tal fin, la 

segunda travesía es histórica y retrata la genealogía 
del cuerpo de estos grupos, mientras que  la última 
es etnográfica y nos pasea por sus performances ri‐
tuales. Las síntesis logradas en cada travesía se pre‐
sentan como epílogos,  reconociéndose  su carácter 
por siempre parcial. 

El  libro  cuenta  con  gran  cantidad de  foto‐
grafías   y cuadros comparativos que enriquecen  la 
comprensión de  los diversos temas tratados. Seña‐
lemos con más profundidad  los  recorridos de este 
libro.   

En  la primera  travesía,  luego de presentar 
un exhaustivo panorama de los antecedentes teóri‐
cos de  la antropología del cuerpo y  los estudios de 
la  performance,  Citro  encuentra  que  en  ambas 
líneas hay una tensión: algunas corrientes enfatizan 
el carácter reproductor del cuerpo en la vida social 
mientras que otras ponen el acento en el factor ac‐
tivo y  transformador del mismo. La autora  se pro‐
pone  lograr  una  articulación  teórica  entre  estas 
orientaciones contradictorias. En este sentido, ela‐
bora  la  noción  de  “cuerpos  significantes”,  la  cual 
destaca  la  conformación material‐simbólica  de  los 
cuerpos,  en  tanto  son  atravesados históricamente 
por los significantes culturales hegemónicos y, a su 
vez,  pueden  ser  transformadores  o  creadores  de 
otros nuevos. Por otro  lado,  analizando  la  técnica 
de  la observación participante y su carácter encar‐
nado, Citro destaca tanto el factor de distancia (ob‐
servación)  como el de acercamiento  (participante) 
que  la etnografía  involucra. Y dado el carácter a  la 



Rodolfo Puglisi  

 
[89] 

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
º4
, A

ñ
o
 2
, p
. 8
8
‐9
0
, D

ic
ie
m
b
re
 2
0
1
0
 

vez reproductor y transformador de los cuerpos sig‐
nificantes,  para  analizarlos  la  autora  propone  un 
abordaje metodológico  (una  etnografía  de  y  desde 
los cuerpos) que  implica  la confrontación dialéctica 
de dos tradiciones de estudio sobre el cuerpo: la fe‐
nomenológica  (Merleau‐Ponty  y  su  apropiación  en 
la antropología por parte de Jackson y Csordas) con 
la corriente que Ricoeur  denominó “hermenéuticas 
de la sospecha” (Marx, Nitzsche y Freud y sus conti‐
nuadores posestructuralistas: Foucault, Lacan). Este 
modelo propone en primer  lugar, a partir del movi‐
miento  de  acercamiento‐participación  que  encar‐
naría  la primera  tradición, describir  las prácticas de 
los distintos  actores  sociales  así  como  los  sentidos 
que éstos  les otorgan.  Luego, pasar  al movimiento 
de distanciamiento‐observación que  las hermenéu‐
ticas de  la sospecha  involucran,  intentando explicar 
el papel que  las condiciones preexistentes han teni‐
do en  la construcción de aquellos discursos y cuer‐
pos con  los cuales, como etnógrafos, nos enfrenta‐
mos  en  el  trabajo  de  campo.  Finalmente,  en  un 
intento de síntesis, se trata de volver a analizar co‐
mo esos  sentidos y prácticas, ya históricamente  si‐
tuadas,  son puestas en  "juego"  y, por  lo  tanto,  re‐
configurados  y  resignificados  en  la  dinámica  de  la 
vida  social. En este  sentido,  la propuesta dialéctica 
de  Citro  busca  superar  la  antítesis  entre  moder‐
no/posmoderno,  estructuralismo/fenomenología, 
perspectivas particularistas y universalizantes,  pues 
ambos pares darían cuenta de diferentes dimensio‐
nes de la vida social y, específicamente, de la corpo‐
ralidad. 

Una provocativa conjetura surca este primer 
recorrido: habría una experiencia común de  la cor‐
poralidad,  la  cual  tendría dos dimensiones. Una de 
estas sería la inescindibilidad del sujeto con el mun‐
do, puesta de relieve por Merleau‐Ponty al estudiar 
la percepción corporal, mientras que la otra sería el 
reconocimiento del cuerpo como el locus de la fuer‐
za  que  empuja  al  sujeto  a  transformar  el mundo, 
destacada por Nietzsche en sus trabajos sobre la vo‐
luntad  de  poder.  Citro  trabaja  con  estos  autores 
porque  a  su  criterio  ambos  romperían  con  el  dua‐
lismo cartesiano así como propondrían  los elemen‐
tos que  según  su  suposición definen  la experiencia 
común de  la corporalidad. La autora encontrará es‐
tas  experiencias  en  su  etnografía  de  los  tobas,  la 
primera de  ellas más  ligada  a  las  representaciones 
simbólicas y  la segunda más vinculada a  las danzas 
rituales. De este modo, Citro apuesta por un camino 
poco hollado y por  tanto, heterodoxo dentro de  la 
antropología  en  tanto  que  no  examina  la  variabili‐
dad cultural‐corporal sino que analizará lo que de la 

experiencia del cuerpo hay en común en  las cultu‐
ras. Por este motivo habla de “variaciones sobre el 
mismo  cuerpo”,  recordando  en  cierta medida  las 
variaciones que en música se dan sobre un mismo 
tema.  

En  la segunda  travesía se reseñan  los prin‐
cipales procesos históricos  vividos por  los  tobas  a 
fin de dar cuenta de su situación actual. No se pre‐
senta una etnohistoria, sino una genealogía de  los 
cuerpos  e  imaginarios  tobas  que  contribuyeron  a 
consolidar la conformación sucesiva de cuatro ima‐
ginarios (cazadores‐guerreros, trabajadores rurales, 
evangelios  y peronistas) que Citro  reconoce  como 
fundamentales para pensar las disputas identitarias 
pasadas  y  presentes  de  estos  grupos,  develando, 
asimismo,  las matrices  simbólicas  que  los  organi‐
zan. Entiende por matriz  simbólica aquellos entra‐
mados  simbólicos  hegemónicos  que  emergen  de 
historias y luchas político culturales concretas y que 
atraviesan y se encarnan en el cuerpo.  

La  tesis  general de  esta  travesía  es que  el 
Evangelio  (denominación  para  el  movimiento  de 
iglesias aborígenes) ha  favorecido  la conflictiva  re‐
producción social de  los qom a través de una diná‐
mica que ha oscilado entre la integración y la auto‐
nomía  respecto  del  mundo  de  los  blancos.  Por 
último,  Citro  señala  que  si  bien  evangelios,  aborí‐
genes, pobres y peronistas son en la actualidad sig‐
nificantes  clave para  la autoadscripción  identitaria 
toba, no obstante estos significantes están constan‐
temente en disputa. En este sentido,  la última tra‐
vesía que a continuación pasamos a reseñar analiza 
como  los  diferentes  géneros  y  grupos  etarios  se 
apropian de manera particular de estos  significan‐
tes  y muestra  también  como  estas  diferencias  se 
inscriben en la percepción de sus corporalidades. 

Como  adelantáramos,  la  tercera  travesía 
describe y explica el papel de los cuerpos significan‐
tes  en  las  performances  rituales  y  vida  cotidiana 
toba.  El  argumento  general  que  guía  esta  tercera 
travesía  (cada  capítulo está  guiado,  a  su  vez,   por 
una hipótesis específica)  es que los rituales nativos 
de antaño actualmente se condensan en  los cultos 
rituales  del  Evangelio,  al  tiempo  que  estos  cultos 
también  permiten  la  apropiación  y  reelaboración 
de diversos elementos provenientes de  la sociedad 
hegemónica. Demuestra que  los  rituales del Evan‐
gelio permitieron elaborar formas de reproducción 
social  del  grupo  que  combinan  conflictivamente 
tanto  la  autonomía  como  la  integración  con  dife‐
rentes aspectos de  los blancos. Como complemen‐
to de esta hipótesis, Citro sostiene que esta conflic‐
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tiva diversidad presente en el Evangelio da  lugar a 
una compleja dinámica de relaciones y disputas por 
el poder según el rol ritual de cada sexo y grupo eta‐
rio. Dado que los roles de edad y género son crucia‐
les  en  sus  celebraciones,  este  último  recorrido  se 
organiza a partir de  las performances de ancianos‐
adultos, jóvenes, y mujeres en los rituales del Evan‐
gelio. En relación a los ancianos, la hipótesis guía es 
que ellos son  los que más visiblemente encarnan y 
utilizan aquel poder desde el cuerpo que recorre el 
mundo  toba,  de  ahí  que  representen  “los  cuerpos 
del poder”. Si bien  los ancianos son  los  líderes reli‐
gioso‐políticos dentro de  los  tobas el capítulo dedi‐
cado a los jóvenes se aboca a señalar como en la ac‐
tualidad éstos le disputan el poder a aquellos gracias 
a  la  incorporación de nuevos elementos de  los que 
carecen  los ancianos:  la  lengua castellana,  la  lógica 
legal‐burocrática blanca  y  la  incorporación de nue‐
vas músicas y danzas. Citro sostiene que los jóvenes 
en la sociedad qom asumen una posición intersticial 
y adelanta una hipótesis: esta posición se ha intensi‐
ficado a partir de diversas experiencias intercultura‐
les de  los  jóvenes, promoviendo una  reelaboración 
de  las  relaciones  entre  grupos  etarios  y  un  incre‐
mento de  las disputas y  los conflictos en torno a  la 
legitimidad de sus roles rituales y sociales. Y dada su 
posición  social  intersticial,  la  representación  de  la 
corporalidad de  los  jóvenes  es  igualmente  intersti‐
cial, combinando elementos del imaginario en torno 
al  cuerpo  de  los  aborígenes  antiguos  con  los  del 
blanco. Finalmente,  se  indica que no  sólo  los  jóve‐
nes se encuentran disputándoles el poder a  los an‐
cianos, en tanto que las mujeres encarnan un poder 
amenazante  para  los  hombres.  La  autora  plantea 
que  hay  una  representación  de  la  corporalidad  fe‐
menina  que  la  construye  como  marcadamente 

abierta al mundo y poderosa, y es este poder el que 
resulta amenazante para el mundo masculino y da 
lugar a una serie de intentos de delimitación y con‐
trol de la corporalidad femenina, los cuales, no obs‐
tante, no  siempre  son exitosos. Por  lo  tanto, Citro 
señala que si bien aquellos cuatro  imaginarios son 
claves para  la  autoadscripción  identitaria  toba, no 
obstante  estos  constantemente  están  en  disputa. 
Así,  los  diferentes  géneros  y  grupos  etarios  se 
apropian de manera particular de estos  significan‐
tes y estas diferencias se inscriben en la percepción 
de sus corporalidades (ancianos “poderosos”, jóve‐
nes “intersticiales”, mujeres “amenazantes”).  

“El  regreso”  constituye  el  epílogo  de  esta 
travesía. Y así como el  libro comienza con  las pala‐
bras  de  un  interlocutor  toba  (Pablo  Vargas),  tam‐
bién finaliza con un extracto de un escrito suyo so‐
bre la historia de su pueblo. Citro explica el porqué. 
En  el  sistema  hegeliano,  la  síntesis  final  se  logra 
gracias al retorno sobre sí y esto en etnografía  im‐
plicaría  la vuelta al trabajo de campo. Por esto, se‐
ñala que su escrito concluye en el punto en el que 
de  Vargas  comienza.  En  este  sentido,  este  último 
epílogo se ofrece como una síntesis a la que ellos, y 
ya no la autora, llegarían, señalando que para noso‐
tros es el momento de suspender la contemplación 
para hacer algo para que las voces de los otros sean 
escuchadas. 

Por  todo  lo  anterior,  este  es  un  libro  de 
gran relevancia para  la disciplina antropológica, en 
especial,  para  la  denominada  antropología  del 
cuerpo, pero también, creemos, para cualquiera in‐
teresado  en  el dialogo  cultural  y  en  la  superación 
de las asimetrías sociales. 
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Jóvenes brasileños que irrumpen en la esce‐
na de la ciudad, que producen nuevas estéticas, que 
representan  la  vida  actual  y  futura de modos dife‐
renciados,  jóvenes  que  trazan  nuevas  trayectorias 
afectivo‐corporales, son algunas de  las dimensiones 
abordadas  en  esta  obra  colectiva  que  reúne  ensa‐
yos,  reflexiones,  así  como  resultados  de  investiga‐
ciones en curso y ya concluidas.  

En  el  prefacio,  el  reconocido  investigador 
portugués José Machado Pais toma el paradigma de 
espacio de Deleuze para indicar que frente a los es‐
pacios estriados (prescriptos) como  los de  la escue‐
la,  los  jóvenes buscan el espacio de  la expresión de 
sí y  la performatividad, es decir, el denominado es‐
pacio liso. Es en las “esquinas de la vida” (15) donde 
los  jóvenes  de  hoy  cruzan  nuevas  sensibilidades  y 
modos  de  vivir  el  tiempo  y  el  espacio  frente  a  las 
obligaciones de  trabajo,  familia y educación. En  las 
interacciones virtuales  (chat,  juegos)  los  jóvenes  se 
afirman  simbólicamente  y  ensayan  una  socialidad 
que no  es más que  la búsqueda de  sí  a  través del 
otro. Lo virtual es real en esas prácticas.  

En  la Primera Sección, “Cuerpos e  imágenes 
en la cultura” los autores analizan prácticas juveniles 
que tienen al género, el sexo, el cuerpo y las modas 
como ejes. En “El discurso sobre sexo: diferencias de 
género en la juventud carioca”, Mirian Goldemberg, 
analizando encuestas, entrevistas y publicidades, en 
los  sectores medios  juveniles de Rio,  reflexiona  so‐
bre  el  sufrimiento masculino.  Éste  es  resguardado 
en el silencio, por la atribución del mismo al género 
femenino. Para la investigadora, los jóvenes quedan 
captados  por  una  serie  de  imágenes  de  virilidad  y 
masculinidad  que  les  exige  performances  sexuales 

excepcionales, consumos de sustancias y drogas le‐
gales  para  su  sostenimiento,  quedando  así,  en  el 
lenguaje de Bourdieu, “dominados por su domina‐
ción”  (29) en el medio de una  industria de  la  ima‐
gen corporal masculina que repercute fuertemente 
en su salud.  

En  “De  las  utopías  sociales  a  las  utopías 
corporales:  identidades somáticas y marcas corpo‐
rales”,  Francisco Ortega  retoma  la  noción  de  bio‐
poder  de  Foucault  y  plantea  la  de  biosociabilidad 
para articular el cruce entre capital, por un  lado, y 
biotecnología  y medicina,  por  el  otro. Así  pueden 
ser analizadas  formas de  reunión en  torno a cues‐
tiones  de  salud,  performances  corporales,  enfer‐
medades,  etc.  Si  en décadas  anteriores  la  sexuali‐
dad/sexo  era  un  factor  clave  del  lazo  social  y 
motivo de las ansiedades y los miedos, para Ortega 
el  cuerpo  y  la  comida  ocupan  hoy  ese  lugar.  Son 
ellos los clivajes donde se articulan las actuales en‐
fermedades y los imaginarios de salud; toda una se‐
rie  de  prácticas  son  consideradas  prácticas  de  sa‐
lud:  lo  social,  lo  lúdico,  lo  religioso,  lo  deportivo. 
Todo  tiene que ver con  la salud. Al mismo  tiempo 
los cuerpos son concebidos moralmente: moralidad 
que  tiene  como patrón  valorativo  a determinados 
cuerpos perfectos  (saludables, atléticos, sin  fallas). 
El cuerpo es atravesado por un proceso reflexivo de 
constante evaluación  y  taxonomización del  sí mis‐
mo que va asociada a una “retórica del riesgo” (53): 
se  busca  constantemente  una  salud  y  un  cuerpo 
perfecto,  para  evitar  los  riesgos  asociados  a  los 
cuerpos de los otros extraños.  

Denise  Portinari  y  Fernanda  Ribeiro  Cou‐
tinho describen cómo “La  ropa hace al hombre:  la 
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moda como cuestión”. Su enfoque se centra en ana‐
lizar  los  imaginarios vigentes de  lo  joven como acu‐
mulación y sedimentación de fragmentos de figuras 
y  discursos.  Siguiendo  a  Barthes,  consideran  a  la 
moda como una circulación de significados, que par‐
ticularmente abarcan al cuerpo, a  la  imagen corpo‐
ral de sí, vehiculizada a través de soportes materia‐
les.  Analizan  la  relación  jóvenes‐modas  en  cuanto 
vínculo con  la  ley, modo de  la  relación de  los  jóve‐
nes  con  códigos,  reglas,  restricciones,  oportunida‐
des, experimentaciones. En las entrevistas y encues‐
tas  realizadas  a  jóvenes  de  grandes  ciudades 
brasileñas, las autoras ven cómo se describen zonas 
del  cuerpo más  femeninas y otras más masculinas. 
Descubren cómo se demarca la masculinidad al nivel 
del detalle, con un cuidado de sí asociado en los dis‐
cursos a motivos de salud e higiene (antes que mera 
belleza). Es  la apariencia  la que  representa  la dife‐
rencia,  cuando  en  otras  generaciones  la  diferencia 
se  predicaba  discursivamente  desde  lo  sexo‐
biológico.  

En la Segunda Parte, se analizan los “Riesgos 
y perturbaciones en las trayectorias de los jóvenes”. 
Elaine Res Brandâo estudia “El embarazo en  la ado‐
lescencia de  las camadas medias desde una mirada 
alternativa”.  Las  juventudes  forman  parte  de  un 
proceso  de mutuas  interdependencias  y  tensiones 
en  las relaciones  intergeneracionales. El  logro de  la 
autonomía,  la  individualización,  y  la  reelaboración 
de  las marcas de pertenencia social son claves para 
entender  la  dinámica  social  de  las  juventudes,  así 
como el gerenciamiento doméstico que  se hace de 
las  libertades  juveniles.  En  este  proceso,  la  autora 
inscribe la iniciación sexual y el embarazo; éste deja 
de ser considerado una excepción, aunque conserve 
el  carácter de  “inesperado”  (87). Para  la  investiga‐
dora aparecen y se desarrollan  juntas  la dependen‐
cia  económica  y  afectiva,  y  a  la  vez  se  apoya  una 
mayor autonomización de la vida de la joven madre.  

Daniela Riva Knauth y Helen Gonzçalves es‐
tudian a la “Juventud en la era del Sida: entre el pla‐
cer y el riesgo”. Retomando las perspectivas que cri‐
tican  la ausencia o presencia de  información  como 
categorías para entender  los comportamientos que 
conllevan  transmisión  de  las  enfermedades,  llevan 
el análisis hacia las categorías de género, etnia, clase 
social  como dimensiones  estructurantes de  los de‐
nominados comportamientos de riesgo. En entrevis‐
tas realizadas a jóvenes de sectores populares plan‐
tean cómo, a pesar de que muchos jóvenes conocen 
algún  familiar o vecino que padece  la enfermedad, 
la misma sigue siendo representada como enferme‐
dad de otro, y no como algo posible para sí. Critican 
la  noción  de  que  el  VIH  sea  un  problema  juvenil, 

cuando  son  ellos  −en  relación  a otros  grupos  eta‐
rios−  los  que  cuentan  con más  información  y  los 
que  representan  en  sus  discursos  más  evidente‐
mente los métodos de prevención del contagio. 

Regina Novaes remarca en “Los  jóvenes de 
hoy: contextos, diferencias y trayectorias” cómo  la 
escuela  sigue  siendo una  institución  en  la que  los 
jóvenes  confían,  aunque  no  sea  una  garantía  de 
empleo a futuro en los sectores populares. Desem‐
pleo  y  violencia  son  los  dos  problemas  o  riesgos 
que  los  jóvenes  plantean  en  diversas  encuestas. 
Aparecen  como  el  “miedo de  sobrar”  y  el  “miedo 
de morir”  (110)  respectivamente.  Según  la  autora 
hay una paradoja: “en la generación en que se pro‐
longa, cronológicamente, el “tiempo de ser  joven” 
en  relación  a  las  generaciones  anteriores  de  la 
misma sociedad moderna, se amplía  la expectativa 
de  vida  de  la  población  en  general,  y,  al  mismo 
tiempo,  también  se  generaliza  un  sentimiento  de 
vulnerabilidad  de  los  jóvenes  frente  a  la muerte” 
(111).  

Luiz Eduardo Soares trabaja desde  la  inter‐
faz de  sensibilidades y violencias en base a entre‐
vistas realizadas a jóvenes, en su trabajo “El futuro 
como pasado  y  el pasado  como  futuro:  artimañas 
del pensamiento cínico y políticas de la esperanza”. 
Su interés parte de los intentos de sacar a los jóve‐
nes de  las  redes de narcotráfico y  crimen; proble‐
matiza cuánta posibilidad hay de que un self cons‐
truido en base a determinadas experiencias −las del 
crimen,  por  ejemplo−  e  iden ficado  con  él  en 
prácticas y valores pueda entrar en una experiencia 
distinta. Para el autor  la violencia dista de ser con‐
siderada  como mera  irracionalidad;  la  comprende 
como una “modalidad disciplinada de autorrealiza‐
ción,  de  producción  de  sí  y  de  relacionamiento” 
(126). La violencia debe ser entendida como cultu‐
ra, y no como opuesta a ella. Analizando las prácti‐
cas de ajusticiamiento de las redes de narcotráfico, 
el autor describe sus  fundamentos: una asociación 
de un sujeto a un adjetivo, esto es, una persona pa‐
sa a ser considerado un traidor o un buchón. Así las 
condenas que recibe algún sujeto en estas prácticas 
son vistas como performances que aseguran y pro‐
ducen la lealtad, justo cuando ésta parece desvane‐
cerse. Esto lleva a una aniquilación del individuo, de 
su vida, pero que asegura  la permanencia de estas 
redes y organizaciones. 

En  la  Tercera  Parte  los  trabajos  describen 
“Nuevas  gramáticas  afectivas”. María  Isabel Men‐
des de Almeida analiza en  su  trabajo  “Zoar”  y  “fi‐
car”:  nuevos  términos  de  la  sociabilidad  joven” 
cómo se construyen cartografías afectivas de  jóve‐
nes de sectores medios urbanos de grandes ciuda‐
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des  brasileñas.  Siguiendo  enfoques  de  Appadurai, 
Rolnik,  Guattari  y  Canevacci,  replantea  el  carácter 
social de  las emociones,  la configuración de nuevos 
paisajes  emocionales  que  son  producciones  situa‐
das,  y  topografías  alternativas  de  self  posibilitadas 
por  la negociación pública de gestos y palabras. Las 
incursiones  de  los  jóvenes  en  las  noches  urbanas 
implican  flujos  comunicativos donde  los  límites es‐
tablecidos  urbanamente  son  experimentados  y 
transgredidos por  los  jóvenes como formas de “no‐
madismo  psíquico”  (146).  Para  los  jóvenes  “zoar” 
(hacer  lío,  ruido,  copar)  significa  “intervenir  en  el 
espacio  (…) como condición esencialmente motora, 
de fricción táctil entre cuerpos en circulación” (146), 
donde  lo que  importa no es el recorrido urbano, si‐
no la intensidad de la experiencia, de lo que se haga, 
de los ruidos, del trayecto. 

Fernanda Eugenio analiza en “Cuerpos volá‐
tiles. Estética, amor y amistad en el universo gay” las 
representaciones  de  los mitos  de  la  juventud  y  la 
homosexualidad,  cómo  aparecen  en  el discurso de 
jóvenes  de  sectores medios  altos  y  altos  que  fre‐
cuentan determinados lugares de música (dj artista). 
Se destacan sus descripciones acerca de una defini‐
ción  identitaria  basada  en  la  estética  “moderna”  y 
sus  valores  (profundamente  estilizadas)  antes  que 
en  la definición por  la práctica sexual  (gay, hetero‐
sexuales,  ambiguos).  Las  representaciones  sobre  lo 
metrosexual (162) aparecen como un intento de bo‐
rrar las fronteras de gueto que quedan definidas por 
la sola práctica sexual, al mismo  tiempo que  inten‐
tan  derribar  también  las  fronteras  de  las  estéticas 
basadas en la diferencia de género. Así se celebra el 
ser fuera de serie, distinto, pero de una manera ro‐
deada  o  encubierta,  donde  la  libertad  pasa  por  la 
estética, el modo de divertirse y la música. 

María Claudia Coelho, a partir de entrevistas 
realizadas  a  jóvenes miembros  de  distintos  clubes 
de fans, estudia la relación “Juventud y sentimientos 
de vacío: idolatría y relaciones amorosas” como cla‐
ve  para  entender  la  subjetividad  contemporánea. 
Retomando  a diversos  teóricos  sociales,  repasa  las 
nociones de vacío en la construcción de sí y el mane‐
jo de  las  inestabilidades,  las paradojas de  las comu‐

nidades contemporáneas (la tensión libertad versus 
seguridad) que  le permiten ver en el fenómeno de 
la  idolatría  de  los  clubes  de  fans  “una  especie  de 
‛comunidad estética’ institucionalizada, que buscar‐
ía  por  medio  de  esas  pequeñas  formalizaciones, 
compensar la fragilidad y volatilidad de los vínculos 
que  caracterizan  a  ese  tipo  de  comunidad”  (187) 
dando un “sentimiento ilusorio de seguridad y soli‐
daridad” (188).  

En el epílogo, “Juventudes, proyectos y tra‐
yectorias en  la  sociedad  contemporánea” Gilberto 
Velho sintetiza  la pluralidad de  jóvenes y enfoques 
trabajada a lo largo de la obra colectiva, problema‐
tiza e historiza las transformaciones sociales y polí‐
ticas de las últimas décadas, demarcando cómo los 
jóvenes  locales van generando prácticas  religiosas, 
estéticas, políticas que deben ser analizadas bajo la 
complejidad y la heterogeneidad. 

Como  consideración  general,  corresponde 
remarcar que, en  lo general,  la diversidad de enfo‐
ques  sobre  juventudes  guarda  cierta  coherencia. 
Aún así cada autor retoma distintos antecedentes y 
marcos  teóricos  que  parecieran  atomizar  la  pers‐
pectiva del trabajo de la obra en cuanto obra colec‐
tiva. Por otro  lado, una  temática que atraviesa  re‐
gularmente  a  la  mayoría  de  los  trabajos  está 
constituida por  los estudios  referidos a  lo masculi‐
no.  Los nuevos mapas de  la afectividad  (al menos 
en este grupo de investigadores) no son patrimonio 
exclusivo  ni  relativo  del  género  femenino,  y  esta 
abundancia  de  enfoques  sobre  las masculinidades 
explicita este cambio en  los patrones emocionales 
de las juventudes contemporáneas, y en los modos 
de abordarlo.  Igualmente  interesante resulta anali‐
zar cómo  las  investigaciones y ensayos enfocan  su 
mirada  en  jóvenes  de  distintos  sectores  de  clase, 
construyendo  un  amplio mapeo  de  la  afectividad 
juvenil, abordados desde  la diferencia  socioeconó‐
mica y desde la diversidad cultural. 
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Nº 1 Revista Latinoamericana de Metodología  
de la Investigación Social 

 
 

Invitamos  a  todos Uds.  a  visitar  en  el  sitio 
Web relmis.com.ar  el número uno de la Revista La‐
tinoamericana de Metodología de  la  Investigación 
Social. 

Convencidos sobre  la necesidad de estable‐
cer una mirada regional sobre los desarrollos en me‐
todología  de  la  investigación  y,  el  potencial  crítico 
que se devela en el hacer de los procesos de indaga‐
ción es que, este primer número,  intenta de alguna 
manera  reflejar  dicha  intencionalidad.  El  título  de 
este primer número, “Abrir los posibles” (en nuestro 
caso, centrado en  la  reflexión y práctica metodoló‐
gica) remite a la expresión con la que Luce Giard de‐
fine el desafío propuesto por ?y en?  los escritos de 
Michel  de  Certeau.  “Abrir  los  posibles”  supone  en 
este  sentido  que,  si  la  pluralidad  y  la  complejidad 
son rasgos de las prácticas, todo aquél que pretenda 
conocerlas debe  “abrir(se)”  [a]  las posibilidades de 
cognoscibilidad. 

La Revista Latinoamericana de Metodología 
de la Investigación Social (ReLMIS) pretende contri‐
buir en esta dirección, posibilitando espacios de pu‐
blicación de  las experiencias de  trabajo de  colegas 
en  el  continente;  favoreciendo  formas  de  conoci‐
miento y de relación entre equipos de investigación 
y docencia en el área temática; generando espacios 
para  compartir  experiencias  en  este  campo.  En 
síntesis,  la apuesta de poner en común  las produc‐
ciones  tienen una doble  finalidad: hacer más  com‐
prensible el mundo social desde  las múltiples mira‐
das  referidas  y  contribuir  en  procesos  de 

emancipación  construidos  colectivamente, median‐
te prácticas de transferencia de  los modos de  inda‐
gación  y  de  extensión  a  las  comunidades  de  refe‐
rencia. 

El primer número de ReLMIS  invita a volver 
la vista sobre las reflexiones y prácticas metodológi‐
cas existentes en ciencias sociales y “abrir  los posi‐
bles” al porvenir de  la  investigación  (sus procesos) 
en y desde América Latina. Invitación que reúne, en 
este  caso,  las  colaboraciones  de  colegas  de  Chile, 
Argentina, Brasil y Perú, como primer gesto que  in‐
tenta poner  en el  tablero  la  intencionalidad de  las 
políticas  académicas  que  atraviesan  las  diversas 
prácticas investigativas en nuestra actualidad. Voces 
que desde experiencias situadas, preparan el “espa‐
cio de movimiento” y  sacuden  los  cimientos de un 
hacer  metodológico  en  continua  tensión  y  trans‐
formación. 

Además  los  invitamos  a  enviar  sus produc‐
ciones para números futuros. 

Links relacionados: 

1) Revista Latinoamericana de Metodología de la In‐
vestigación Social – [ Visitar ] 

2) Normas de publicación para autores y condicio‐
nes para los envíos – [ Visitar ] 

3) Sitio del “Programa de Acción Colectiva y Conflic‐
to Social” – [ Visitar ] 

4) Sitio del Centro de Investigaciones y Estudios So‐
ciológicos (CIES) – [ Visitar ]

 
 

CIES: un nuevo espacio para las ciencias sociales latinoamericanas  
 

Tenemos el agrado de anunciar  la  creación 
de un nuevo  espacio de  trabajo,  intercambio  e  in‐
vestigación sobre Ciencias Sociales conformado por 
académicos e  investigadores de  toda América  Lati‐
na.  

Las múltiples  y complejas transformaciones 
que se están evidenciando en el inicio de la segunda 
década del siglo XXI en Latinoamérica, el sur global y 
el mundo se presentan a todos los científicos socia‐
les como una fuente de desafíos y preguntas. En es‐

te contexto es una urgencia la necesidad de profun‐
dizar  los  esfuerzos  para  la  construcción  de  unas 
ciencias  sociales  críticas  y  afianzadas  en  lo que  en 
ellas hay de conocimiento científico. 

Es en dicho  contexto que nos proponemos 
abrir un espacio para compartir, dialogar e  indagar 
la sociedad en  la modalidad de un Centro de  Inves‐
tigaciones  y  Estudios  Sociológicos.  La  adjetivación 
desde  la sociología no  implica ningún  tipo de obtu‐
ración disciplinar como así tampoco refleja una  im‐
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pronta de un  “imperialismo  sociológico.”  Serán  los 
caminos interdisciplinarios que giran alrededor de la 
Teoría Social y las prácticas de indagación concretas 
los que sirvan de canales de comunicación y dialogo 
entre  las diversas  formaciones que confluyen en el 
Centro. 

Desde esta perspectiva el Centro  se propo‐
ne:   

‐  Construir  un  espacio  de  discusión  y  reflexión 
crítica sobre los procesos de estructuración social en 
Latinoamerica y el Sur Global. 

‐ Proponer un ámbito de dialogo “multi y pluri” 
disciplinar sobre las principales problemáticas socia‐
les en la actualidad. 

‐  Fomentar  indagaciones  sobre  las  “nuevas”  y 
“viejas”  estrategias  de  investigación  social  en  un 
cruce  virtuoso  entre  epistemología, metodología  y 
teoría social. 

‐ Posibilitar  la visibilización de  los múltiples gru‐
pos de investigación del interior de la Argentina y de 
Latinoamérica. 

‐ Promover  la  formación académica de  recursos 
humanos para la investigación social. 

‐  Compartir  y  alentar  espacios  de  participación 
con  los actores sociales comprometidos en  los nue‐
vos procesos de estructuración social en el Sur Glo‐
bal. 

En esta línea, entre los proyectos que se de‐
sarrollarán en su seno, y que se suman a los que se 
encuentran  en  marcha  en  los  equipos  de  trabajo 
que participan de CIES, se pueden enumerar: 

‐ La creación de  la Revista Latinoamericana 
de Metodología de  la  Investigación Social  (RELMIS) 
como  publicación  destinada  a  potenciar  y  difundir 
las discusiones metodológicas y de  las prácticas de 
trabajo de colegas en todo el continente. 

‐ El lanzamiento de un sello editorial propio, 
“Estudios  Sociológicos  Editora”,  pensado  para  la 
edición, publicación y difusión de  trabajos de Cien‐
cias  Sociales  en  soporte  digital.  Una  apuesta  por 
democratizar el acceso al conocimiento a través de 
las nuevas tecnologías. 

‐ La puesta en marcha de un espacio desti‐
nado a  la  formación e  intercambio de  conocimien‐
tos  en  un  entorno  virtual.  Por  ello,  la  plataforma 
“Ciencias  Sociales  del  Sur”  facilitará  el  dictado  de 
cursos y seminarios de calidad académica por parte 
de especialistas en Ciencias Sociales de todo el con‐
tinente de manera abierta. 

Los  invitamos  a  visitar  el  sitio  de  CIES  en 
http://estudiosociologicos.com.ar.

 


