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								    				    Psicología evolutiva del ciclo vital – Baltes El término “ciclo vital”, no pretende implicar que la edad cronológica sea la variable organizadora primordial, debido a que el énfasis recae sobre procesos evolutivos que adquieren importancia en un contexto del ciclo vital o del curso de la vida. Entonces, lo que más interesa son: los procesos de desarrollo que tienen lugar a lo largo de toda la vida. os cambios relacionados con la edad ! las explicaciones relativas a la edad, representan sólo una clase de secuencias del cambio ontogenético. a gerontolog"a es propensa a sugerir un enfoque de todo el ciclo vital, a causa de su  preocupación por los procesos vitales que conducen al enve#ecimiento. $anford trata el desarrollo desarrollo como un proceso continuo continuo desde el nacimiento nacimiento %asta la muerte. muerte. &olling'ort &olling'ort%% ! (resse!, (resse!, presentan una concepción concepción del desarrollo desarrollo %umano, que es emp"rica, de orientación orientación  procesual, multidimensional, multidireccional, contextual ! consciente del impacto del cambio social ! las contingencias ecológicas.



Reformulación del concepto de desarrollo a- Definición de desarrollo as concepciones de cambio evolutivo, se %an centrado en una definición del desarrollo como como cambio cambio con conduct ductual ual que present presentaa las siguie siguiente ntess caract caracter" er"sti sticas: cas: secuenc secuencial ialida idad, d, unidireccionalidad, un estado final, irreversibilidad, transformación cualitativo)estructural ! universalidad. os escritores alemanes, se %an ad%erido a una postura que inclu! u!ee la multidimens multidimensional ionalidad, idad, multidirecci multidireccionalida onalidadd ! discontinuid discontinuidad, ad, como rasgos claves de toda teor"a del desarrollo %umano a lo largo de todo el ciclo vital. *altes, ilustra un enfoque del desarrollo más comple#o, en donde describe la noción de que la variabilidad interindividual en el comportamiento aumenta a medida que el ciclo vital avanza, pero que los cambios que tienen lugar a lo largo de todo el ciclo, pueden ser de naturaleza diversa: la multidimensionalidad ! multidireccionalidad de los procesos de cambio. cambio. +demás, dic%o autor, autor, muestra la posible discontinuidad discontinuidad debida a la gradación gradación del curs cursoo de la vida vida.. (or (or e#em e#empl plo: o: el desa desarr rrol ollo lo inte intele lect ctua uall no es un unaa cont contin inua uaci ción ón unidireccional de la inteligencia infantil, sino que evidencia rasgos de multilinealidad, multidimensionalidad, diferencias interindividuales ! gran plasticidad contextual.



b- Explicación del desarrollo &a! tres con#untos de factores antecedentes que influ!en en el desarrollo individual: )  Las influencias normativas relacionadas con la edad:  se refieren a determinantes  biológicos ! ambientales, que muestran una alta correlación con la edad cronológica  por e#emplo: la maduración biológica ! la socialización. )  Las influencias normativas relacionadas con la historia: cons consis iste tenn en acontecimientos experimentados por una unidad cultural dada en conexión con el cambio biosocial. (or e#emplo: los efectos generacionales. -ic%os efectos de cambio  biosocial, var"an con el tiempo %istórico ! pueden producir constelaciones nicas de influencias relacionadas con una generación.



 )  Las influencias no normativas: se refieren a determinantes ambientales ! biológicos que no son generales. (or e#emplo: acontecimientos relacionados con actividades  profesionales /desempleo0, vida familiar fa miliar /divorcio0 o salud /enfermedades serias0. ser ias0. Estos tres con#untos de influencias, interactan entre s", tienen efectos acumulativos !  pueden cambiar con el tiempo.



Ampliación del ámbito de los constructos evolutivos a expansión de las clases de comportamiento evolutivo, sigue dos direcciones: una, es la de ampliar los constructos constructos espec"ficos, espec"ficos, de forma tal que inclu!an inclu!an la perspectiva perspectiva del ciclo vital la otra, es delimitar tipos de conductas que los investigadores en campos de una edad concreta pasar"an por alto.



onexiones entre el cambio ontogen!tico " el biocultural os individuos cambian en un contexto biocultural cambiante. Esta cuestión implica que el estudio evolutivo debe considerar dos flu#os de sistemas cambiantes interactivos: el individuo ! la sociedad, o la evolución ontogenética ! biocultural. *altes sugiere cuatro tratamientos conceptuales para los efectos generacionales sobre el desarrollo conductual. +rgumenta que la variable generación, puede ser considerada como: error, distorsión momentánea, una dimensión de generalización cuantitativa o una variable variable de proceso de carácter teórico similar similar al punto de vista de proceso sobre la edad cronológica. $egn 1uetelet, las le!es evolutivas generales, trascienden las perturbaciones creadas por  los efectos espec"ficos de cada per"odo. (resse! dedica atención a los efectos de las condiciones condiciones cambiantes cambiantes de un contexto contexto cultural global sobre la naturaleza naturaleza del desarrollo desarrollo %umano a lo largo de todo el ciclo vital. Entonces, el problema central es, “¿cómo se interaccionan los factores históricos y ontogenéticos para codeterminar el desarrollo individual?”.



Propuesta de una adecuada metodología evolutiva 2uc%os de los métodos desarrollados por la psicolog"a general, son poco adecuados para el estudio del cambio evolutivo. $e %a llegado a esta situación, porque el enfoque tradicional de la metodolog"a de investigación psicológica se %a orientado %acia rasgos tales como: la predicción óptima /en lugar de la representación del cambio0, la estabilidad /en lugar del cambio0, ! las diferencias interindividuales /en lugar de los patrones del cambio intraindividual0.



 )  Las influencias no normativas: se refieren a determinantes ambientales ! biológicos que no son generales. (or e#emplo: acontecimientos relacionados con actividades  profesionales /desempleo0, vida familiar fa miliar /divorcio0 o salud /enfermedades serias0. ser ias0. Estos tres con#untos de influencias, interactan entre s", tienen efectos acumulativos !  pueden cambiar con el tiempo.



Ampliación del ámbito de los constructos evolutivos a expansión de las clases de comportamiento evolutivo, sigue dos direcciones: una, es la de ampliar los constructos constructos espec"ficos, espec"ficos, de forma tal que inclu!an inclu!an la perspectiva perspectiva del ciclo vital la otra, es delimitar tipos de conductas que los investigadores en campos de una edad concreta pasar"an por alto.



onexiones entre el cambio ontogen!tico " el biocultural os individuos cambian en un contexto biocultural cambiante. Esta cuestión implica que el estudio evolutivo debe considerar dos flu#os de sistemas cambiantes interactivos: el individuo ! la sociedad, o la evolución ontogenética ! biocultural. *altes sugiere cuatro tratamientos conceptuales para los efectos generacionales sobre el desarrollo conductual. +rgumenta que la variable generación, puede ser considerada como: error, distorsión momentánea, una dimensión de generalización cuantitativa o una variable variable de proceso de carácter teórico similar similar al punto de vista de proceso sobre la edad cronológica. $egn 1uetelet, las le!es evolutivas generales, trascienden las perturbaciones creadas por  los efectos espec"ficos de cada per"odo. (resse! dedica atención a los efectos de las condiciones condiciones cambiantes cambiantes de un contexto contexto cultural global sobre la naturaleza naturaleza del desarrollo desarrollo %umano a lo largo de todo el ciclo vital. Entonces, el problema central es, “¿cómo se interaccionan los factores históricos y ontogenéticos para codeterminar el desarrollo individual?”.



Propuesta de una adecuada metodología evolutiva 2uc%os de los métodos desarrollados por la psicolog"a general, son poco adecuados para el estudio del cambio evolutivo. $e %a llegado a esta situación, porque el enfoque tradicional de la metodolog"a de investigación psicológica se %a orientado %acia rasgos tales como: la predicción óptima /en lugar de la representación del cambio0, la estabilidad /en lugar del cambio0, ! las diferencias interindividuales /en lugar de los patrones del cambio intraindividual0.



 Desarrollo adulto " enve#ecimiento – $ega $ega " Bueno a perspectiva evolutiva pone su énfasis en el estudio de la constancia ! del cambio en el comportamiento, es decir, en la dinámica del cambio. ca mbio. -os aspectos destacan el análisis de la edad adulta ! la ve#ez: ) El desar desarro roll lloo cogn cognit itiv ivoo dura durant ntee la edad edad adul adulta ta se asie asient ntaa sobr sobree el análi análisi siss de la inteligencia en la adolescencia. -estacan más por sus cambios, la adolescencia ! la ve#ez que la edad adulta, que aparece como un per"odo de transición. os cambios cognitivos en la edad adulta, se estudian como las pérdidas que comienzan a tener lugar  en la ve#ez. ) El estud estudio io del desar desarro roll lloo pers person onal al ! soci social al,, do dond ndee la edad edad adul adulta ta apare aparece ce con un unaa entidad propia.



A %ovedad individual " social del enve#ecimiento El incremento de la expectativa de vida, %a reconfigurado la etapa de la edad adulta ! %a establecido como etapa nueva a la ve#ez, donde las personas que enve#ecen, carecen de modelos previos definidos. $u presencia social se %ace notoria !, en consecuencia, puede considerarse como un “fenómeno de masas”. (odemos distinguir dos usos del término enve#ecimiento: ) El enve enve#e #eci cimi mien ento to del del indi indivi vidu duo: o: %ace %ace refe refere renc ncia ia al con# con#un unto to de proc proces esos os qu quee atraviesa cada persona segn avanza su edad. ) El enve enve#e #ecim cimie ient ntoo de la socie sociedad dad:: se refier refieree a los los cambio cambioss que tiene tienenn lugar lugar en la estructura social como consecuencia del enve#ecimiento de las personas.



B Perspectiva &istórica ) ) 



)  ) )



El enve#ecimiento es un fenómeno universal.  Mitos: existe el estereotipo de que los cambios que se producen en la ve#ez son exclusivamente exclusivamente negativos, negativos, !a que consisten en ir perdiendo perdiendo %abilidades %abilidades ! capacidades capacidades que se adquirieron durante la #uventud ! la edad adulta. Preuicios: senilidad, aisladas de su familia, tienen mala salud, suelen ser v"ctimas de cr"menes, son pobres, causan déficit de la seguridad social, son menos productivos que los #óvenes, se #ubilan a causa de su mala salud, no tienen capacidad o interés en las relaciones sexuales, terminan sus d"as en una residencia. os datos que existen en la sociedad sobre el enve#ecimiento, no siempre coincide con los datos cient"ficos. !ieismo: recoge con#unto de estereotipos ! la discriminación %acia todas las personas ma!ores, tanto en sentido negativo como positivo.  "eterogeneidad y diversidad: a ve#ez es una etapa mu! diversa ! %eterogénea, donde la variabilidad interindividual alcanza su punto máximo /a medida que aumenta la edad, somos más diversos ! %eterogéneos0. enve#ecimiento en la  #l enveecimiento env eecimiento a través de la cultura: a idea central sobre el enve#ecimiento actualidad, es que lo importante no es la longevidad, sino la calidad de vida en los ltimos a3os.



 )  #studio cient$fico del enveecimiento: 4arus distinguió cuatro per"odos generales: infancia, #uventud, edad adulta ! ve#ez. +demás, fue el primero en identificar que la edad cronológica no es un determinante psicológico del desarrollo. ) %r$genes del interés por la vee&: El primero, es el solapamiento temporal con el origen de la psicolog"a infantil, ! el segundo, consiste en su definición inicial, donde al estudio de la edad adulta ! la ve#ez se las conozca como la (sicolog"a del 4iclo 5ital. )  Presiones demogr'ficas: a reducción del "ndice de la natalidad ! el incremento de la expectativa de vida, %an determinado que muc%os psicólogos evolutivos %a!an cambiado su ob#eto de estudio, pasando de la infancia a la ve#ez. )  (sentamiento cient$fico: a tendencia a la interdisciplinaridad en psicolog"a, %a %ec%o que el enve#ecimiento no se estudie sólo desde una perspectiva de la psicolog"a evolutiva, sino que se aborde desde la psicolog"a cognitiva, cl"nica, social.



 'os paradigmas ) Paradigma mecanicista: $u



metáfora básica es una máquina. Explica el comportamiento mediante elementos antecedentes ! consecuentes, directamente observables. Este paradigma engloba las teor"as del aprendiza#e, como el conductismo. El organismo se considera como el lugar donde se acumulan los aprendiza#es. os %ábitos ! comportamientos más comple#os pueden reducirse a elementos, o aprendiza#es, más  básicos. El antecedente de los posibles cambios actuales, es la %istoria pasada de refuerzo. El concepto de desarrollo se reduce al concepto de cambio adquirido a través de los diferentes tipos de aprendiza#e. 6oda conducta se puede reducir a la aplicación de las le!es del aprendiza#e, las cuales se aplican a cualquier organismo a cualquier edad. 6omar como punto de vista el aprendiza#e, supone que todas las respuestas están controladas por est"mulos ambientales, ! el %ombre llega a ser lo que es, en reacción al ambiente. El contexto se reduce al ambiente que rodea al individuo, que puede traducirse en un con#unto de est"mulos ! respuestas. +quello que no puede reducirse a unidades est"mulo) respuesta, %an de ser ignorados o abandonados /por e#emplo: efectos generacionales o %istóricos0. )  Paradigma organicista: $u metáfora básica es el organismo vivo. Explica el comportamiento mediante la formación de estructuras u organizaciones internas. Este  paradigma englobar"a a la psicolog"a evolutiva de (iaget ! aproximaciones convergentes con ese planteamiento. El desarrollo procede mediante cambios cualitativos. -esde esta perspectiva, un  proceso evolutivo determinado, es un fenómeno normativo, idealizado ! dirigido a un ob#etivo final. Explica el desarrollo como la sucesión de estad"os o etapas con una meta final, donde son anticipables las respuestas que dará el su#eto, pero cada su#eto lo %ará de manera individual con sus propios recursos. a variable cualitativa tiene valor. El elemento de pasa#e de un estad"o a otro es el logro de la meta. Este paradigma es biologicista ! se basa en las sucesivas transformaciones de la célula %asta alcanzar su función ltima. 4onsidera al organismo vivo en interacción con el medio ! las vicisitudes que debe atravesar el organismo para adaptarse al medio. El contexto, puede facilitar o in%ibir, estimular o condicionar, acelerar o retrasar una  progresión evolutiva, pero no puede alterar su cualidad o su secuencialidad universal.



 )  Paradigma conte*tual: $u metáfora básica es un suceso realizándose. Explica el comportamiento por la interacción que se produce entre los elementos que intervienen. El ob#etivo de análisis evolutivo es el continuo proceso de interacción del individuo con el medio. En este contexto, se inclu!en las causas accidentales o factores no normativos del desarrollo, entre los que se encontrar"an los factores %istóricos ! los generacionales. $u diferencia fundamental respecto al paradigma organicista, ser"a la exclusión de la causalidad final. El organismo no puede separarse del contexto en el que se desarrolla. a unidad de análisis evolutivo es el “organismo en transacción” con el medio. +demás, este  paradigma enfatiza la dispersión de los elementos que intervienen en el desarrollo. El nuevo paradigma: “contextualismo o probabilismo epigenético”, está caracterizado  por un concepto más dinámico ! probabilista del desarrollo. Este paradigma es una mezcla del organicista /cambio ordenado0 ! del contextualismo tradicional /dispersión0. $e generan cambios de manera ordenada /ciclos0. Este exclu!e la causalidad final /no %a! que alcanzar una meta0 ! considera que el organismo posee una plasticidad a lo largo de su curso vital. os l"mites de esa plasticidad se encuentran en las limitaciones que el organismo impone al contexto ! las que el contexto le impone al organismo. El mecanicismo ! el contextualismo otorgan un papel seme#ante al ambiente en el desarrollo, pero se diferencian en que, para el contextualismo, el organismo es un agente activo que participa en su propio proceso de desarrollo. El contextualismo no pone el énfasis, ni en el individuo ni en el medio, sino en el contexto que se forma entre los dos. Entonces, el enve#ecimiento se convierte en un  producto de la interacción entre el individuo ! el ambiente. )



#nfo+ue dialéctico: es til para comprender el progreso ! la dinámica que se establece



entre los mecanismos que actan sobre el individuo en un momento dado. &egel considera el desarrollo como pasando de formas inferiores a formas superiores a través de la resolución de las contradicciones internas. $u metáfora básica es la interacción dialogal. En el diálogo, las dos personas %ablan alternativamente, pero lo que cada una dice tiene en cuenta lo que antes %ab"a dic%o ella misma ! su interlocutor. El punto de vista dialéctico explica el desarrollo mediante tres le!es fundamentales: • 6ransformación del cambio cuantitativo en cualitativo: emergencia ! destrucción de fenómenos cualitativamente diferentes, gobernados por le!es diferentes ! no reducibles entre s". • uc%as de opuestos: en todo fenómeno, existen tendencias o fuerzas internas que son mutuamente incompatibles. a fuente principal de desarrollo es interna a lo que se está desarrollando. • a negación de la negación: lo vie#o es reemplazado por lo nuevo /negación0, ! lo nuevo es reemplazado por algo todav"a más nuevo /negación de la negación0, que sirve para reinstaurar lo vie#o, pero a un nivel superior al que exist"a en lo vie#o. a negación de la negación, se ve como el momento del desarrollo en que lo positivo de lo vie#o se retiene ! se asimila a un nivel superior. a perspectiva dialéctica se centra en las condiciones que crean el desequilibrio ! la inestabilidad, a partir de donde surge lo nuevo ! se genera el desarrollo.



 D 'a psicología evolutiva del ciclo vital El concepto actual de desarrollo se %a generado en el seno del paradigma contextual ! desde una perspectiva de probabilismo epigenético. 7nas dimensiones del desarrollo cambian en sentido positivo ! otras lo %acen negativamente /crecimiento ! deterioro0. +demás, algunas pueden ser modificadas como consecuencia de la acción de factores ambientales, culturales e %istóricos /plasticidad0.  8o sólo existen cambios biológicos, sino también psicológicos ! sociales. a multidimensionalidad   se refiere a los diferentes niveles del individuo que cambien con la edad /órganos, sistemas, inteligencia, memoria, legua#e, valores0. 4ada una de estas dimensiones puede cambiar en una dirección diferente /multidireccionalidad 0. El desarrollo es un sistema o un con#unto de patrones de cambio que se diferencian en su origen, duración, finalización dirección ! ordenación. En cuanto a la dinámica entre crecimiento ! deterioro, en cualquier momento de la vida de una persona, puede encontrarse logros positivos ! negativos. 8o %a! una etapa que  pueda caracterizarse por pérdidas o por ganancias. a proporción entre ambas va cambiando a lo largo del ciclo vital. En la ve#ez, las pérdidas ! el deterioro superan a las ganancias por e#emplo, los comportamientos intelectuales.   Plasticidad: El nivel de desarrollo en un momento determinado puede ser influido desde el exterior. $e %a comprobado la plasticidad del organismo en su desarrollo  biológico, motor, intelectual, social. 4omprobar los l"mites de desarrollo de una  persona se %a convertido en el procedimiento para medir la plasticidad del desarrollo, as" como su potencial o capacidad de reserva ! sus limitaciones.   ,esarrollo y enveecimiento: as ciencias biológicas %an considerado al desarrollo asociado al crecimiento ! el enve#ecimiento unido al deterioro. 2ientras que las ciencias sociales ! del comportamiento rec%azan esta visión biológica, dado que en la ve#ez también se observan ganancias. El desarrollo se define como cualquier cambio en la capacidad adaptativa de un organismo /positivo o negativo0. El desarrollo es una dinámica, un proceso que tiene lugar a lo largo de toda la vida del individuo. Entonces, la psicolog"a evolutiva del ciclo vital estudia la constancia ! el cambio del comportamiento a lo largo del curso vital, desde el nacimiento %asta la muerte.



E (actores " determinantes El postmodernismo %a puesto en evidencia que el %ombre actual, es producto no sólo de los elementos externos que le afectan , sino del significado que tienen estos elementos, que es la esencia de la cultura. os factores que intervienen en el desarrollo en determinantes son:   -actores relacionados con la edad: se trata de los determinantes ambientales !  biológicos que tienen una relación fuerte con la edad cronológica, ! que sigue el mismo curso en todas las personas, independientemente de las generaciones o las culturas en las que se detecten. (or e#emplo: factores madurativos ! de socialización.   -actores relacionados con la historia y la cultura: son los determinantes %istóricos !  bioculturales, que pueden tener efectos continuos como la modernidad o puntuales



 



como una guerra. (or e#emplo, los efectos generacionales /depresiones económicas,  #ubilación anticipada0. $u importancia se debe al predominio de una psicolog"a del ciclo vital, que coloca el desarrollo %umano en un contexto %istórico.  -actores aleatorios: se trata de acontecimientos biológicos, culturales ! ambientales que se producen de forma aleatoria en algunos individuos /enfermedades, desempleo0.



7n nuevo paradigma centrado en los principios del caos, de la dinámica no lineal ! de la autoorganización permite simular la comple#a interrelación que puede darse entre los factores que intervienen el en desarrollo ! en el enve#ecimiento. En cada individuo, los efectos de las variables biológicas ! culturales se autoorgnizan de una forma espec"fica.



( El tiempo funcional El término funcional, %ace referencia a que es un tiempo medido en función de otras variables o procesos de los que recibe el significado. +l %ablar de tiempo funcional,  podemos %acerlo de dos modos: edad funcional, para designar la capacidad para adaptarse al ambiente, o como con#unto de edades funcionales espec"ficas. )  -unciones evolutivas: Es la relación entre uno o varios atributos comportamentales /nivel de osificación, nivel intelectual, nivel de socialización0 ! la edad cronológica. as edades funcionales más frecuentes son: la edad biológica, la psicológica ! la social. ) iempo /iológico: $e basa en los cambios que se producen con la edad en el funcionamiento del organismo. a edad biológica puede definirse como la estimulación de la posición actual de un su#eto con respecto a su potencial biológico del ciclo vital. ) iempo psicológico:  a edad psicológica se refiere a la capacidad adaptativa de los individuos. Es decir, %asta qué punto pueden adaptarse a las exigencias ambientales cambiantes en comparación con el resto de individuos de su misma edad cronológica o de otras edades. ) iempo social: $e basa en el con#unto de status ! roles que asume el individuo a lo largo de su vida, como en la serie de acontecimientos relevantes que vive ! que configuran su curso vital /carrera social0. a edad social %ace referencia al con#unto de roles que asume el individuo ! a las normas que se encuentran asociadas a los status ! roles. ) iempo legal: Es un subtipo del tiempo social. a organización legal de un pa"s impone l"mites de edad para los derec%os ! deberes de los ciudadanos. (or e#emplo, la edad laboral que se encuentra marcada en su punto final por la edad de #ubilación.



) *!rminos+ ciencias " disciplinas $enescente significa “el +ue comien&a a enveecer”. 9ste, #unto al término senescencia, se usan asociados al enve#ecimiento biológico. 4uando la enfermedad es la “de/ilidad f$sica y mental”, que acompa3a a la ve#ez, se dice que ese individuo %a entrado en la etapa de la senilidad o de la senectud.



 ),%ER . /E01 /2 D3(ERE%3A34% . '2)AR E% E' 5P'E6 DE ED3P 7Emilce Dio Bleic&mar8 /E0: este término est' referido a los componentes /iológicos0 anatómicos y para designar el intercam/io se*ual en s$ mismo.



)E%ER: /ao este concepto se agrupan todos los aspectos psicológicos0 sociales y culturales de la feminidad1masculinidad.



•



E' ),%ER: es una categor"a comple#a ! mltiplemente articulada que comprende: 1) La atribución de género. 2) La identidad de género: +ue se subdivide en



a2 34cleo de la identidad. /2 La identidad propiamente dicha.



98 El rol de g!nero:



;8 'A A*R3B23% DE ),%ER  Es la rotulación que médicos y familiares realizan del recién nacido, se convierte en el   rimer criterio de identificación de un su!eto y determinar" el n#cleo de su identidad de  género. + partir de ese momento la familia se ubicará con respecto a ese dato ! será la emisora del discurso cultural que refle#ará los estereotipos de la masculinidadfeminidad que cada uno de ellos sustenta para la crianza adecuada de ese cuerpo identificado. En los casos en que se cometen errores en la atribución inicial del genero, al intentar  corregirlos posteriormente, todos los intentos que se %agan después de los ; a3os fracasan reteniendo al su#eto con su genero inicial o convirtiéndolo en un ser confuso ! ambivalente. Esto permite suponer que lo que %a determinado su comportamiento de género no es el sexo biológico, sino sus experiencias vividas desde el nacimiento, comenzando por la asignación del sexo.






  Es el esquema ideo$afectivo, consciente e inconsciente de la ertenencia a un se%o y no al otro. $toller sostiene: que por el sentimiento de “so! nena” o “so! varón” se debe entender el ncleo de la conciencia, la autopercepción de su identidad genérica, ncleo esencialmente inalterable que debe distinguirse de la creencia que se relaciona pero es diferente, “so! viril” o “so! femenina”. Esta ultima creencia corresponde a un desarrollo más sutil ! más complicado, que no se consolida %asta que el ni3oa comprende acabadamente de que manera sus padres desean verloa expresar su masculinidadfeminidad, es decir, como debe comportarse para corresponder con la idea que ellos tienen de lo que es un ni3o o una ni3a. -esde el nacimiento en adelante la ni3ao va teniendo percepciones sensoriales de sus órganos genitales, fuente biológica de su futura identidad de género. El sentimiento de tener un ncleo del género proviene de diversas fuentes: a0 -e la percepción despertada naturalmente por la anatom"a ! fisiolog"a de los órganos genitales.  b0 -e la actitud de los padres, %ermanos ! de los pares en relación con el género del ni3o. c0 -e una fuerza biológica cu!o poder para modificar la acción del medio es relativo. os órganos genitales externos indican al individuo ! a la sociedad que se es %ombre o mu#er, pero no son esenciales para producir el sentimiento de pertenencia a un género. E#emplos: 6ransexuales)%ombres: desarrollan el convencimiento de ser mu#eres a pesar de su anatom"a masculina. 4onvicción que los impulsa a buscar medios quirrgicos para corregir  lo que consideran un error de la naturaleza. 


 98 R' DE ),%ER  Es el con!unto de e%ectativas acerca de comortamientos sociales aroiados ara las  ersonas que oseen un se%o determinado. +l su#eto se le asigna un rol de género que él podrá eventualmente asumir o rec%azar. + través de la observación, los ni3os incorporan conductas pertenecientes al padre ! a la madre, aprendiza#e que se realiza sin necesidad de un reforzamiento directo, porque los  padres constitu!en, por su condición de tales, ob#etos idealizados a los que se desea imitar, ! además tienen el control sobre el otorgamiento del amor ! del reconocimiento como recompensa. El proceso temprano de identificación a su género consiste en que: el ni3o aprende a discriminar las rotulaciones de género que corresponden a los comportamientos aprobados, ! también aprende a emplear tal etiquetación para s" mismoa, ! su proceso será reforzado o desaprobado por sus padres. a marcación del género del cuerpo precede a la sexualización del mismo. 7na vez que el ncleo de la identidad de género se %alla establecido el ni3oa mismo, !a inscripto en una de las dos categor"as, organiza su experiencia en la bsqueda de iguales como modelos de rol con quien identificarse.



 ELE&&'( *EL (+E-( E/0L  e refiere a la orientación o referencia del se%o que debe oseer el comaero se%ual. Esta elección implica una completa comprensión de la naturaleza sexual de la relación entre el %ombre ! la mu#er, la función espec"fica de los órganos genitales en el coito ! el apogeo de la pulsión genital. 4ualquiera sea la dirección que se logre en esta elección solo definirá el tipo de orientación sexual, %etero u %omosexual, pero no afectará el género del ni3oa. $i bien la orientación sexual se sella en la pubertad, el ni3oa durante la latencia ! la adolescencia no duda de su género, sino de su orientación sexual.  3ara describir el erfil sicose%ual de una ersona se requieren 4 esecificaciones: ;8 El sexo anatómico ) 


56E7( 8 &(93LE( *E E*'3( $ólo un !a existente sentimiento de ser un varón ! el temor a perder la masculinidad se  presentan como la condición previa necesaria para que la amenaza de castración obtenga su efectividad. 


 género de los protagonistas. Esta identidad es previa ! se %alla consolidada, a lo que conduce el desenlace ed"pico es a una normativización del deseo, es decir, a la elección del ob#eto %eterosexual. $u fracaso a lo sumo puede alterar la normalidad ! pervertir el deseo. >reud consideraba la existencia de una identidad masculina en el ni3o, que se reconstru!e  por medio de la identificación ! que tal identificación se %alla guiada por la similitud entre él ! el padre, proceso previo ! preparatorio del 4omple#o de Edipo. os padres antes del  periodo ed"pico existen como entes separados ! diferenciados con los cuales el ni3o mantiene relaciones de ob#eto, pero en este periodo este espacio de relación se organiza coexistiendo la relación de ob#eto ! la identificación. a identificación primaria />reud0 o ?elación dual /acan0 da cuenta de un sistema tr"adico, que comprende los términos: (adre @ 2adre @ &i#o. (ero no se llega a constituir en triangular. $olo cuando el ni3o acceda a la significación sexual ! a la comprensión de concepto marido)mu#er ! su intercambio especifico, el triangulo se completará. a diferencia de género se %alla claramente establecida por un ni3o de A a3os, el papa es %ombre ! la mama mu#er. (ero esta distinción no es sexual. En la etapa preed"pica se organiza un ideal del género, un prototipo, al cual se toma como modelo, ! el =o tiende a conformarse de acuerdo a ese modelo. El ni3o busca ser el  preferido de cada uno de los padres, el los %a elegido para que lo amen, ! a estos ob#etos  poderosos e ideales el ni3o se identifica. 4oexiste la catéxis de ob#eto ! la identificación sin que aun se %a!a efectuado una elección de ob#eto sexual. Estos enlaces coexisten durante algn tiempo sin estorbarse entre s". + partir del momento en que el ni3o conciba la sexualidad de sus padres ! ubique al padre en posición imposible de igualar, es que la estructura de las relaciones del sistema se modificarán, a%ora será triangular ! no solo tr"adico. 4omo resultado de los avatares del 4omple#o de Edipo, el ni3o establecerá una definida orientación %acia que sexo se dirigirá su deseo, establecerá los cimientos de su futura %etero u %omosexualidad por lo tanto una como la otra descansan sobre un ncleo que no se %a cuestionado, el género de los ni3os ! el de sus padres.



 EL '*EL -E937( *EL 56E7( a identificación se pone en marc%a por la pregnancia del valor del modelo. a sintaxis sobre la que se articula “!o deseo ser como t” deriva del %ec%o que al tu se lo evala como  pose!endo una cualidad superior. a madre en su calidad de ob#eto mltiple, es el ma!or   blanco de identificación del ni3o, !a sea varón o mu#er. El poder de la madre en cuanto modelo es su calidad de adulto. -ebido a esto es que parece evidente que la asunción de un temprano ideal del género resulte más dificultoso en el varón que en la mu#er. El primer ! principal modelo de identificación es la madre, para establecer el ncleo de la identidad de género ! buscar activamente la identificación con los %ombres, el ni3o varón debe desindentificarse de ella. a desidentificación del varón con su madre se irá logrando cuando la madre desacredite conductas o #uegos femeninos, también en el curso de la socialización el ni3o recibirá claves en la comunicación ! en el código social que le indicaran que se espera del varoncito.



 El proceso de desprendimiento, de separación de la madre, de ruptura del mundo imaginario de la simbiosis temprana, favorece que el ni3o se diri#a %acia el padre. (or esto la importancia de la presencia real del padre)%ombre para efectuar el corte de la relación dual con la madre.



5A/2'3%3=A34% DE' PE%E El óptimo investimiento narcisista en la masculinidad ! en el rol del género masculino se establecerá en el ni3o cuando el padre ! la madre muestren visible orgullo, tanto en la masculinidad paterna como en la del ni3o. $i el padre es controlador ! dominante, no permitiendo el desacuerdo, puede forzar al ni3o a una actitud pasiva ! dependiente que obstaculice la asunción de comportamientos del rol. $i la madre domina ! desvaloriza, o rec%aza los aspectos masculinos de la relación con el esposo, el ni3o encontrara serios obstáculos en ver las venta#as narcisistas en la identificación masculina por el contrario temerá ser dominado, empeque3ecido ! perder la estima de la madre, lo que dificultará su des)identificación con ella.



El padre participa en la construcción de la masculinidad del ni>o en forma m?ltiple1 B0 4omo modelo e#emplar del cuerpo anatómico del %ombre. A0 4omo modelo de %ombre masculino en sus roles sociales. ;0 4omo modelo que valoriza su propia masculinidad ! desea favorecerla en su %i#o. C0 4omo modelo de %ombre masculino aceptado ! deseado por una mu#er. D0 +ctivamente por la promoción de deseos ! conductas en el %i#o ! por el grado de compromiso en impulsar esta identidad. El ideal del g!nero se constitu"e por1 B0 ?epresentaciones ideales de los ob#etos /basadas en las tempranas impresiones de los  padres, quienes son vistos como modelos e#emplares del género0. A0 ?epresentaciones del ni3oa varón)mu#er ideal /el varónnena modelo que proviene de los padres de cómo debe ser un ni3oa0. ;0 ?epresentaciones del varón)nena del propio ni3o /lo que el ni3o quiere ser0. Estos tres tipos de representaciones son interdependientes no solo en su dinámica, sino en su génesis.



 'os componentes &omosexuales de la sexualidad femenina – 5c: Dougall (reud " la sexualidad femenina >reud fue el primero en interesarse seriamente por la sexualidad femenina en el plano cient"fico. $us metáforas presentan los órganos femeninos como un vac"o, una falta. >reud escribió que el desarrollo de la ni3a %asta llegar a ser una mu#er normal es más dif"cil ! complicada, porque supone dos tareas adicionales, para las cuales el desarrollo del %ombre no presenta paralelo. En primer lugar, la ni3a debe conciliarse con su configuración anatómica ! realizar “cambio de órgano”, del cl"toris a la vagina ! en segundo lugar, debe efectuar un “cambio de órgano”.



'a Anatomía+ @un destino >alo no es el s"mbolo del órgano sexual masculino, sino el s"mbolo de la fertilidad, de la completad narcisista ! del deseo erótico. a palabra s"mbolo, viene del griego s!mbolon, que designa un ob#eto cortado en dos. (or  lo tanto, se puede decir que cada uno de los sexos tiene la mitad que le falta al otro para completar el s"mbolo. a monosexualidad masculina o femenina sigue siendo una %erida narcisista principal. (ara alcanzar la representación simbólica de la complementariedad sexual, es preciso que se renuncie al deseo infantil de ser ! tener los dos sexos. -os psicoanalistas sacan a la luz los escollos que la ni3a debe enfrentar: • aren &orne! subra!ó, que en vista de las sensaciones vaginales, la ni3a debe tener desde el principio una representación viva del carácter espec"fico de su rol sexual, ! la envidia  primaria del pene ser"a dif"cil de explicar. • $egn 2elanie lein, el varón tiene un pene visible que facilita la representación ps"quica, mientras que la ni3a no puede representarse visualmente su vagina. (or lo tanto, tiene tendencia a imaginar que en su aparato genital falta algo. -ebe aguardar a la pubertad  para obtener una confirmación visual de s3u identidad sexual, a través del crecimiento de sus senos ! la llegada de las reglas. • Fudit% esterberg, en sus escritos, menciona el concepto de la distinción notable entre las configuraciones anatómicas internas ! externas, as" como los diversos miedos ! fantasmas, que se desprenden de esas configuraciones para la ni3a. (ara la mu#er, su cuerpo es un “continente negro”, en el que se ocultan monstruos orales ! anales. 2uc%as de las representaciones corporales inconscientes dependen del modo en que su propia madre invistió, ! de lo que su madre le transmitió de sus propias ansiedades inconscientes acerca de sus funciones corporales ! sexuales.



'a 5u#er " la masturbación os ni3os aprenden que no está permitido defecar, orinar o masturbarse en pblico, estas explicaciones de#an %uellas en la vida fantasmática inconsciente.



 El ni3o imagina que el padre quiere atacar su pene para castigarlo por el deseo sexual que le suscita su madre ! por sus sentimientos ambivalentes al padre. a ni3a teme que la madre ataque ! destru!a su interior para castigarla por el deseo de ocupar su lugar, de #ugar  eróticamente con el padre ! recibir un %i#o de él. El varón teme ser castrado como castigo  por sus prácticas ! fantasmas masturbatorios. a ni3a teme la destrucción de todo su cuerpo. En otras palabras, el castigo de la masturbación ser"a la muerte.



ómo comerse a la madre " conservar la sonrisa a segunda dificultad de la sexualidad femenina, es la integración del v"nculo %omo erótico ! profundo con la madre. -esde el nacimiento, los ni3os te#en lazos libidinales ! sensuales mu! fuertes con sus progenitores, siempre ! cuando, éstos sean tiernos, cari3osos ! amantes. En los lazos de la madre, el bebé vive ! organiza los primeros signos ps"quicos de sus futuras relaciones sexuales ! amorosas. $i el ni3o tiene progenitores que se aman, desean ! respetan, el ni3o se inclinará a seguir el modelo parental en su vida adulta. a ni3a tratará de identificarse con la madre, no sólo en su maternidad, sino también en sus relaciones amorosas ! sexuales, ! so3ará con un %ombre /a la imagen de su padre0 que será su amante, marido ! el padre de sus %i#os. -e esta relación que cada ni3o tiene con la madre en los primeros meses de vida, induce en la ni3a /al contrario que en el varón0 una doble identificación: • as imágenes somatops"quicas que serán llamadas a convertirse en representaciones  ps"quicas de su cuerpo de mu#er ! de sus zonas erógenas. a boca ! la vagina adquieren una significación erógena. • + esto se le a3ade, las representaciones clitor"deas de placer, estimuladas por los cuidados maternos en el aseo ! el mane#o del bebé. Estas sensaciones, son las que >reud prestó atención al conceptualizar su teor"a sobre el desarrollo del erotismo femenino. a ni3a tiene la necesidad de oir de la boca de su padre, que él valoriza su feminidad ! que la madre es el ob#eto de su amor. +l mismo tiempo, la madre tiene que decirle que estima ! respeta al padre ! que también valoriza la feminidad de su %i#a. G4ómo llega la ni3a a separarse de la madre e integrar su v"nculo erótico profundo con ellaH a ni3a comienza por desear sexualmente a la madre, después reemplaza este primer deseo  por el de tener un pene ! a continuación un ni3o del padre, ni3o que debe ser varón. + pesar  de estos fantasmas, ellos están le#os de ser los nicos factores en el con#unto comple#o que contribu!e a la imagen de la mu#er, de su feminidad o su maternidad.



De la &omosexualidad primaria a ni3a quiere poseer sexualmente a la madre, tener %i#os con ella ! ser amada por ella, en un mundo que exclu!e a los %ombres. +l mismo tiempo, quiere ser un %ombre como su  padre, poseer sus órganos genitales ! las cualidades ideales que le atribu!e. a problemática de la ni3a es más comple#a, en el an%elo de poseer sexualmente a la madre,  por el %ec%o que ella ! su madre no son “sexualmente complementarias”. G1ué %ará para salir de esta situaciónH a fuerte atracción erótica que experimenta como  proveniente del padre, la lleva a querer intro!ectar aspectos de la imagen materna. Estas dimensiones se fusionarán, dando forma a una figura identificatoria fundamental. El universo ps"quico de la ni3a está poblado por varias “madres internas”. 7n intro!ecto materno es reverenciado otro, deseado el tercero, criticado ! un cuarto, temido. a ni3a



 tiene necesidad de arrancarle a la madre el derec%o a ser ella, a través de sus identificaciones en el mundo interno pero también tiene la necesidad de la madre externa como gu"a, a!uda ! confortación. -espués de los tormentos de la adolescencia, se volverá %acia ella al convertirse en madre ! restablecerá los v"nculos aflo#ados. a articulación de los tres deseos femeninos /sexualidad, maternidad ! vida profesional0, es delicada si la mu#er se cree obligada a sacrificar sus necesidades narcisistas ! libidinales en  provec%o de uno de los tres. (or lo cual, debe %aber un equilibrio entre los tres.



'a investidura de la líbido &omosexual as consideraciones de la vida amorosa, maternal ! profesional de la mu#er, nos conducen a los an%elos bisexuales ! la l"bido %omosexual en la mu#er adulta. Existen cinco v"as de integración de la constelación %omosexual ed"pica: B a l"bido %omosexual sirve para enriquecer ! estabilizar la imagen narcisista. a ni3a renuncia a poseer a la mu#er para convertirse en mu#er. $u envidia se transmuta en deseo de recibirlo en el acto de amor. A $i renuncia a su an%elo de ser del sexo opuesto, la ni3a vivirá plenamente su vida amorosa ! la relación sexual, gracias a la cual, su identificación con el deseo ! el placer  de su partenaire le aportará un goce erótico complementario. ; a relación con los %i#os es un tesoro de riquezas %omosexuales. C El placer que procuran las actividades art"sticas ! profesionales, están impregnadas de fantasmas narcisistas ! %omosexuales, !a que en el proceso creativo, se es al mismo tiempo, %ombre ! mu#er. D a investidura %omosexual, desinvertida de su meta sexual, aporta calor ! riqueza a las relaciones afectivas que mantenemos con nuestras amigas. Esto es una descripción ideal de la manera en que los deseos narcisistas ! %omosexuales,  pueden ser investidos en la vida sexual, la vida familiar ! las actividades profesionales.



 %eosexualidad – 5c: Dougall 'a sexualidad &umana+ @una b?sueda eterna a sexualidad %umana, en sus or"genes mismos, es esencialmente traumática. os mltiples conflictos ps"quicos que surgen del c%oque entre las pulsiones internas ! la fuerza coactiva ! despiadada del mundo externo, se inician en el primer encuentro sensual del  bebé con el seno. B a noción de un “otro” como ob#eto separado de uno mismo, nace de la frustración, la rabia. (ara el bebé, la abolición de la diferencia entre uno mismo ! el otro, es la condición misma de la felicidad. El autor denomina a esto sexualidad arcaica+ en la cual el amor no es diferente del odio. A El reconocimiento de la alteridad, es seguido por el descubrimiento igualmente traumático de la diferencia entre los sexos. Este descubrimiento sobreviene muc%o antes de la fase ed"pica clásica. a diferencia en s" es fuente de angustia para los ni3os de ambos sexos. ; En la fase Ed"pica /con su dimensión a la vez %omosexual ! %eterosexual0, el ni3o se ve obligado a llegar a una conciliación con el deseo imposible de poseer a los dos  progenitores, a pertenecer a los dos sexos ! a encarnar los dos órganos genitales. En esta fase, el ni3o asume su monosexualidad. $obre esta base, el ni3o llegará a identificarse como un /u#eto Cmasculino o Cfemenino, no por %erencia biológica, sino a través de representaciones ps"quicas transmitidas por el inconsciente de los dos  progenitores, as" como por su ambiente sociocultural. 8uestro sentimiento de identidad se erige: por un lado, sobre lo que se me arece; , ! por el otro lado, sobre lo que es diferente de mi; . C. os dos conceptos fundamentales, relativos a los or"genes de la identidad sexual, constitu!en el telón de fondo de la misma, a saber: la bisexualidad ps"quica ! la importancia de los fantasmas de la escena primitiva en la estructura psicosexual del ser %umano.



'a bisexualidad psíuica >reud insistió en esta ltima, como estructura psicológica universalmente presente en los seres %umanos. -ado que la ma!or"a de los ni3os tienen dos progenitores, es de esperar que sea cual fuere su sexo, la criatura se sienta atra"da libidinalmente por la madre ! el padre ! desee obtener  el amor exclusivo de uno ! otro. -e %ec%o, todo ni3o querr"a poseer los misteriosos órganos sexuales del %ombre ! de la mu#er, dotados de su poder fantasmatizado. 7na de las %eridas narcisistas más escandalosa por la megaloman"a infantil, es la obligación de aceptar nuestra monosexualidad biológica.



'ibido1 @omosexual o &eterosexual



 4on el nombre de l"bido, >reud designaba todos los aspectos de la pertenencia sexual instintiva del individuo. Esta pertenencia pod"a orientarse %acia personas de sexo diferente, as" como invertirse en el propio. &omosexual es la parte de la l"bido orientada en la infancia %acia el progenitor del mismo sexo. os deseos %omosexuales de los ni3os de ambos sexos, tienen dos ob#etivos: ; poseer sexualmente al progenitor del mismo sexoF < el deseo de ser el progenitor del sexo opuesto:



De la &omosexualidad primaria ; a sexualidad de la ni3ita la empu#a a querer poseer sexualmente a la madre,  penetrar su vagina, comerla para incorporarla totalmente ! apropiarse as" de sus  poderes mágicos. a ni3a también desea ser penetrada por la madre, ser el ob#eto nico de su amor en un mundo que exclu!e a los %ombres, ! tener %i#os de ella. < +l mismo tiempo, desea ardientemente ser un %ombre como el padre, tener sus órganos genitales con todos los poderes ! cualidades que les atribu!e, ! de este modo, desempe3ar en la vida de la madre, el mismo papel que el padre. ; -e manera análoga, el ni3o varón, imagina que es el partenaire sexual de su padre, que incorpora oral o analmente el pene paterno, ! que al tomar posesión de este órgano genital, él mismo se convierte en el padre. < (or otra parte, también le invaden otros fantasmas como el de ocupar el lugar de la madre, con la esperanza de que el padre le %aga un bebé en lo que él imagina como su propio espacio interno. Entre los fantasmas del ni3o varón, que quiere poseer  sexualmente al padre, está también el sue3o de penetrar al padre, como él imagina que el padre penetra a la madre. +s", imaginariamente, castra al padre, le quita su  pene. -esde luego, estos deseos infantiles bisexuales, nunca se realizarán. + medida que la vida evoluciona, los deseos %omosexuales primarios del varón ! de la ni3a, van quedando impregnados por %eridas narcisistas que dan lugar a sentimientos de envidia ! agresividad. 6odos los ni3os deben aceptar la idea de que no pertenecerán #amás a los dos sexos ! que sólo serán una mitad de la constelación sexual. Esta afrenta se complica con la necesidad de resolver la crisis ed"pica /tanto en su dimensión %omo como %eterosexual0 ! de aceptar que no se poseerá al padre ni a la madre. ?esulta esencial analizar las diferentes maneras en que estos an%elos %omosexuales  primarios son integrados a la vida adulta para realizar un equilibrio armonioso entre el amor  ! el deseo. El sustrato bisexual puede proporcionar, por e#emplo, un elemento potencial  básico para estimular la creatividad.



Escenas originales " sexualidades primitivas 6odo ni3o tiene un saber inconsciente ! crea una mitolog"a personal en torno a su representación de las relaciones sexuales de los padres. a escena primitiva ! los conflictos fálico)ed"picos que ella provoca, no sólo tiene aspectos genitales, también pueden ser pre)genitales, apareciendo ba#o la forma de fantasma de



 decoración, intercambios erótico)anales ! sádico)anales, confusión bisexual, incluso miedo a la pérdida del sentido de la identidad o de la representación de los l"mites corporales. 4uando tales fantasmas desempe3an un papel preeminente en la realidad ps"quica del su#eto, las relaciones sexuales ! amorosas corren el riesgo de convertirse en amenazas de castración, de aniquilación, de muerte. El deseo incestuoso que tiene el ni3o de poseer a sus dos progenitores ! obtener el poder  mágico que les atribu!e, con todos los fantasmas que esto implica, puede también expresarse de manera no som'tica0  por e#emplo: en actividades sublimatorias, en la creación de s"ntomas neuróticos o en la construcción de las sexualidades consideradas desviadas. a visión infantil de la escena primitiva, %asta entonces reprimida, puede elaborarse  ps"quicamente, ! al mismo tiempo, encararse como una experiencia mutuamente enriquecedora, ! finalmente aceptable, tanto para la parte de adulto como para la parte del ni3o del analizante. -esaparece el miedo a la destrucción violenta de él mismo, as" como el miedo a perder los l"mites corporales o la identidad personal en el curso de las relaciones sexuales ! amorosas. 4uando el amor !a no equivale a castración, a destrucción, a muerte, cuando los padres son al fin reconocidos en su individualidad separada, su identidad sexual diferente ! su complementariedad genital, la versión transformada de la escena primitiva internalizada se convierte en una adquisición ps"quica que le da al ni3o)adulto el derec%o de poseer: su cuerpo, su sexualidad ! su lugar en la constelación familiar.



'as soluciones neosexuales @Gu! es una Cperversión $i %abla de soluciones neosexuales, es debido a que la palabra “perversión”, tiene una connotación pe!orativa. 6odo s"ntoma psicológico corresponde a un intento de autocuración destinado a %uir del dolor ps"quico. $on soluciones infantiles a los conflictos, las confusiones ! el dolor mental. a ma!or"a de las personas consideran que sus actos amorosos ! su elección de ob#eto son a)conflictivos, concordantes con la representación que tienen de s" mismas ! conformes a sus deseos. a forma espec"fica que reviste la predilección sexual de un analizante, sólo se convierte en un problema cl"nico, en la bsqueda de una solución, en la medida en que esa forma de predilección sexual provoca sufrimientos /culpabilidad o conflictos0 en el o la  paciente. a ma!or"a de los individuos viven sus actos eróticos ! sus elecciones de ob#eto como yosintónicos; , sean o no #uzgados perversos por los otros. as preferencias sexuales sólo son un problema para analizar, cuando el su#eto vive su forma de sexualidad como fuente de sufrimiento, ! por lo tanto, no totalmente conforme a su s")mismo. (ocas veces, los analizantes desean perder las soluciones eróticas que %an %allado para resolver su problemática sexual, en donde, el abandonar su sistema  de supervivencia sexual, equivaldr"a a una castración, !a que éstas contribu!en a asegurar el sentimiento de su propia identidad sexual, como el sentimiento de identidad sub#etiva.



 @Por u! Cneosexualidades 4on el término Cneosexualidades+ %ace referencias a  Cneorrealidades que ciertos su#etos crean para solucionar conflictos ps"quicos dolorosos como insuperables. >reud estableció una diferencia entre las %omosexualidades /“inversiones”0, ! las formas %eterosexuales de la sexualidad desviada /“perversiones”0. En ambos casos, %a! una desviación del ob!eto o de la meta se%ual original; : Entre ambas, se encuentran diferencias de organización ps"quica, a pesar de ciertas seme#anzas en la estructuración ed"pica: relación intensa con la madre, portadora de una matriz incestuosa, mientras que el  padre es vivido como un ob#eto denigrado, o seducción por el padre, en el cual la madre es  presentada como desempa3ando un papel complice. En las neosexualidades, la obligación de reinventar el acto sexual se revela ligada a signos ! comunicaciones enga3osas concernientes a la identidad sexual, la sexualidad adulta ! las nociones de “feminidad” ! “masculinidad”. + las %eterosexualidades ! las %omosexualidades, %a! que a3adir las sexualidades autoeróticas, a las cuales se entregan en soledad sadomasoquistas, travestis ! fetic%istas, las cuales pueden considerarse formas desviadas de mastur/ación. El término erversión; se reserva para ciertas formas de relaciones sexuales impuestas  por el individuo a otro no consintiente /vo!eurismo, violación0 o no responsable /ni3o, adulto perturbado mentalmente0. $on relaciones en cu!o transcurso, uno de los partenaires es completamente indiferente a la responsabilidad, las necesidades o los deseos del otro.



Perversión " sublimación >reud definió la sublimación con los mismos términos que la perversión sexual, la cual se comprende en el sentido de que muc%as desviaciones sexuales son también verdaderas creaciones. as investiduras libidinales que encontraban expresiones felices en su traba#o profesional, emanaban de una fuente análoga a la de sus invenciones sexuales. os creadores neosexuales no son distintos de las personas llamadas “normales”, en cuanto dotan a sus  pulsiones sexuales ! sus relaciones ob#etales de la misma importancia vital que tiene para ellos la sublimación.



@Gu! es un fantasma perverso 7na de las funciones originarias de los fantasmas conscientes de la econom"a ps"quica consiste en realizar imaginariamente lo que se experimenta como pro%ibido o imposible en la realidad externa. a capacidad limitada para recurrir al fantasma, caracter"stica de muc%os neosexuales, atestigua una carencia en las intro!ecciones que intervienen en los “fenómenos transicionales” /Iinnicott0. En lo concerniente al fantasma llamado perverso, el nico aspecto que se podr"a describir  como perverso, es el de imponer por la fuerza a alguien no consintiente o no responsable la  puesta en acto del mencionado fantasma. Entonces, la cuestión pertinente es en qué momento %a! que considerar la desviación como una variación de la sexualidad adulta en el contexto de una relación ob#etal significativa, ! cuando %a! que #uzgarla sintomática. as imágenes intro!ectadas avanzan en la escena psicoanal"tica. El discurso parental sobre la sexualidad desempe3a un papel principal en la estructura psicosexual de cada persona,



  pero más allá de las interpretaciones que da el ni3o a éstas comunicaciones biparentales. 4onstruimos nuestras identificaciones ! estrategias de defensa a partir de lo que comprendemos de los conflictos sexuales ! los temores ! deseos eróticos inconscientes de nuestros progenitores, as" como el papel al que creemos que debemos plegarnos.



@Gu! es la Celección de ob#eto Esta supuesta elección, representa la me#or solución que el ni3o de anta3o pudo encontrar  ente las transmisiones de los progenitores en lo que concierne a la identidad sexuada /identidad de género0, la identidad sexual /masculinofemenino0, ! al papel sociosexual futuro. a impresión de “elegir”, no existe, sea uno %omosexual, %eterosexual o neosexual. *urc% traza una distinción entre la lesbiana “primaria” ! la “bisexual”, que escoge su vida de lesbiana después de varios a3os de relaciones %eterosexuales. +unque esta decisión representar"a una elección consciente, no significa que %a!a “elegido” sus orientaciones o investiduras libidinales, sino que éstas %an estado fuertemente contrainvestidas %asta su reconocimiento tard"o.



(actores etiológicos " cualitativos de las sexualidades desviadas En BJAK, >reud llega a considerar que perversiones e inversiones están ligadas sobre todo a la organización ed"pica primaria ! a los fantasmas de la escena primaria. as identificaciones super!oicas en las estructuras psicosexuales, son creadas por la palabra,  pero todas se erigen sobre una subestructura arcaica e infraverbal que precede a la adquisición del lengua#e. (ara conceptualizar las internalizaciones que se establecen durante los intercambios sensoriales primarios entre la madre ! el ni3o, los términos más apropiados son incororación e introyección. En esta fase del desarrollo, los temores ! deseos inconscientes de la madre, ! la cualidad de relación con el padre, desempe3an un papel fundamental. $ólo cuando la comunicación simbólica va reemplazando a los contactos f"sicos entre el ni3ó ! sus progenitores, las identificaciones ! las contraidentificaciones se%uales pasan a ser un elemento permanente del capital ps"quico del ni3o, ! al mismo tiempo se consolida el esquema corporal. Es la madre quien en primer lugar le nombra al %i#o sus zonas erógenas, ! al mismo tiemp transmite de diversas maneras las investiduras o contrainvestiduras libidinales ! narcisistas que cada zona, con sus funciones asociadas, debe recibir. os ni3os destinados a recurrir a invenciones neosexuales en la edad adulta %an creado su  puesta en escena erótica como un intento protector de autocuración, para:  contener la angustia de castración excesiva, derivada de conflictos ed"picos ! del inconsciente biparental  tratar de conciliarse con la imagen intro!ectada de un cuerpo frágil ! da3ado. +s" en su guión erótico, el su#eto trata de protegerse de un sentimiento espantoso de muerte libidinal. +demás, esta imagen engendra el miedo a la pérdida de la representación corporal, con el desmoronamiento del sentimiento de la identidad, que también está consolidándose.



 a representación esencial del ene, en su cualidad de ob#eto intro!ectado, le asigna al falo su poder ! su potencia organizadora como s"mbolo. $e refiere al pene en erección, s"mbolo de completad narcisista, de la fertilidad ! el deseo. En tanto, el falo$s


/exualidad " reatividad – 5c: Dougall >reud formula dos interrogantes en relación a la creatividad: ♦ 4uales son las fuentes de las que el escritor extrae su material ♦ 4ómo logra %acer surgir en nosotros emociones a las cuales no imaginamos que  pod"amos sucumbir. El ni3o que #uega, se comporta como un escritor, creando su propio mundo. os ni3os se consagran al #uego con seriedad ! una carga importante de emoción. +l creer, los adultos que de#an de #ugar ! saben que no se espera de él, que contine #ugando ! fantamatizando. $e observa que una persona feliz no fantasmatiza #amás, a la inversa de alguien insatisfec%o. Iinnicott propone una mirada optimista, %aciendo mención de la creatividad rimaria. (resupone que el ni3o de pec%o %ace la experiencia de un primer bosque#o de pérdida de ob#eto que lo cuida. Esto le permite que él ! esa “otra”, fuente de vida, no son una sola  persona. El bebé entonces, recrea, de manera alucinatoria, la fusión perdida con el universo materno ! toma conciencia de que el es solo una parte minscula de ese universo. Iinnicott designa esacio intermedio, a ese espacio potencial en el que participan a la vez la realidad interna ! el mundo exterior. $egn él, el concepto de espacio transicional,



 engloba el espacio del #uego, la creatividad, el del sentimiento religioso, la apreciación art"stica ! el sue3o. Entonces, el individuo creativo está ugando.



5itos " &ec&os de la vida creativa $i bien >reud ! Iinnicott sostienen que un individuo que crea, es un individuo que #uega, no quiere decir que la actividad creadora está exenta de preocupaciones. +l contrario, la creatividad requiere una violencia considerable, ! a menudo, genera experiencias de angustia ! culpabilidad. 2elanie lein propuso que el arte era el refle#o de las relaciones tumultuosas entre el ni3o ! la madre. (uso énfasis en la importancia de los efectos violentos en el sustrato primitivo de la psique %uman. a violencia es un elemento esencial en toda producción. + parte de la fuerza ! la intensidad de la pulsión creadora en s", el creador cae en la violencia porque rene toda su energ"a para imponerle al mundo exterior su visión, su imagen, su sue3o, su pesadilla. Entonces, no sorprende que el acto creador se acompa3e de angustia ! conflictos ps"quicos. El universo interno de un creador, se aseme#a a un volcán. En sus profundidades, el volcán oculta un calor ! una energ"a continuos, pero cuando sobreviene un bloqueo que se  prolonga, la explosión resulta an más fuerte. Es posible, que la tendencia a la autodestrucción, opere en el curso del proceso creativo. $e  puede observar depresión, autoodio, cólera, frustración, que genera el deseo de destruirse o de destruir lo que emana de uno mismo. (ara el creador, el mundo exterior puede desempe3ar un rol benéfico o, a la inversa, devolverle sus angustias.



'os orígenes del proceso creativo a creatividad se origina en el cuerpo erógeno. $i examinamos los v"nculos comple#os que existen entre el creador, la obra creada ! el pblico, de ello resultan cuatro aspectos fundamentales que constitu!en el telón de fondo de todo acto o pensamiento innovador. -os de estas dimensiones, determinan la relación del creador con el mundo externo: ♦ la luc%a con el medio de expresión, ! ♦ la naturaleza de la relación del individuo con el pblico imaginario al que destina su obra. os otros dos aspectos pertenecen al mundo ps"quico del creador en s": ♦ el papel de la sexualidad pregenital en el econom"a ps"quica /comprende tendencias orales, anales ! fálicas0, ! ♦ la integración /o no integración0 de los deseos bisexuales de la infancia en la estructura  ps"quica del creador. as representaciones dinámicas de cada uno de estos cuatro factores, pueden ser  fantasmatizadas como una forma de “transgresión” , ! en consecuencia, generar dolor ! conflicto ps"quico.



 El mundo externo El creador " su medio de expresión a batalla que libra el creador con el medio para expresarse, está subtendida por un fantasma de fusión /o confusión0 con ese medio en s". El artista trata, a la vez, de acariciar a su medio de expresión ! de atacarlo fenómeno evidente en pintores ! escultores, que a menudo destru!en sus obras, durante o después de su creación. 4ualquiera sea el medio de expresión elegido /la pintura, el mármol, la palabra0, se  presentará con este doble faz de aliado ! enemigo. El medio creativo deberá se “domesticado” para que el creador pueda imponerle su voluntad. El creador debe estar seguro de que el medio de expresión, que es el su!o, tiene el poder de transmitir su visión, su mensa#e o su concepto nuevo al mundo externo. El innovador " su p?blico El pblico al que se dirige el mensa#e, es un pblico interno ! constituido por ob#etos significativos del pasado, negativos o positivos. El creador no trata sólo de compartir con el pblico su visión personal, sino que tiene que convencerse de que su obra tiene algn valor ! de que será apreciada ! deseada por el  pblico el que está destinada.



El mundo interno Erotismo pregenital El funcionamiento libidinal de toda expresión art"stica, es infiltrado por pulsiones sexuales  pregenitales ! por aspectos arcaicos de la sexualidad. 6odas las pulsiones /orales, anales, fálicas0, contribu!en a la producción creativa, pero el componente anal es la fuente original de los “intercam/ios” entre el ni3o ! el mundo del Ltro. a “creación” inicial que el ni3o le ofrece al mundo exterior, es la de sus ob#etos fecales. Este origen libidinal inconsciente desempe3a un papel vital para el creador. a pro!ección fecal es vivida como referente a dos representaciones distintas: ♦ se trata de algo de gran valor, un regalo de amor ofrecido a u “otro” /generalmente la madre ♦ es una producción que toma figura de arma para atacar ! dominar a ese “otro”. 'os deseos bisexuales de la infancia El ni3o se identifica con sus dos progenitores ! quiere obtener de ellos, los privilegios ! los  poderes mágicos que le atribu!e. En la medida en que aceptemos nuestras partes masculinas ! femeninas, todos tenemos en nosotros el potencial de crear, de sublimar, nuestro deseo imposible de pertenecer a los dos sexos ! tener %i#os de nuestros dos progenitores. -e esta manera, es posible producir =i!os  artenogénicos; , que se encarnan en las creaciones.



 El potencial in&ibidor de los fantasmas de la escena primitiva Estas cuatro situaciones, pueden considerarse como cuatro versiones de la escena primitiva,  pudiéndose convertir en fuente de fertilidad ! esterilidad.  8o %a! ningn acto creador que no sea inconscientemente percibido como: ♦ un acto de violencia ! transgresión, ♦ uno se %a atrevido a #ugar solo, ♦ con un fin secreto /libidinal, narcisista ! violento0 ♦ uno se %a atrevido a exponer el resultado de esa tra!ectoria ante los o#os del mundo, ♦ uno se %a atrevido a explotar la sexualidad pregenital con todas sus ambivalencias, ! ♦ uno se %a atrevido, en una fantasmática inconsciente, a robarles a los padres sus órganos ! sus poderes reproductores, ! a servirse de unos ! otros para engendrar  creaciones propias.



El erotismo pregenital a importancia de la sexualidad pregenital, son nutridas por los cinco sentidos, al mismo tiempo, que por las funciones corporales. El artista se inspira en el mundo externo, el cual le proporciona impresiones, percepciones !  pensamientos, que él incorpora mentalmente ! cu!o impacto enriquece su realidad  ps"quica interna. $in embargo, es posible experimentar !, al mismo tiempo, temer ese movimiento perpetuo entre los dos mundos, como un acto de decoración o de destrucción. -e la misma manera, la actividad que consiste en dar algo de uno mismo al mundo exterior,  puede también ser vivida inconscientemente como una defecación !, por lo tanto, como un don o como un acto eventualmente %umillante. 6ambién el goce ! la excitación, se pueden experimentar en el acto de mostrar lo que %a creado, como una ex%ibición del cuerpo o una masturbación realizada en pblico.



'a sexualidad primitiva " las pro"ecciones del creador El creador puede pro!ectar sobre su pblico anónimo, una imagen benévola o, al contrario, rec%azante de su ser o sus creaciones personales. as pro!ecciones %ostiles son la fuente principal de in%ibición, paradó#icamente el placer  externo que se obtiene al ser reconocido ! apreciado puede también conducir a fases de depresión o sentimientos de falla frente a lo que aparece como un éxito. El proceso de creación está ligado a la 'mago materna, mientras que el pblico encarna la  'mago aterna. (or e#emplo, cuando predomina una representación materna aplastante, ésta es la fuente de pro!ecciones %ostiles o rec%azantes sobre el pblico fantasmático. (or  ello, cuando resurgen recuerdos traumáticos ! emociones primitivas de su infancia, los creativos están amenazados por una perturbación o una detención en su productividad. os ob#etos significativos del pasado, son una fuente, no sólo de s"ntomas neuróticos e in%ibiciones, sino también de la creatividad en s".



 'a mediana edad1 @crisis o transición – Burín &asta %ace poco tiempo no se estudiaba el desarrollo en la vida adulta ! en la ve#ez, pues se consideraba que éste acababa en la adolescencia o la #uventud, época en la que se alcanzaba la cima del ciclo evolutivo. -urante las ltimas décadas, se %an acumulado datos que contradicen este modelo de desarrollo %umano. BM) os cambios evolutivos ! generacionales dependen de factores %istórico)sociales que var"an de acuerdo con las épocas ! los lugares. AM) 8o todas las dimensiones de la personalidad ! las conductas cambian en la misma dirección ni al mismo ritmo. 2ientras algunos aspectos de la conducta tienden a declinar a  partir de cierta edad, otros pueden seguir una l"nea ascendente %asta edades avanzadas. ;M) as diferencias interindividuales entre los su#etos son más claras ! acentuadas en la edad adulta, !a que en este per"odo, la influencia de los acontecimientos sociales es ma!or  que en la ni3ez ! la adolescencia. as transformaciones en la vida adulta son multidireccionales ! multicausadas. En la vida adulta los factores más determinantes de los cambios se deben a las circunstancias generales que afectaron a cada corte generacional /por e#emplo, la posguerra0. 6ambién resultan relevantes los factores biológicos, tales como menopausia en las mu#eres o andropausia en los %ombres, teniendo en cuenta que sentidos adquieren estos cambios  biológicos para el su#eto femenino o masculino que los padece. ¿5ué criterios definen la vida adulta0 para la mayor$a de los suetos? 7n primer criterio es la edad cronológica, que conlleva cambios biológicos /de madurez biofisiológica0 con cambios en la posición social /fin de la escolarización, ma!or"a legal de edad0 ! la asunción de nuevos roles sociales definidos como de adultos. as caracter"sticas que se requieren  para considerar que un su#eto es adulto, depende de aspectos económicos, %istóricos ! culturales de la sociedad en la cual vive. Entonces, %abr"a una adulteH temprana  /;K)CK a3os0 durante la cual se exigir"a una cierta redefinición de los roles de género ! de la identidad de género. 4on respecto al segundo período de la edad adulta /CK)DK a3os0, ésta es la etapa de los grandes logros profesionales o sociales, que llevan a los su#etos a sentirse autorrealizados o fracasados, como también a replantearse su identidad de género. + esto se %a denominado los cambios de la mitad de la vida; : disminución %ormonal, la figura corporal pasa a ser  un aspecto conflictivo de aceptación, ! la toma de conciencia de la temporalidad de la vida ! de la muerte como una realidad personal. a *eoría de los Recursos  pone de manifiesto el peligro que supone considerar las diferencias entre el %ombre ! mu#eres como estables ! dependientes de factores biológicos ! psicológicos inalterables, ! no de factores socio%istóricos. $egn esta teor"a, el poder de cada miembro dentro del sistema familiar depende de los recursos que posea, pero además, de#a de lado la importancia que tienen los v"nculos afectivos. os recursos son definidos como todo aquello que un miembro pueda ofrecer para satisfacer las necesidades ! los ob#etivos de los demás, ! están relacionados con la edad ! los roles de género. a ve#ez conlleva a la pérdida de recursos ! a la necesidad de cambiar su rol con sus %i#os, pasando a depender de ellos en muc%os casos. os recursos disponibles implican fuentes de poder dentro de la familia. +qu" se diferencian los recursos de influencia de los recursos de poder: mediante los recursos de influencia se



  puede incidir de manera indirecta sobre las maneras de pensar, sentir ! actuar de los demás los recursos de poder  disponen de las %erramientas necesarias para decidir ! actuar. Ltros estudios afirman que las normas ! las expectativas sociales relacionadas con la edad, operan como sistema de control social, ! que los su#etos tender"an a percibirse a s" mismos ! a determinar su nivel de satisfacción vital de acuerdo con tales expectativas. -efine este concepto como el ciclo vital normal y e%ectable; . +s", se es adulto cuado se comprende que el curso de la propia vida es similar al curso de la vida de los demás, ! que los puntos decisivos a lo largo de ella son inevitables. Entonces, el casamiento, la paternidad, la menopausia, la abuelidad, la #ubilación, ser"an puntos decisivos normales que se establecen a lo largo del ciclo vital, ! que producen cambios en el sentido de la identidad, marcan la incorporación a nuevos roles sociales ! precipitan nuevas adaptaciones. $on los acontecimientos vitales que no se anticipan, los que desencadenar"an estados de crisis. $egn Facques, la elaboración de la crisis de la mediana edad, exige una reelaboración de la depresión infantil /resignificación de los conflictos infantiles0, pero con un insight   maduro de la muerte ! de los impulsos %ostiles: su deseo de ser amado ! reconocido por otros %ombres.



5enopausia $ignifica el cese de las reglas menstruales es alrededor de los DK a3os, cuando sucede en torno a los CK a3os se llama “menstuación preco&”, ! más allá de los DD a3os se define como “menstuación tard$a”. a L2$ caracteriza el climaterio como la fase de transición entre la etapa reproductiva ! la no reproductiva. os estudios psicoanal"ticos acerca de las mu#eres de mediana edad, enfatizan la pérdida de la capacidad reproductiva, ! #unto con ella, cierta inamovilidad ps"quica que impedir"a a las mu#eres seguir desarrollando su sub#etividad. *enedeN sostiene que la desexualización de sus emociones puede servir a la mu#er madura  para encarar sus relaciones afectivas con ma!or serenidad, menor conflictividad, quedándole energ"a libre que le facilita una nueva relación con su entorno social. a ma!or"a de los estudios psicoanal"ticos sobre menopausia, enfatizan la noción de  pérdida de una condición asociada a la función reproductora. &a! una resignificación del v"nculo %ostil con la madre, ! la repetición de conflictos correspondientes a la pubertad ! la menarca. Entonces, al adoptar una posición de resignificación ! de renuncia, se favorecer"a una ma!or fluidez pulsional ! un acrecentamiento de las posibilidades de la sublimación. 4omo los primeros sucesos de la menopausia suelen coincidir con la mediana edad en las mu#eres, surge la llamada Ccrisis de la mediana edad: El concepto de crisis, tiene una doble acepción: conlleva la idea de ruptura de un equilibrio anterior, ! comprende la  posibilidad de ubicarse como su#eto activo, reformulando el equilibrio anterior. a edad media de la vida /;D)DD a3os0, las mu#eres ponen en crisis el sistema de identificaciones. +demás, dic%o sistema en la cultura patriarcal, las mu#eres organizan su femineidad alrededor de la fertilidad ! la maternidad. Entonces, dic%a crisis puede asumirse como: ) 8egativa, plena de sufimientos /sentimientos: pena ! dolor por la pérdida0. ) +ctiva, caracterizada por la reorganización ps"quica ! el cuestionamiento ante las  propias contradicciones ! conflictos.



  3roceso de duelo or : )  Pérdida del cuerpo uvenil: el cambio de su imagen corporal es uno de los elementos clave del sentimiento de pérdida. as representaciones sociales acerca del cuerpo femenino /énfasis en la belleza #uvenil ! la capacidad reproductora0, imprimen en su sub#etividad, la necesidad de otorgar nuevos sentidos a su cuerpo en transición. )  Pérdida de los padres uveniles: implica reconocer la de aquellos padres de la infancia o de su adolescencia, con quienes padeció conflictos, ! que se resignificar"an en este per"odo, además de encontrarse con la realidad del enve#ecimiento, la enfermedad ! %asta la muerte de uno o ambos progenitores. )  Pérdida de los deseos y los ideales uveniles: %ace referencia a la necesidad de dar nuevas significaciones a sus deseos e ideales, lo cual, las lleva a tratar de recuperar aquellos deseos e ideales, que en su adolescencia ! su primera #uventud, fueron significativos ! que quedaron reprimidos o postergados al llegar la adultez.



Estados depresivos1 El tec=o de cristal;  $e denomina Ctec&o de cristal en sus carreras laborales, a la superficie superior invisible en la carrera laboral de las mu#eres, dif"cil de traspasar, una barrera que les impide avanzar. (arte del “tec%o de cristal” como l"mite, se gesta en la temprana infancia ! adquiere gran dimensión a partir de la pubertad. (resenta una doble inscripción: como realidad cultural opresiva ! como realidad sub#etiva decepcionante.  us rasgos son: )  Las responsa/ilidades domésticas: la dedicación %oraria de los puestos más altos de los espacios laborales, está dise3ada dentro de un universo de traba#o masculino, inclu!endo %orarios no disponibles para las mu#eres /nocturnos0 dado que, las mu#eres, además desempe3an roles domésticos /esposas, madres0. as mueres tradicionales  suelen encontrar dificultoso, el pasa#e de una vinculación doméstico)afectivo al laboral)racional, considerando inaceptable cambiar sus modos de vinculación, ! renuncian a seguir  avanzando en sus carreras. En cambio, las mueres innovadoras, suelen identificarse con el modo de vinculación masculino, requerido para ascender en sus carreras laborales, estableciendo una dicotom"a entre sus v"nculos en el ámbito doméstico ! los del ámbito laboral. )  #l nivel de e*igencias: este grupo generacional, %a encontrado que en sus carreras laborales se les requiere el doble que a sus pares masculinos para demostrar su val"a. )  Los estereotipos sociales: “Las mueres temen ocupar posiciones de poder”0 “( las mueres no los interesa ocupar puestos de responsa/ilidad”. Estos inciden en la carrera laboral de las mu#eres, %aciendo que se vuelvan inelegibles para puestos que requieren autoridad ! e#ercicio de poder. En tanto, las mueres tradicionales parece refugiarse en estas afirmaciones, las innovadoras0 admiten sus conflictos ! tratan de enfrentarlos con distintos recursos, cada vez que acceden a tales puestos. )  La percepción +ue tienen de s$ mismas las mueres: la falta de modelos femeninos con los cuales identificarse, las lleva a sentir inseguridad ! temor por su eficacia cuando acceden a lugares de traba#o ocupados por varones. 7no de estos temores, es el perder su identidad



 sexual. a necesidad de identificarse con modelos masculinos, lleva a las mu#eres al fenómeno de travestismo. )  #l principio de logro: no solo se suele valorar a las mu#eres como si tuvieran un potencial más ba#o para determinados puestos, sino que además, suelen mostrar un grado inferior  de %abilidades extrafuncionales, con lo cual, su carrera laboral es entendida como secundaria o complementaria a su carrera principal /matrimonial)maternal0. Entonces, se les %ace evidente, que el talento, la capacidad ! la dedicación a sus traba#os, no les garantiza su éxito laboral. )  Los ideales uveniles: muc%as mu#eres se encuentran con un mercado laboral, cu!os ideales ! valores se %an transformado, !a que el mandato social ser"a “aseg4rense de ganar  mucho dinero y r'pido”. Esta noción de que el fin #ustificar"a los medios, entra en contradicción con sus ideales #uveniles, !a que los medios importan tanto como los fines  por e#emplo, el respeto mutuo, la consideración del otro, constitu!en valores irrenunciables ! forman parte de los ideales con los que constru!eron su sub#etividad femenina. En estas crisis, las mueres innovadoras, operan como motor que ponen en marc%a nuevos criterios de inserción laboral pero para las tradicionales, constitu!e uno de los factores más poderosos en la configuración del “tec%o de cristal”, como factor  depresógeno.



 Patologías del fin de milenio - Rojas y Sternbach.



Psicopatología " Espíritu de !poca as consultas de %o! se entraman en las discursividades sociales. + los cuadros neuróticos clásicos se %an agregado numerosas consultas por problemáticas denominadas pre) neuróticas o de borde. as anorexias ! bulimias, adicciones, consultas por pacientes infectados con &reud,  pero la escuc%a que el psicoanálisis produ#o la crearon como modelo teórico. as teor"as surgen en determinado contexto sociocultural, abren visibilidad sobre determinados recortes de lo real mientras de#an otras en la oscuridad. En el campo de la psicopatolog"a, el  psicoanálisis, iluminó determinadas matrices cl"nicas. El lapsus o el c%iste ampliaron la indagación psicoanal"tica se dilu!e con esto la frontera entre sanos ! enfermos. El Prototipo Sano



6oda época favorece el surgimiento de patolog"as vinculadas a la sobreadaptación, es decir, la adecuación acr"tica ! absoluta a los modelos culturales predominantes. -ic%as  patolog"as, en ciertos grados, pueden no ser visualizadas como tales, !a que responden a lo esperable en esa época ! lugar. Ouardan relación con las problemáticas ligadas a las formas de alienación propias de cada per"odo. 4ada momento %istórico formula un prototipo sano: con#unto de modalidades sub#etivas acorde con los ideales predominantes ! por tanto estimulados ! socialmente reconocidos.



 -ic%o prototipo inclu!e rasgos favorecidos por la cultura entre los cuales cada su#eto podrá optar en incorporar algunos ! de#ar otros de lado.



Rasgos esperables del prototipo moderno1 • ?itmo %ipoman"aco ligado a la abolición de todo conflicto, al éxito ! la eficacia. (ragmático ! veloz, poco su#etado a lazos ! limitaciones de cualquier "ndole. 6endrá como una de sus posibilidades la bsqueda de la fama ! el poder. $e le permitirá  #erarquizar el interés propio an en detrimento de los otros ! también bordear situaciones transgresivas, las que pasan a formar parte de la llamada “normalidad”. • 2odalidad perversa ligada a la renegación de la castración, adquiere cierto consenso social e impregna el prototipo sano. Esto genera a veces formas diversas de corrupción, algunas de ellas consideradas socialmente aceptadas. +lgunos exponentes exitosos pueden ex%ibirse en los medio con impunidad sin que el origen de sus fortunas sea interrogado. + veces la riqueza mal %abida despierta admiración %acia el trasgresor exitoso. a función  paterna e#ercida por representantes su#etados a la le! adquiere carácter simbólico. 9ste se ve destituido cuando quienes se identifican con la regla la colocan al servicio de sus intereses individuales. a mostración constante de la violencia favorece el acostumbramiento a través de la banalización. os medios de difusión confrontan al espectador con muerte ! destrucción permanentes, disminu!endo su sensibilidad !  posibilidad de reacción. El prototipo podrá mostrarse casi indiferente, atenuará sentimientos solidarios, podrá permanecer insensible ante la muerte. igero ! desapasionado mostrará una actitud despreocupada ante el riesgo ! posibilidad de perder  la vida. Establecerá v"nculos leves, escasos compromisos ! obligaciones. El otro se torna intercambiable. 2uc%as de las caracter"sticas del prototipo, se articulan alrededor del individualismo. • (redominio de formas narcisistas. El ego tiene un protagonismo total dentro de las redes de la cultura. -os tipos de la época, &om/ie: caracterizado por su !o indiferente ! su débil voluntad, atravesada por mensa#es en los cuales, sumiso ! apático, se aliena. = el psi: su#eto a todas las técnicas corporales ! verbales de liberación del !o, a fin de adecuar  cuerpo ! personalidad a los modelos de época.  8arcisismo negativo: da acceso a patolog"as regresivas, fallidas en la base de la constitución sub#etiva. os rasgos indiferentes que la época propugna, lindan parciales desinvestiduras del ob#eto, con dic%os cuadros que concentran la libido en el propio !o. 6rastornos narcisistas de la personalidad: presentan s"ntomas transitorios, como sentimientos de vac"o ! depresiones mu! sutiles, per"odos de embotamiento ! pasividad manifiestos o encubiertos, tendencias perversas o incapacidad para formar ! conservar  relaciones significativas.  8arcisismo de vida: el narcisismo no es sólo mort"fero. 


  El imperativo de #uventud conduce también a extremos patológicos. El prototipo %a de mostrarse bello, superficial ! divertido, lo que supone cierta desestimación de la interioridad. Esto conlleva problemáticas del pensamiento ! simbolización. -el su#eto sano se esperará precozmente la autonom"a, una dosis de %edonismo ! un individualismo que lo libere de las culpas que arrastrará su antecesor. El prototipo sano con frecuencia queda aprisionado en las mallas de este $uper!o que ordena el goce disfrazado ba#o la libre elección acorde a las expectativas de la era actual. a sociedad actual tolera ! promueve diversos grados ! tipos de adicciones no calificadas como enfermedad. +dicción a la imagen televisiva o a la msica sonora, consumismo e ingesta de alco%ol en el denominado “bebedor social”, toma constante de sedantes,  psicofármacos ! anorex"genos se ubican en la frontera donde se confunde lo designado como sano /aceptado0 ! enfermo /no validado ! excluido0. Estos son signos del actual momento %istórico. Adicciones o la obligatoriedad del consumir 



Es notorio el impacto de la difusión de la drogadicción en el presente. &a! una importante conexión entre la lógica del consumo ! el universo de las adicciones. a m"stica del consumo promueve una ilusión de plenitud inmutable a partir de la incorporación. (arece diluirse el temor al futuro, abolido el deseo sólo %a! la irrupción urgente ! fugaz del embate  pulsional, la instantaneidad del “flas%”. El tiempo se congela creando una ilusión de no transcurso ! eternidad. $e ilusiona %asta la libre elección de una muerte no temida, que reniega la idea de la propia finitud. a fuga %acia la muerte constitu!e otra forma de %uida de la castración. a adicción representa la posibilidad fanática de escape de sentimientos de fracaso e impotencia generados a partir de ideales absolutos. (resentifica la tendencia a la evitación del dolor. rente a la oferta desmesurada de la droga en nuestra sociedad, factores singulares ! familiares %acen que algunos #óvenes, ! no otros, se conviertan en adictos. 1uienes lo sosla!an, suelen observar con fascinación, a la par que con %orror, a aquellos que se consagran al Oran Ooce ! seme#an desafiar todos los imposibles. os integrantes de ese mundo se reconocen no solamente por su vocabulario sino también  por sus creencias ! visión del mundo. El su#eto se pasiviza ! el tóxico adquiere un poder extremo, ! se tiende a la anulación de la dimensión del deseo. a sexualidad del toxicómano se des#erarquiza, !a que nada es comparable al  flash. El cuerpo se %ace presente con intensidad ! dolor en el momento de la carencia de la sustancia



 tóxica. En grados avanzados de la adicción, la sexualidad va teniendo a desaparecer !a que la droga adquiere exclusividad en el plano de la satisfacción. +ulagnier establece la relación pasional, donde la %a! una relación en la que el ob#eto se %a convertido para el =o en fuente exclusiva de todo placer ! %a sido desplazado por él en el registro de las necesidades es decir, el placer se %a tornado necesidad. El =o desplaza sobre la droga la actividad pensante en cuanto acción ! él mismo se coloca en el sitio del que contempla ! goza de lo que produce esa actividad. $e genera as", una escisión del .o en la que éste, activo en la bsqueda del ob#eto droga, se piensa pasivo frente a lo que el ,ios droga le ofrece para pensar. 7n -ios que parece darlo todo, pero al mismo tiempo es devorador ! destructivo exige como ofrenda el deseo, la pulsión de vida, ! por fin, la vida misma. 24. -ougall propone a la sexualidad misma como droga, ! la inclu!e en la solución adictiva cuando se trata de la bsqueda de una descarga sexual compulsiva. 4aracterizado como se%ualidad adictiva;  a los diferentes tipos de relación sexual en la que es el acto ! no el otro quien se inviste. a pare#a sólo desempe3a un papel secundario como su#eto: el otro es más un ob#eto de necesidad que un ob#eto de deseo. Esto puede darse entre %étero u %omosexuales, as" como en la que denomina neose%ualidades; , es decir, la sexualidad de quienes ponen en escena actos rituales con frecuencia de naturaleza fetic%ista o sadomasoquista puesta en escena solitaria que se siente como una necesidad seme#ante a la de la droga. El su#eto constru!e otro planeta, una dimensión en la cual el ob#eto que puede recubrir la falta, existe ! se concretiza: sólo %a! que alcanzarlo e incorporarlo cada vez que amenace la irrupción de lo intolerable. El drogadicto privilegia el dolor f"sico ! el riesgo de muerte, que parece conocer ! desconocer con simultaneidad. a carencia de la droga lo confrontará con una experiencia %orrorosa ! extrema. El adicto va renunciando a su sub#etividad deseante.



'as Anorexias+ o el cuerpo consumido +unque datan de la Edad 2edia las primeras mediciones de esta enfermedad, es en la actualidad que el término anore%ia, ! #unto con él, la bulimia nerviosa, se tornan familiares, no sólo para los profesionales sino para el con#unto social. os medios conceden trascendencia a estos cuadros ! tienden a ponerlos en relación con ideales de época que consideran a la belleza ligada a una delgadez a veces extrema, ! determinan la marginación de la obesidad, considerada vergonzante. El ideal configura una de las formas de la violencia de la cultura, que flucta notablemente de una a otra época. Existe un discurso sacralizado en el cual la posición del enunciador se propone como incuestionable. os propios medios proponen discursividades que a veces se tornan violentas, como ciertos mensa#es de "ndole parado#al. a delgadez es, al mismo tiempo, un rasgo peculiar de los grupos sociales privilegiados, lo cual cobra un valor mu! alto en una sociedad en la que el ascenso socioeconómico /poder, dinero0, es un valor central que debe ser alcanzado con rapidez ! a cualquier precio. os casos de anore%ia$bulimia , se extienden en mu! peque3o porcenta#e a la población masculina.



 $ólo las articulaciones entre la dimensión macrocontextual ! una %istoria familiar ! sub#etiva, podrán dar cuenta de cada anorexia en particular, !a que la singularidad excede siempre las estad"sticas. a anore%ia afecta el sustento nutricio que sostiene la vida. +l mismo tiempo, ! contradictoriamente, sugiere quizás en el observador una suprema omnipotencia, !a que, quien no come, parece situarse más allá del plano de la necesidad universal e ineludible. -e este modo, no sólo quien padece anorexia se diferencia de los otros, sino que genera a la vez cierta admiración en el entorno, !a que supera tentaciones que a otros avergPenza ! descalifican. $e crea as" la ilusión de que ella no necesita como los demás mortales la  provisión externa para subsistir. +lgunos autores sitan a la anorexia en el margo general de la %isteria, pues tratar"a de un “sufrimiento t$picamente histérico”0 mientras otros la consideran un s"ntoma que puede aparecer en diferentes estructuras. (ara acan, “Es el ni3o al que alimentan con más amor el que rec%aza el alimento ! #uega con su rec%azo como un deseo” /anore%ia mental 0. -esde esta perspectiva, la anorexia constituir"a una tentativa de diferenciación respecto de una madre que se anticipa a la formación de la demanda ! obtura el deseo a través de la satisfacción de la necesidad. a anorexia plantea la cuestión de un deseo que no llega a articularse en un discurso, ! el cuerpo queda fi#ado en un goce ligado a la pulsión de muerte. En la cl"nica, da lugar a  problemas nuevos, requiere modos espec"ficos de acceso ! se sita en los bordes de la cl"nica psicoanal"tica, en el l"mite mismo de la transferencia. 4omo otros cuadros  preponderantes %o!, cuestiona los e#es de nuestra función anal"tica.



'as enfermedades psicosomáticas1 cuerpo sufriente " levedad 4iertas caracter"sticas alentadas por el actual esp"ritu de la época, ligadas a rasgos subsumidos en lo que denominamos el rototio sano, poseen sugerentes correlaciones con algunas de las problemáticas que afectan al paciente psicosomático. En especial, la relación distante con la propia emocionalidad, el pragmatismo extremo ! una relación con la corporalidad escindida del universo representacional. 4aracter"sticas básicas propias de aquellas patolog"as denominadas sicosom"ticas: ♦ $e tratar"a de manifestaciones corporales que irrumpir"an, sobre todo, en su#etos con  poca conexión con su propia conflictiva ps"quica ! que, apegados a la realidad exterior  concreta, presentar"an un marcado déficit a nivel de la fantasmatización ! la simbolización. ♦ 4onformismo, sobreadaptación ! sometimiento a las reglas, caracterizan a estos su#etos excesivamente  “normales”, en su funcionamiento aparente, donde la sintomatolog"a corporal surge a menudo como una alenidad sorpresiva para un aparato ps"quico “despoado de los mensaes del cuerpo”.



 a cura es reducida a una tramitación funcional en que el compromiso sub#etivo se encuentra ausente, donde %a! una cierta despreocupación ! descompromiso emocional que recorre la vida de estos su#etos. a pobreza emocional %a sido descripta en términos de: ♦  *esafectación: es la recurrencia de los mecanismos defensivos arcaicos para mantener  una barrera desvitalizada, que disperse los afectos lo más rápidamente posible. En estos casos, se propone para la expresión el cuerpo sufriente. a dispersión afectiva se e#ecuta a través de la acción, el %acer permanente busca la desaparición del afecto. a desafectación en acción, constitu!e una respuesta de cualquier su#eto, cuando el afecto amenaza con desbordarlo.  le%itimia: cuadro en el que los pacientes no poseen palabras para nombrar sus emociones. -ic%a ausencia es correlativa a un empobrecimiento del lengua#e, que adquiere carácter formal ! desafectivizado, caracterizado por el déficit en los niveles imaginario ! simbólico. El pensamiento operatorio, alude a un modo deslibidinizado del pensar, ligado al accionar  concreto ! caracter"stico de un lengua#e pragmático, carente de emoción e implicación  personal. 7na se%ualidad oeratoria , es decir, satisfacción aparentemente, de e#ecución mecanizada ! carente de emoción. *a#o esta modalidad, el su#eto parece estar “presente pero vac$o”, al funcionar en la  pseudoadecuación a las demandas de una realidad que no puede ser interrogada o puesta en cuestión. El cuerpo ser"a la otra sede de la expresión que no %a podido acceder a la palabra. ?efiere el término “imaginario”, a aquello que concierne a la vida on"rica ! a la capacidad de fantaseo ! enso3ación. $ostiene que, en quienes la represión pro%"be todo acceso a la vida de los sue3os, se instala una disposición caracterial que abstrae lo sub#etivo,  produciendo una sub#etividad sin su#eto. $e tratar"a de una atolog
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