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"Yo soy eUos"
o como pensar la problematica de genero

Ana Maria Qatto Caceres

Resutnen
Este articulo exponc un hecho que se presenta con mucha frecuencia: la fragilizacion identificatoria
de las mujeres en nuestra sociedad, por lo cuai se reflexiona sobre las caractcn'sticas particulares
que en esta cultura pueden coadyuvar para que tal hecho ocurra. El imaginario social -en tanto
universo de significacioncs- es inseparable del tema del poder, cjue una vez establecido exige para
mantenerse sistemas de iegitimacion, normadvas y sanciones, por un lado, y soportes mitologicos,
emblemas y ritualcs, por otra Mitos que operan mediante la naturalizacion, la atemporalidad y la
repcticion de sus tramas argumentales obtienen su eficacia simbolica en diferentes lugares del
tejido social. Por medio de narrativas to tali zan tes y deslizamicntos de sentido, produccion dc
invisibilidades y cUminacion de contradiscursos ponen en jucgo su violencia simbolica. En esa
trama, entonces, se plantean cuestioncs tales como cuales son las categorias desde donde puede
ser pensada la diferencia de los generos, lo que demuestra que opera desde una logica atributiva,
binaria y jerarquica, tjue trabaja por anaJogias, comparaciones y oposiciones dicotomicas;
condiciones que ilevan a ia falta de reversibiJidad entre lo Uno y to Otro, por lo cuai lo Mismo sc 2
convierte en lo Unico, fragilizando las posibilidades identificatodas dc las mujcrcs. is
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"I am them" or how to think the issue of gender • 3̂

Abstract
In this paper we reflect upon the particular characteristics present in our culture, which determine
the brittlencss of women's identity, so common in our society. The social imaginary, in terms of
a universe of meaning, is inseparable from the issue of power. Once established, it requires
legitimating systems, norms and sanctions as well as mythological supports, emblems and rituals
in order to maintain it Myths that operate through naturalization, timeiessness, and the recurrence
of their argumentative plots obtain their symbolical effectiveness by appearing in different
places in the social texture. By creating totalizing narratives and shifts in meaning, wiiich help to
produce invisibilities by eliminating the opposite sense, myths put into play their symbolical
violence. Within this pattern, we have reflected upon the categories gender difference can be
thought. We found that they arc based on an attributive, binary and hierarchical logic that works
in terms of analogies, comparisons and dichotomies. Such conditions lead to the absence of
reversibility between the One and the Other, wherefore the Same becomes the Only One,
weakening the possibilities for women's identification.

Key-words: identity, gender, sodal imaginary, power.
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PosibUmettte ctiando el profesor insisiia demasiado

enfdticamente eti la inferioridad de las mtijtres no era esa

inferioridad lo que lo preoctipaba, sitio su propia st4perioridad

[...J durante todos estos sighs, las mtijeres han servido de

tspejos dotados del mdgico y txquisito poder de reflejar la

figura del hombre al doble de su tamaiio natural.

Virginia Woolf, Un cuarto propio, p. 51.

"Yo soy elios...", dice Z., rcfiriendose a su novio y a su nmigo; "sin cllos no pucdo vivir, si no los

veo todos los dias me parece que... no sc, ios tengo que ver". "Yo soy ellos"; a partir de esias pnliiliras

de una paciente dc 18 afios, podriamos haecr todo un analisis psicopatologico acerca de su estructura

psitiiiica, sus sintomas, etc. No obstante, si tomamos un poco de distancia e intentamos dejar de

percibir solo el caso individual, ia frase nos remitc a la problematica de los generos. La fragilizacion

identificatoria es moneda corriente en muchas mujeres de nuestra sociedad. ^Por que sucede tan a

menudo?, ̂ es 'la falta en ser' de la histeria (como dice Lacan) una caracteristica estructural psicopatolog^ca

que solo remite a una historia particular? y/o <;existen caracteristicas en Ia sociedad -en la que esas mujeres

se consrituyeron como tales—, que coadyuvaron a la constitucion de esa modalidad de padeeimiento?

Las respuestas a estos y otros interrogantes hacen necesario desplegar la problematica de genero,

que como todo fenomeno humano abarca multiples campos del conocimiento. Imaginemos una

sinfonia de Ludwig van Beethoven, con. sus distintas voces sonando a la vez, interpretadas por

diferentes instrumentos, cada eual con su especificidad, pero que se necesitan mutuamente para que

la obra se ejecute, el resukado solo se disftutara en simultaneidad. La misma complejidad tenemos

aqui frente a este tema. Para abordado trataremos de desplegar Ios conceptos que nos permitan

entender el como y el porque, esto es, una determinada tnanera de pensar los generos y, en particular,

ei polo femenino en nuestra cultura.

El imaginario social o el como

Cuando hablamos de 'imaginario social' nos referimos a la capacidad imaginante como creacion

incesante, social, historica y psiquica de figuras, formas, imagenes y produccion de significaciones

colectivas. iQ_\it crea una sociedad al instituirse como tal? Inventa significaciones, producciones de

sentido que organizan el campo social y son condicion de representabilidad de aqueilo que esa

sociedad puede darse a si misma. La institucion de normas, valores y lenguaje son los instrumentos

para 'hacer' ias cosas, en particular para hacer individuos, hombres y mujeres en quienes se fraguan

tanto las instituciones eomo sus mecanismos de reproduccion. De este modo, estas producen

individuos que a su vez reproducen la institucion de la sociedad.

[...] El objeto no aguarda en los timbos el ocden que va a liberarlo y a pcrmitirle encarnarse
en una visible y gatrula objetividad; no sc precxistc a sf mismo, retcnido por cualquier
obstaculo cn los primcros botdes de la luz. Existe cn las condiciones posiiivas de un iiaz
complejo de relaciones.

,Estas cclacioncs se hallan cstablecidas entrc instituciones, procesos economicos y sociales,
formas de comportamiento, sistemas de normas, tecnicas, tipos de clasificacion, modos de
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caracterizacit'm; y estas reladones no estan presenies en el objeto; no son ellas ias que sc despliegan
cuando sc lince su analisis [...]. No definen su consiitucion interna, sino io que le permite aparecer.
yuxtaponerse a otros objetos, situarse con rclacion a ellos, definir su diferenda. su irreductibilidad.
y eventualmcnte su lieterogeneidad, cn suma, estar colocado en un campo de exterioridad.

Las relaciones discursivas, segun se ve, no son iniernas del discurso |...]. Se hallan, en cierco
modo. en el limice del discurso: ie ofrecen los objetos de que puede hablar, 6 mas bien..,
determinan el haz de rclaciones que el discurso debe efectuar para poder hnblar de tales y
cuales objetos, para poder tratarios, nombrarlos, analizados. clasificarlos, explicarios, etc.

[...\ Consiste en no tratar -en dejar de tratar- los discursos como conjunto de signos |...| sino
como practicas que forman sistematicamentc los objetos dc que habian. (Foucauit 1999: 73 y ss.)

Debemos tener en cuenta que el imaginario social, en tanto universo de significaeiones, es

inseparable del problema del poder: como se reparte, como se distribuyen las jerarquias, de que

manera legiciman practicas, sistemas de vaLures, creando determinados lazos sociules.

Lo interesante es. en efcctt). saber, como en un grupo, en una clase, en una sociednd, operan
mallas de poder, cs dccir, cual es la locaiizacion exacta de cada uno en ia red del poder, como
ei lo ejerce de nuevo, ciimo lo conser\'a, como el impacta en los demas, etc. (Foucault 1993: 72)

La vida se hace a partir dei siglo XVIII, objeto de poder, la vida y el cuerpo |...]. El poder se hace
materialista. Deja cie scr esencialmente jun'dico |...] se puede percibir como cl scxu esta exactamente
ubicado en el lugar de la articulacion entre las disciptinas individuales del cuerpo y las reguladones
dc h poblacion [.,.J. Entonces. ei sexo se tornara un instrumento de disciplinarizacion j . . . | . Ei
sexo es el eje entre ia anato mo-politic a y ia bio-poL'tica. el esta en la encrucijada de ias disdpiinas y
de las regulaciones y es en esa fundon que el se transforma al lln del siglu XIX, en una pieza polldca i.,
de primera imponancia para hacer de !a sociedad una maquina de producir. (Foucault 1993: 62-63) "S*

Si los actos de fuerza producen poder, a partir de allf ei diseurso de! orden y el imaginario social "CS

consolidan las condiciones reproductivas del-poder producido, Ahora bien, una vez establecidos, los ^

dispositivos de poder exigen como condicion para poder funcionar y reproducirse, por un lado .3
I I - . . , u

sistemas de legitimacion, normativas y sanciones para las conductas no dcseables; y por otro, soportes

mitologieos, emblemas y rituales que disciplinen ios cuerpos. Es decir que reguJan ias formas en las que los

deseos se anudan al poder. De esta manera la flincion del imaginario sodal es "ftindir y eincelar las Haves de

los cuerpos para el acceso a la ley y la continuidad y reproduccion del poder" (Fernandez 1992:16).

Hay otro aspecto importante a tener en cuenta cuando hablamos de imaginario social, es la

diferenciacion que hace Castoriadis entre imaginario social efectivo (o sea, lo instituido), que es

aqueilo que ya esta cdstalizado y que opera en una sodedad determinada en un momento historico

determinado; e imaginario social radical (lo instituyente) que nos permite pensar en la posibilidad de

producir transformaciones de las significaciones, euestion cjue es posible a pesar del malcstar y

desorganizacion que puede producir en esa misma sociedad.
En la historia, desde el origen. constatamos la emergencia de lo nuevo radical, y si no podemos
recurrir a factores irascendentes para dar cuenta de eso, tenemos que postuiar necesariamente
un poder de creacion, una vis formandi, inmanentc tanto a ias colectividades humanas como a los
seres humanos singulares |...]. Debemos pues. admitir que existe en las colectividades humanas
un poder de creacion, una vis formandi, que llamo ei imaginario sociai instituyente [...] tenemos
precisamente alli una facukad constitutiva de las colectividades humanas. y mas generalmente,
del campo socio-historico.

Una VC7 crcadas, tanto las significaciones imaginarias sociales como las instituciones sc cristalizan
o se solidifican, y es io que llamo ei imaginario social instituido. Este ultimo asegura la
continuidad de la sociedad. ia reproduccion y la repeticion de las mismas formas, que de
ahora en mas regulan la vida de ios hombres y permanecen aili hasta que un cambio historico
lento o una nueva creacion masiva venga a modificarlas o a reempiazarlas radicalmente por
otras formas. (Castoriadis 2001: 94 y ss.)
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Ocurre que la sociedad es tambien un sistema de interpretacion del tnundo, lo construye, lo crea,

y puede Uegar a percibir como peligro cualquier cambio o cuestionamiento a dicho sistema. Lo

instituyente se encuentra, por lo tanto, permanentemente con la resistencia de lo instituido que opera

como regimen de verdad.

Es a traves de los mitos, en tanto cristalizaciones de significacion, que una sociedad ordena y

organiza el accionar y el pensar de los individuos que Ia conforman: "El mito se organiza de tal

lnanera que se consdtuye por sf tnismo como contexto" (Levi-Strauss 1977:195).

El desorden aparece cuando nuevos organizadores de sentido pugnan por establecerse. Por

ejemplo, cuando el movimiento feminista trato de cambiar la idea de relacion jerarquica entre los

genetos -dado que las relaciones entre ambos es una cuestion central en toda sociedad-, se afecto

toda la vida social. Si estas nuevas significaciones se insdtuyen, pueden configurarse como nuevos

organizadores de senddo de lo femenino y lo masculino. De esta tnanera, lo insdtuyente da cuenta

de deseos que no estan enlazados con el poder insdtuido, por io que desordenan las pracdcas

vigentes produciendo la consecuente resistencia. Sabemos que en la Modernidad el conjunto de

sigtiificaciones que lo imaginario social insdtuye en torno de la insdtudon familiar, en tanto es la que

ardcula privilegiadamente los mitos de generacion y reproduccion de los generos; se enearna en

pracdcas coddianas que, a su vez, delimitan atdbuciones, prescripciones y prohibiciones para ambos.

Podemos diferenciar al menos tres mitos respeeto de lo femenino, que con diferentes narrativas

y manteniendo intima relacion entre si, legitiman las pracdcas entre los generos. Uno es el mito de la

mujer-madre, otro el de la pasividad erodca femenina y otro el del amor romandca Ellos dan foiima

a la configuracion que toma la faniilia, al recorte de los espacios publico y privado conformandose las

prioridades entre los generos, lo que se valora y lo que se devalua, el modo de eirculacion o de

enclaustramiento, io pasivo y lo acdvo, etc. Estos mitos son fundamentales para ordenax y disciplinar

a los sujetos de una sociedad pues dan sustento con sus narradvas a los modos apropiados de sendr

y comportarse; es su eficacia simbolica, ardculada a un orden economico con detetminadas condidones

materiaies, la que sosdene y reproduce la insdtucion familiar. Ahora bien, ̂ como operan los mitos para

lograr la legidmacion y el orden de las insdtudones? Nos encontramos con tres mecanismos comunes:

1) La repedcion insistente de las narradvas, que toma formas redculares y difusas, de modo tal que

estas reproducen discursos que, con pequefias variantes, sosdenen un tnismo argumento; de aUi su

eficacia simbolica. Discursos ciendficos, polidcos, religiosos, juridicos, el cine, la literatura, etc.;

reproducen y producen ios argumentos que insdtuyen lo femenino y lo masculino en la sociedad.

En el ambito polidco, por ejemplo, no hay aun un numero de mujeres proporcional al de hombres,

y se les exige que actuen al modo masculino para poder desempenarse, como si hubiera una sola

manera dc hacer poli'dea y esta fuera la masculina. El cine esta plagado de ejemplos de las narradvas

acerca de como debe ser una mujer, por citar un clasico tenemos La novida nbelde de Robert Wise

(1965) (1). Tambien estan las telenovelas, paradigmas de la transmision de mitos y discursos acerca

dc lo que una mujer debe ser, que pinta de un modo caricaturesco las reladones entre ios generos,

dirigidas fundamentaJmente al publico femenino.

La eficacia simbolica consistiria precisamente cn esta 'propiedad inductora' que poseerfan, unas
con respecto a otras, cicrtas estructuras formalmente homologas capaces de consUtuirsc, con
materiaies diferentes en diferentes niveies del ser vivo: procesos oiganicos, psiquismo
tnconscientc, pensamiento reflexive (Levi-Strauss 1977: 182)
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A continuadon, a partir de una de las producdones ctilturales mas ricas, esto es el htimor, Quino

ilustra el tnito del amor romantico con maestria y sendllez (Foucault 1999: 73).

2) Un segundo mecanismo hace que estos mitos se constituyan como universos de significadones
de formas totalizantes, esencialistas, que establecen lo que una mujer debe ser y, aiin mas, lo que una
mujer es, operando violenda simbolica, ya que invisibiliza cualquier diferencia de senrido, con lo cual
se violenta lo diverso. De esta manera, io singular no tiene lugar, y por otro lado queda invisibUizado
el proceso socio-bistorico que lo produjo, lo que nat^raliza sus enundados y los propone como
verdades inamovibles que no se pueden interpelar,

3) Los mitos tambien operan por desiizamiento de sentido, que vuelven equivalentes cuestiones
muy diferentes, por cjemplo cuando toman la equivalencia mujer-madre. No es lo mismo tencr que
ser mujer para ser madre, que tener que ser madre para ser mujer; sin embargo, se utilizan
indjstintamente, produciendo no pocas consecuendas en los sujetos femeninos. Tambien se exageran
ciertos aspectos y se niegan otros, invisibilizando toda contradiccion entre realidad y mito; esto nos
remite a la fedcbizacion, mecanismo muy propio del capitalismo, que consiste en tomar la parte por
el todo, negando lo que queda fiiera y exagerando lo que es tornado como valioso.

En consecuencia, el rasgo csencial del fetichismo de la mercancfa consiste, antes bien, en
un falso rcconocimiento con rcspecto a la reiacion entre una red estructurada y uno de
sus elementos; aquello que es realmente uti efecto estructural, un efecto de Ia red de
relaeiones entre sus elemencos, parece una propiedad inmediata de uno de sus elementos,
como si esta propiedad tambien perteneciera a la red fuera de su relacion con los demas
elementos, (Zizek 1992: 50)

De esta manera, se organizan los lazos sociales, insdtudonalizandose tanto las telaciones

materiales como las subjedvas, generando andajes cn lo economico, lo social, Io simbolico, Io erodco,

tanto en los sujetos particulares como en las insdtuciones.

I
•s

163



Gatto Caccrcs, A, M. AfiuarioN"5-rac,dcCs, Hum.inas-UN!.Pam(159-17())

Mediante la naturalizacion, la atemporalidad y la repedcion de sus tramas argumentales que
aparecen en diferentes lugares del tejido social, los mitos sociales obdenen su eficada simbolica. Y
pot medio de narrativas totalizantes y deslizamientos de setiddo, produccion de invisibilidades y
eliminacion de contradiscursos ponen en juego su violencia simboiica.

E! universo de significaciones que da forma a los mitos del amor romandco, de la pasividad
ert'.dca de la mujer y de mujer-madre, funda a la familia burguesa, al legidmar pracdcas de poder
masculino sobre la esposa tales como la generacion de dependenda economica, subjedva y erodca, a
las cuales se articula un contrapodcr fcmcnino a traves del lugar de Ia madre, confoniiandose toJo un
sistema de pactos y alianzas entre ios miembros de la pareja, que sera diferente en cada caso pardcuiar,
pero que tendran un denominador comun que es la violencia que surge como necesaria para el
mantenimiento de esta situacion.

Vamos a relatar un pequetio fragmento de un caso cllnico, en el cual mas alia de !a psicopatulogia,
se puede ver el modo en que actua el peso de lo ideologjco a traves de las variables que bemos
trabajado basta aca.

A, esta casada, dene cuatro bijos y pertenece junto a su marido a un medio rural. Concurre muy
angusdada a sesion porque bace tres meses descubre una infidelidad de parte de su esposo, relacion
que aparentemente lleva varios meses. En un principio, ella lo perdona y bace como que no paso
nada, porque el le pide perdon y Ie dice que no lo va a bacer mas. Pero descubre que no sucede, que
el sigue viendo a la otra persona, entonces viene desesperada sin saber que bacer. Llora mucbo, se
siente muy mal porque en el pueblo todos sabian menos ella, y todo se convierte en un infierno, aun
ir a buscar los cbicos al colegio. Dice: "No endendo por que, en que falle yo, si soy una mala madre,
yo creo haber becbo todo lo que pude para ajoidar a mi marido. No se si estoy loca por ponerme asi,
el me dice que estoy loca, que no es para tanto, se enoja conmigo porque me pongo mal, que la otra
persona no significa nada para el, que !o que le importa es su familia",

Quisieramos senalar que A, duda de si misma, se pregunta si esta luca por sendrse mal; la
infidelidad no es tan severamente castigada cuando es de parte del bombre, por tanto ella cree que no
deberia ponerse tan mal y aceptar la situadon, tal como le dice su marido. La pregunta que le surge es
"(jsere una mala madre?", luego dice "pero si soy una buena madre ̂ por que me pasa esto?". Vemos
de que modo actua aqui el mito mujer-madre, no puede discriminar la distancia que puede baber
entre ser madre y ser mujer. No se siente con derecbo a estar mal, humillada; no nos olvidemos que
al vivlr en un medio social cbico el control social es mayor; se potencian la vergiienza, la humillacion,
la rabia. Entran en juego las familias de origen de ambos, la escuela de los cbicos, los amigos etc.,
baciendo todo mas pesado de sobrellevar. Cuando el le dice "te prometo que no lo voy a bacer
mas", las que se borran son las diferencias entre adultos y ninos, no se sabe si se dirige a cUa como
un cbico a su madre, o si la trata como a una nina. Estan invisibiUzadas las diferencias mujer/
madre, nino/adulto. A. tambien dice que ella accede a la indmldad cuando el lo requiere, "entonces,
que va a buscar a otro lado", o sea que cumple con el mandato de la pasividad erotica, "pero
parece que esto no !e es suficiente a el", dice sarcastica.

Por atra parte, no puede aceptar de ninguna manera la situacion porque ella se caso para siempre
y el deberfa baber respetado ese contrato que los unio; no puede tolerar la idea de que el, con sus
acciones, baya traicionado ese desdno. "Hice miles de sacrificios con los cbicos, esperandolo toda la
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semana, yo tambien ttive oportunidades pero ni loca hago una cosa asi." A. se siente muy ofendida

y dolida por esta situacion de baber soportado las condiciones adversas junto a el, sin reclamos, y

"ahora el paga con esto". Silo pudieramos traducir, diriamos: el me deberia mantener economicamente

en buenas condiciones, no lo bizo durante mucbo dempo, y yo no me queje, al contrario lo acompane,

por lo tanto el me deberia retribuir esa generosidad siendo fiel aunque no tenga ganas. Aqui parece

cjue se rompio un pacto de la pareja, basado en la dependencia economica de ia mujer,

A. se encuentra entonces atrapada en una terrible contradiccion; esta Uena de odio, y no quisiera

verlo mas a su marido, pero por otro lado cree no poder vivir sin el. Aqui se evidencia la dependencia

subjetiva yel tremcndo peso c]ue le significaria romper la fnmilia,cuesd6n que parece quedardellado

de ella. Se pregunta si dene derecbo a drar tantos anos juntos, la familia; aqui esta funcionando otra

vez el mito mujer-madre, la famiiia pucde depender solo de lo que haga ella como madre, como si

al marido no le compidera ese asunto. Hasta que punto esta mujer se desespera por no poder

discriminar entre lo que ella deberia ser y cumplir con los mandatos sociales que la mandan callar y

sopottar, por ei bien de todos; lo que realmente le sucede es estar Uena de rabia y de bumillacion,

sintiendo que el tiiundo se movio bajo sus pies. Tambien es frecuente encontrar el calificadvo de

'loca' aplicado a una mujer cuando se quiere desoir Io que dene para decir.

De esta manera, la ideologia —a traves de los mitos y los discursos— encarna en Ios sujetos,

determinando consecuencias en el mundo material. Esta pareja concurrio junta a sesion, durante la î

cual el marido se mostro bastante a disgusto, diciendo que el es culpable, pero que lo que pasa es que Q

ella es muy pasiva eroticamente hablando, jQue trampa para ambos!, elia es pasiva porque asi debe ^

ser segun su ideologia, para poder cumplir con el papel mujer-madre, pero esto no conforma a T. y

Io lleva al adultedo, por lo cual la pareja se tambalea. Si ella es pasiva es una buena mujer, pero esto -S

a su vez ia convierte en una mujer insuficiente para su marido, contradiccion que se convierte en un 5

callejon sin salida, sino se lo explicita. Queda todo un aspecto sin siquiera soslayar; jjdonde esta el O

derecbo al goce de ella?, cuesdon que ni se lo pregunta. Posiblemente A. itiicio tratamiento, porque

necesito que aJguien le confirmara que ella no estaba loca por lo que estaba sindcndo.

Los discursos y mitos sociales ordenan, legitiman, disciplinan, definen los lugares dc los
actores de las desigualdades y su subordinacion en los espacios sociales y subjetivos, que la
violencia visible o invisible, en tanto acto de fucr7a, fisico o simbolico, instituyc. Dc tal
forma, sus posicionamienios seran el resultado histurico-social pero tambien sinjjular, de las
pu.tibilidadcs de las fticr/as cn juegu, dc las cuales la suburdinacion cs su cfcciu cumplcjo,
difuso y rccurrenie, (['"crnandex 1993: 20)

Asimismo, lo que posibUita el funcionamiento de la institucion familiar son los pactos y contratos

que rigen las relaeiones intra y extrafamiliares entre bombres y mujeres que, segun las diferentes

epocas y lugares, van variando. Con respecto a esto, la forma actual pardcuiar de pacto sexual legidma

las relaciones 'naturalizando' o 'efecdvizando' la subordinacion de las mujeres en nuestra sociedad,

se organizan en torno a dos ejes: la dependencia economica y la beteronorm'a erodca dc las mismas.

A su vez, dicbos pactos sosdenen y son sostenidos por los mitos de In pasividad erodca femenina,

la mujer-madre y el amor romandco. Este universo de significaciones legidma pracdcas sociales tales

como Ios criterios desiguales con respecto a la moral sexual para cada genero, o la marginacion de las

mujeres en el manejo del patrimonio, y algo que es definitorio: la exclusion de las mismas de la

instruccion universitaria durante doce sigtos. Estas pracdcas -es bueno recordarlo- actiian en ei

mundo real sobre los procesos materiales de la sociedad.

165



Gatto Caccres, A. M, Anuari.)N''5-i-.nc,dc<:s, llumnnas-UNLPam (15'M7O)

Si bien estamos en un momento bistodco de cambio, de redefiniciones de los lugares sociales y
privados de los generos, este es un proceso muy lento y trabajoso para ambos. A medida que se
ganan espacios piibiicos para la mujer, se observa un corrimiento bacia mecanismos mas sudles de
subordinacion. ^De que modo?: a traves de formas de tutelajes mas invisibles, pero no por ello
menos eficaces. Esto es, el violentamiento de senddo y de deseo que la reinstalan. Por ejemplo,
parecicra que aun es necesario el permiso de un bombre para poder ser autonomas, aparecen crisis de
idenddad frente a discursos y pracdcas sociales contradictorias, recordemos el 'yo soy ellos' dicbo por
una adolescente en pleno desbarrancamiento subjedvo, en el preciso momento dc estar en busqueda
del 'quien soy' cQue oferta idendficatoria hay entonces para los generos?:

Si lii.i mfldres se rcbclan a se^uir siendo solo objcio para sus hijos/as, y van ad<]uiriendu al fin
su iuj;ar y rcconucimieniu como sujcios di^iios dc promuvcr itlcntificacioncs mcros dcvaluadas
(Benjamin 1988); si lus pndres destinan a sus hijas una ofccta, un caudal idcntiricaiuriy dc valorcs
dc independencia y autonomta que pecmite pensar nuevas formas de construccion subjetiva
para las mujeres, no sucede lo mismo con respecto a !os hijos varones. El rccha:co y la
denigracion que la cultura ptitriarcal aun mantiene de los valores tradicionalmenie considerados
femeninos promucvcn cn los ninos ia represion y el desprecio dc aqucllas cualidades que, en
el imaginario social, siguen siendo sostenidos como atributos femeninos. Esto priva a los
varones de un amplio espectro dc rccucsos afectivos y simbolicos, lalenios que tesignan en
funcion dc conscrvar la fidciidad a una idcntidad masculina iradicional, {Burin 1996; 358)

Cada cultura, situada en una epoca y lugar determinado, crea y define a traves de su ideologia o red
de significaciones compartidas, encarnadas en los mitos, los discursos y las diferentes pracdcas
sociales, determinadas caracten'sdcas tales como: cuales son los generos pensables, que caracten'sdcas
denen cada uno, como se relncionan entre si y que significa la diferencia. Es en esa trama que debemos
buscar las determinaciones, los porque que se nos plantean frente a cuesdones tales como ia diferencia-
inferioridad, sin perder de vista que esto conlleva una distribucion pardcuiar de! poder.

Una manera de pensar o el por que

Hasta aqui desarrollamos aquella conceptualizacion necesaria para entender como se estructura una
realidad determinada, en este caso en relacion a los generos, sus diferencias y jerarqm'as. Abora se nos
impone otra pregunta: ^por que la diferencia entre los generos en nuestra sociedad es igual a la
inferioddad del polo femenino?

Si se retoma la conceptualizacion de Ana Maria Fernandez, en su libro La Mujer de la Ilusion,
vemos que para poder responder estas preguntas se debe recurrir al analisis de las categorias logicas
que actuan sobre la base de toda narradva, discurso o pracdca social y que determinan ta conformacion
de estas de una manera y no de otra. AUi encontraremos el porque se homologa Hombre-bombre
o diferencia-inferioridad, Es decir, se nos bace imprescindible buscar en la dimension epistemica que
posibilita este ordenamiento y que posibilita un saber.

Si sebuscaenlos a^non'bistoricos—o side cienciase trata—en los supuestosbasicossubyacentes,
es porque tanto las teorias ciendficas como las formaciones discursivas o las pracdcas bistoricas se
organizan desde la epistemezn la cual se inscriben. Se correspondera con determinado pen'odo bistodco,
determinara areas de visibilidad y areas de Invisibilidad en el campo del saber y organizara la logica
interna de las nociones teoricas y la forma de interpretacion dc los acontecimientos.

Estos <j/non aparecen sobre todo en tres pares de opuestos: individuo/sociedad, naturaleza/
cultura e idenddad/diferencia. La tension resultante de estos opuestos, en general, se resuelve por
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medio de criterios dicotomicos en et pensamiento occidental, que tienen como resultante que la
togica de uno soto de los polos subsume el opuesto y cobra asi caracterisdcas begemonicas. Si
tomamos el par andtedco idenddad/diferenda se perdbe como se configura a pardr de la consdtucion
hegemonica del polo 'idenddad'.

Es necesario que hagamos un poco de bistoria, Es en ta modernidad cuando aparece el saber
occidental, con las filosofias del sujcto. A pardr de Descartes (como uno de los mas significadvos) se
pone en duda el conocimiento del mundo y se buscan las verdades en la interioridad, ya no se recurre
at orden divino para expticar tos acontecimientos, Aparece entonces ta figura det 'individuo' que, en
tanto itusion det capitatismo naciente, se piensa como indiviso, autonomo y que funciona bajo ta
legatidad de ta razon. De esia manera, ta nueva sociedad Iiurgucsa expreso sus nccesidadcs ideolcjgicas
dc- tcgidmacion frente al Antiguo Regimen. El nucvu panidigma fue et conccpto dc 'naturateza', y :t
pardr del sigto XV todo girara en torno a la observacion directa de la realidad (situacion que sc
consolido en el siglo XVIII). Se inaugura asi un nuevo regimen de verdad, que se centra en et vator
de ta razon del individuo en el conocimiento del mundo. El bombre pasa de ser un animal creyente
a ser un animal racional. Et criterio fue bomotogar tas diferencias, b necesidad de encontrar teyes
generales de to humano, lo cual va a llevar al pensamiento moderno .i buscar las idenddades de to
bumano. Es decir, va a insdtuir et conjunto de significaciones imaginarias de lo humano, que pasara
a conformar la modernidad.

La razon se considero como to universal y fue impulsada como ta togica de la idenddad; es decir, "^
se redujeron tos objetos det pensamiento a una medida comun, a teyes universates. EI hombre se §
convierte en la medida de todas las cosas, lo que lleva a un pensamiento que trabaja sobre lo Mismo, ^
en detrimento de otro orden posible, en donde pudieran pensarse las idenddades y las diferencias. -3
De esta manera, las formaciones discursivas que se consdtuyen sobre to bumano se bacen a pardr del ^
a priori de to Mismo, por to cuat tas categon'as que se construyen abren idenddades, quedando G
invisibilizado lo Diverso. La dialecdca entre idenddad y diferencia queda anulada, convirdendose lo
Mismo en positividad, en medida y quedando lo Otro converddo en negadvidad, dobie, falta,
complemento, etc. En consecuencia, Io Mismo, at no poder pensarse nunca como to Otro, se
transformo en to Unico.

IDadas asi las cosas, la linica mancra dc pensar la diferencia, a traves dc la cual se obtiene por
oposicion cl seniido dc Io Uno, cs infcriorizando la ahcridad, "Asi como cn cl piano subjctivo
individual b cucstion del Otro cs constitutiva Ac la ideniidad. en un sentido social y cultural
podemos afirmar cjuc Lo otro es fundante de lo Mismo," {Castoriadis 1993: 36)

Si esta concepcion es tomada en relacion con la condicion femenina, vemos que tas mujeres son
pensadns a traves de expresiones tatcs como: et eterno femenino, ta naturaleza femenina, la csencia
femeninn, el insdnto materno; es decir, en un sentido absoluto. En nuestra cultura, bombre/mujer
se piensa en pares de opuestos, respondiendo a una logica binaria: fuerte/debit, racionat/emocional,
acdvo/pasivo, y ia difcrencia se instala en una jerarquizacion, De esta manera, pensar desde el apriori
de lo Mismo implica bomoiogar lo generico iiumano con to masculino; lo diferente no se ve, o se ve
en menos, desaparece su especificidad, Se pierde la posidvidad de la diferencia, entonces surgen
expresiones como 'ta mujer... ese condnente negro'.

Las categon'as desde donde puede ser pensada la diferencia de los generos se estructura desde una
logjca atribudva, binaria y jerarquica. Atdbudva porque atribuye tas caracterisdcas del genero masculino
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al genero humano, esto cs Hombre-bombre. Es binaria porque solo toma dos valores en cuenta,
uno verdadero y otro fatso, o sea A y no-A. No puede pensar A y B, por ejempto. Es jerarquica
porque transforma a uno de los terminos en inferior, complemento o suplemento, o sea, diferencia-
infedoridad. Queda to diferente como negadvo de !o Uno que es lo que establece el orden begemonico,
organizandose de esta manera la ilusion de simetria.

En resumen, tenemos funcionando entonces una logica atribudva, binaria y jerarquica, que opera
por analogias, comparaciones y oposiciones dicotomicas, condiciones que llevan a ta falta de
reversibltidad entre to Uno y to Otro, por to cual lo Mismo se convierte en lo Unico.

Los soportes narrativos, que se basan en esta manera de organizar el pensamiento con respecto
al genero femenino, son el naturalismo, el biotogismo y et esencialismo. Esto funciona de tal manera
c]ue da Ios argumentos discursivos de un conjunto de significaciones imaginarias que legidman las
desiguatdades sociates de tos generos. Por ejempto, tos atributos de varones y mujeres se organizan
por oposiciones dicotomicas, to Itamadvo es que en ta cotumna dc lo femenino aparece un tistado de
los defectos de lo masculino; (M) cultura/naturaleza (F), mediacion/inmediatez, sujeto/objeto,
metafora/metonimia, individuo/genero, etc. Se atribuye asi, de un modo esencialista, ciertas
caracterisdcas a uno y otro genero, que pierden posidvidad en tanto la diferenda es construida desde
el negadvo de lo Uno.

En relacion con el esenciaiismo, debemos tener en cuenta dos cuesdones: por un lado, las
funciones biologicas son tomadas como esencias (son la reatizacion de la feminidad); por otro lado,
esta esencia es dotada de rango ontologico, con to cuat se permite que ta distancia entre individuos se
retlene con elta. Es asf como se pierde ta singuiaridad de cada mujer, solo se visualiza el colectivo
femenino, 'las mujeres', como portador de tales esencias encarnadas en sus cuerpos y en sus deseos,
^Quien no ha escuchado Ia frase 'mujer teni'a que ser', ante una mala maniobra con el automovil?
Cuesdon que remite a 'todas tas mujeres manejan mat, por et simple becho de ser mujeres'. Asi se
deniega ta construccion socio-historica de la subjedvidad. Si tomamos como esendas las caracterisdcas
subjedvas que mucbas mujeres poseen, corremos ei riesgo de caer en Ia denegacion de; 1) que esas
caracterisdcas se organizan bistoricamente en funcion de practicas sociales y subjetivas, que la
distribucion publico/privado produjo; 2) que determinadas formas de devenir sujeto, cuerpo o lazo
sodal, se deben a la concurrencia de los mitos sociales, los discursos del orden, y de actos y procesos
de violencia material y/o simbotica; determinan posicionamientos sociates y subjetivos de
subordinacion; y 3) cjuc ta resistencia y cl somcdmiento encarnan en cada sujcto de una manera
pardcuiar generando si'ntomas, transgresiones y, a veces, insdtuyen nuevas pracdcas.

Entonces, la esencializacion invisibiliza los procesos singulares, las diferencias entre mujeres,
cotocandotas en un conjunto que C, Amoros ttamo "las idendcas". Esto deriva en la naturalizacion
c!e las desigualdades sociates y subjetivas de tos generos.

Por otra parte, tos iugares de bombre y mujer se distribuyen a traves de la falacia biologista, se
basan en el supuesto isomorfismo entre funciones sexuales y reproducdvas, y el conjunto de tas
tareas que se te atribuyen a cada genero. Asi aparecen tas tareas 'propias' de cada uno.

Si anaiizamos ta fatacia naturalista, nos encontramos, en primer lugar, con la suposicion de que
las funciones biologicas determinan la manera de ingresar a la realidad para ambos sexos, se ocuita el
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becbo de que lo atribuido a to biotogico es cutturat, es decir, se to toma como naturat. En segundo

lugar, cuando se dice que las funciones biologicas deben ser su realizacion como genero, se esta

extrapolando al ambito del deber ser, algo que ya era falso en el ambito del ser.

Conclusiones

Entonces j^como pensar lo femenino o to mascutino? Como una construccion socio-cultural en ta

que cada epoca delimita segun sus necesidades lo que es propio de cada sexo desde un tugar de

naturatidad y atemporatidad. Es to imaginario sociat to que ordena esa Uusion e insdtuye los generos,

consolida tas practicas de tos individuos concretos, generando de esta manera procesos subjedvos y

matcriales cn ta sociedad con su consecuente distribucion det poder.

Enionces podemos afirmar que la feminidad cs: "Anudamiento dc mitos sociales cuyo soporte
nnrrativo es el conjunto de falacias instituldas por el universo de signific îciones imaginarias uuc
invcntan a La Mujer de utia epoca. Tal .sopotte narrativo se configura desde el soporte logico
t]iie le propotciona la Episteme de Lo Mismo" (Castofiadis 1993: 44).

Anudamiento que es eficiente, cabe actarar, en tanto ardcula en la estructura edi'pica del sujeto.

(iCual es la consecuencia? La constitucion del enigma femenino, es decin "Aquello que insiste,
ese resto que no puede ser apresado en la escncia, aquello que resiste a la denegacion historica,
aqueilo que late en cada mujer particular, aquello que en sus transacciones con la hegemonia y
sus actotes grica sus malcstares como puede y nos vuelven seres incomprensibles" (Castoriadis
1993:44),

Como dijera Simone de Beauvoir; "Las mujeres no nacen, se hacen". Queda abierta la puerta

entonces para empezar a pensar caminos posibles que nos permitan salir dc esta episteme de lo

Mismo, y sus efectos mordficantes.

1

Notas

(1) Pelicula en la cual, la joven protagonista pasa de estac al servicio de Dios. a estar al servicio de Su marido.

Amoros, C. (1985). Hacia ma critha dt la ra^n patriarcal. Barcelona: Antrophos.

Bonder, G. (1982), IMS Estudios dt IM M»Jerj la crilica tpisttmologica a los paraHi^mas dt las Citncius Humanas. Buenos
Aires: CHM,

Braiilotii, K, (2000), Siijrtos nomadts. Bucnus Aires: Paidus.

Burin, M. y E. Dio Bleichmar (Comp.) (1.996). Gintro, pskoanalisis, subjtlividad. Buenos Aires: Paidos.

Castoriadis, C. (2001). Figuras dt lo pemabtt. Buenos Aires: Fondo de Cultura Economica,

Fernande;:, A, M. (1,992). Ijis majtrts en la imaginacion (oltctiva. Una bistoria de discriminacion j resisltiicias. Buenos
Aires: !'ait!6s,

(1993), lui mujer dt ta ilusion. Paclos j conlratos tntrt hombres j mujtrtt. Buenos Aires: Paidos.

Foucault, M, (1.993), l^s rtdes delpodtr. Buenos Aires: Almagesta

(1.999), l^ arqiitolo^ia dtl sabir. Mexico: Siglo XXI,

Gutierrez Vera, D. (2002) "La lextura de lo social". En Wevista Achtronta, N' 16.

Levi-Strauss, C, (1977). Anlrspologia tstrvclural. Buenos Aires: EUDEBA,

169



Galto Caceres. A. M, Afiuarii>N°5-riic.dcCs.Muniana!;-UNl.Pnm(159-17())

Rodriguez, F. (2002). "El sujeto cognoscente: la razon como imaginario". En Kevista Acheronta, N' 16.

Quino (1.999), jCitdnta bondadl. Buenos Aires: Ediciones dc la Fior.

Woolf, V, (1993). Un cuarto propio. Buenos Aires: A-Z.

Zizek, S, (1992), /:'/ sublime objtto de la tdtotogia. Mexico: Siglo XXI.

Fectia de recepcion: 1 1 / 1 1 / 2002 • Fecha de aceptacion: 14/03/2003

no


