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RESUMEN 

Bl presente trabajo es el resultado de 

una investigaci6n te6rica concerniente a 

un tema relevante dentro del ámbito de -

la Psicología ya que es abordado por di

versas escuelas, asumiendolo como un pro 

blema clínico, que es la homosexualidad. 

Dicha investigaci6n expone la recopila

ci6n de infor-.aci6n documentada sobre el 

te•a en las fuentes formales de acopio, 

el desglose de los datos hayados en és

tas y el estudio de las distintas pro-

puestas y sus argumentos sobre este fe

n6meno social. 

Este documento contiene también la pro

puesta de una herramienta de análisis de 

textos en Psicología, la cual no s610 i

dentifica las bases científicas de una -

determinada postura, sino sus fundamen

tos hist6ricos, polÍ-ticos y econ6micos -

que la comprometen (o no) con el proble

ma, y para finalizar; se expone como es

ta herra•ienta reconceptualiza a las te~ 

rÍ'as que abordan la homosexualidad. 

eermooez Quiroo Julio cé:iar. 
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INTRODUCCION: 

El erotismo como forme de explotar el placer sexual cerne! heste le execerveclón, es un 

tema dificil debido e sus diversas menlfesteclones en ceda culture. Según McCery (1975), 

hey tipos de erotismo que constituyen algo més que un teme escabroso; que son tratados 

con recelo y discreción, como algo que constttuye un verdadero tebú en nuestre sociedad. 

Uno de estos tipos de erotismo es aquel que se manifieste entre Individuos del mismo sexo 

como une forme públlce o prtvede de etrecclón sexual efectlve o amorosa y que constituye 

una préctlce muy antigua desde los celtas , griegos, escendlnevos, egipcios, etruscos y 

sumerios , quienes le ejercfen con ecepteclón por parte de sus sociedades. 

Hoy en die existen gupos socleles como los Klwel, del norte de Arrice que lo fomenten 

como rito de Iniciación e le vide sexuel edulte (Rivera Zeyes 1975). 

Hacia el eno 300 DC., durente lo que se conoce como Edad Medie, le religión 

judeocrlstlene lo llamó 'sodomlsmo• y e partir de este momento dejarle de ser considerado 

~orno un •comportamiento sensual exótico• (el menos en Europa, el noroeste de Mica y 

Asia menor), cultivado por les clases eristocrétlces, sacerdotales y algunos artistas pare 

pesar e convertirse en un comportamiento moral, social y polltlcemente reprobable y 

persegulble (Op.Clt). 

El curso de los acontecimientos históricos Oe decadencia del antiguo Imperio romano, le 

expansión de le Iglesia Católica y el obscurantismo en toda Europa) cambió le visión y le 

ldeologfe de tolerancla por parte de le sociedad hecle los hombres con prferencles sexuales 

'diferentes• pare pesar e consthulrse un ambiente de represión total fomentado por les 

creencias rellgloses y les leyes del Estado, en el que verfen vio ledos continuamente sus 

derechos cMles y le negación de edopter libremente su lden11ded sexual a pesar de que le 

naturaleza de estas uniones fuere entre dos Individuos adultos y por mutuo consentimiento 

(Rjvere Zeyes Op.Clt). 

) Le homosexuellded como fenómeno siempre he despertedo curiosidad temo e nlvel 
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6 ) 

clentlflco como populer. Pslquletres y psicólogos hen tretedo de edjudlcerte un posible 
. ' 

origen, predominando especlflcamente dos: el sométlco y el pslcológ~ (Rivera Zayas 

1975). 

En lo que se renere el origen sométlco de le homosexualidad, las expllceclones dadas por 

los tlslólogos ven desde les enormelldac!es de tipo cromosómlco, heste les tlslopetologlas . 

endocrinas de tlrlodes e hlpotélemo como factores que predisponen al lndMduo e le 
1 

homosexualidad (Welngarten 1991) . 

. En lo que se renere el origen psicológico de le homosexuellded; existen dos potures que 

han Influido en le visión que el psicólogo tiene del homosexual hasta nuestros dlas: 

a) Le homosexuellded como producto de le dlstorclón del desarrollo pslcosexuel (propuesta 

por el Pslcoanéllsls en 1905). 

b) Le homosexuelldad como producto del aprendizaje (propuesta por el conductlsmo en 

1920). (Rivera zayas Op.Clt). 

Defensores y detractores de une u otra postura elaboraron explicaciones bajo el merco de 

sus propias teorles y en defensa del tratamiento del problema contemplado por les mismas, 

sin que por ello se diera un consenso entre ellas en cuanto a su visión de le 

homosexuellded (Rivera Zayas Op. Clt). 

Le justificación del presente trebejo de Investigación teórica se centre en el hecho de 

cuestionar cómo llegaron e ese concepto de le homosexuellded el Pslcoenéllsls y le 

T erepie Conductuel y cómo lnnuyeron sus expliceclones en el conocimiento de le 

homosexuellded sobre sus seguidores. Le lmportencle de esto redice en el hecho de 

anellzer ¿Qul6n le dice e qui6n que une conducta es petológlce: le Pslcoiogle e le sociedad 

o le sociedad a le Pslcologle?, y del mismo modo analizar en qué se estén besando: si en 

patrones soclales ye esteblecldos Onstltuldos) o en patrones sociales '1deeles•. Le dlrectrls 

de le presente tesis se centre en le renexlón y el enéllsls conceptual de les explicaciones 

aportadas por dos préctlcas cllnlces distintas en relación a un mismo teme contemplado 

dentro del saber psicológico, remltlendome el estudio de los documentos que albergan ese 



conocimiento . 

Le propuesta que encierre le presente Investigación es que se modifique le Idee del 

homosexual como enfermo, empezando desde el mismo psicólogo. Esto es porque tomando 

en cuente que un determinado campo del saber no es un hecho aislado, sino que es un 

producto de les necesidades. le polttlce, le economía y le moral (entre otras coses) de su 

tiempo, es de suponer que su "objetMded" clentlflce o eplstemológlce guarde matices de ,

ldeologle, le cual en numerosas ocasiones pare justlftcar le rezón de ser de ese .C 

conocimiento, paroxlze les verdaderas necesidades y les problemétlcas en el medio 

ambiente o en le sociedad, y le sola visión Ideológica de le homosexuellded como un 

-problema en el desarrollo pslcosexuel" o como une "desviación aprendida" aliene y 

deshumaniza el tratamiento desde su concepción y su estudio. 

Le pregunte de Investigación planteada pera el desarrollo de le tesis es :¿Cómo Influye él 

concepto sostenido por le lltereture pslcológlce en el tratamiento ,eórlco-cllnlco" de le 

homosexualidad en hombres?. 

Le flnelldad es que el revisar el presente trebejo, el psicólogo disponga de elementos pera 

ser crttlco consigo mismo y con su formación académica ente le problemétlce real (no 

ertlflclef) de un usuario homosexual. Todo esto teniendo siempre en cuente que ambos 

(psicólogo y usuario) estén Inmersos en une Institución soclel (o més), que determina tanto 

su mutua visión como su Intercambio pslcólogo-peclente pera el mantenimiento de un orden 

soclel ye existente . y si en el proceso del conocimiento el sujeto y el objeto se Influyen 

mutuamente; entonces le Idee (como teorle) que se tiene de uno mismo como psicólogo, 

Influye en le construcción de une teor!e (como Idee) de aquello que estemos Intentando 

conocer. La homosexuellded el ser observada como "objeto fenomenlco•, motiva e los 

Investigadores a explicarle el resto de le gente •qué es", "cómo comienza• y si "se cure" le 

preferencia homoerótlce. 

Pare hacer une Investigación documental de teles dimensiones, hace falte un cuerpo 



teórico metodológico que poslblllte le renexlón y el enéllsls de le hls1orie y le polltlce que 

estructuró los métodos, las técnicas y les expllceclones de le escuele psicológica que le 

haya ebordedo . 

En 1968 en Francia, surgió un movimiento social encabezado por lnves11gedores en 

Soclologl&, Ciencias Politices y Pslcologle cuyo objetivo fue el de creer une nueve comente 

de Investigación que, el tregor de les crisis y les criticas sociales hechas por le población 

hecle sus lns11tuclones gubemementeles, ofreciere ese poslblllded de hacer une reftexlón el 

Interior de los movimientos socleles "més redlceles y revolucionarios•, les prácticas 

sustentadas por "el poder polltlco• o el Interior de les teorles que estudien eses formes 

comportementales, catalogadas hlstortcemente como "redlceimente negativas, 

contredlctorles o enfermes• por le soclede. 

Ese proyecto es hoy toda une corriente bien estructurada que en su propuesta Incorpore 

a diversas Instituciones encargadas de le producción y distribución del saber académico, 

especialmente le Universidad y el campo edttorial. porque su acción no sólo es e través de 

los movimientos sociales y le Investigación de cempo, sino que se abre a la poslbllldad del 

enéllsls lntersubjettvo y personal de documentos que hablen de prácticas sociales 

Instituidas como 'buenas• o "melas• en constante redefinición: Este corriente es el 

$GCJo.,,,Usls lnstltuclonel (Manero Brtto 1992). 

Como toda tesis es une enrmeclón sos1enlda en razonamientos y le tesis del presente 

proyecto de Investigación teórica es que el Socioanéllsis Institucional contiene los 

elementos de renexlón que motivan el cambio de Idees en el psicólogo al respecto de le 

homosexualidad en hombres, debido el desglose que es c~pez de hacer de todas eses 

partes históricas, polltlces y sociales contenidas en el discurso de une teorle y que no son 

facllmente ldentl1kebles e simple viste; el objetivo de le misma es: Presentar un 

Socloenéllsls lns11tuclonel del trebejo y les lnvestlgaciones realizadas con hombres 

homosexuales por un representante del Pslcoenéllsls y un representante de le Terapia 
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conductuel considerando su dennlclón, etlologle y su práctica cllnlce. 

Le presente tesis está dividida en cinco cepltulos e través de los cueles se podrá. ver une 

oxposlclón hls16rlco-soclel del problema, el estudio de lo que se está proponiendo como une 

eltemetlve pslcológlce, une exposición de les visiones más dogmáticas y su poster1or 

en.,lsls. 

En el cepltufo uno se expone e le historie y les cultures como testigos constantes de un 

fenómeno soclef que nos acontece por su continuidad. 

-~ En el cepJtl¿t~ se presente une teor/e que devele les Intenciones no menlfestedes en 

les polltlces de producción del saber y su Interpretación de le reellded. Poster1ormente se 

expone el método del que se vele dlche teorle tal estudio. 

__., En el ~p~ulo tres se presente el punto de viste que dos Instituciones pslcológlces tienen 

sobre le homosexuellded en hombres, en lo referente e tres puntos básicos: su expllceclón 

del problema, les causes que lo originen y el tratamiento propuesto por elles . 

En el cepltulo cuatro se podrá observar le producción teórica en perspectiva , de dos 

representantes de distintas Instituciones en Pslcologle que estudien le homosexuellded: 

Helnz Hertmen con le Pslcologle del Yo (por parte del psicoanálisis) y Josep Wolpe (por 

parte de le Tereple ConductueQ. 

Le razón de que sean estos dos teóricos los que ftguren en le presente lnvesttgeclón es 

precisamente porque sus trebejos y aportaciones documentales sienten les beses en le 

producción del saber psicológico que se utiHze en el trebejo con hombres homosexuales. 

Y por último, en el cepltuto cinco, con el método epistemológico del Socloenátlsls 

lnstltuclonel, se presente une renexlón teórica de los discursos fabricados por le Pslcologle 

del Yo y le Terapia Conductuel con respecto e le homosexuellded en hombres. 

El lector tendre oportunidad de confrontar los postulados de les dos escueles por medio 

de une tercere opción que no estudie el problema, sino e les escueles mismas. 
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1. REVISION HISTORICA DE LA HOMOSEXUALIDAD EN ¡uROPA, ASIA, 

AFRICA Y AMERICA. 

Le tistoria y le cutture como testigos constantes de un fenómeno soclll que nos acontece 

por su continuidad; con un crtterto histórico geogr6ftco. 

1.1 De la anUgüedad at renacimiento: 

Podriemos decir casi cetegoricemente , que no existe nlngun acontecimiento polltlco, 

económico o soclel ocun1do en el pesado, que no heye repercutido en el tiempo presente ; 

esf como no podrlamos desvtnculer nlngun tipo de comportamiento social o forme de pensar 

lndMduel o colectiva con respecto e algo o alguien sin tomar en cuenta su contexto ( o 

entecedente) .. hlstórico ( Montenegro 1982) . 

Esto es vélldo tembl6n en lo que se reftere e le homosexuellded y le visión que se tiene de 

efla hoy. 

La prácrtlca de le homosexualidad es ten antigua como le humanidad. En el transcurso del 

presente cepftulo, podremos observar que se he presentado en forme recurrente y e veces 

esporádica en casi todas le comunidades humanes a tíMs del tiempo; Independientemente 

de su ubicación geográftce o de su contexto soclel ya que veremos como desde la gran 

extensión de tlerre que ocupe el terrttorio continente! Euroesletlcoefl1ceno y de 1hl hasta el 

continente allende el Atléntlco: Am6rice, en distintas cultures le hen llevado e cabo como un 

modo cotidiano de vide sexual. 

Le diferencie redice en le meyorle de los casos, en les perspectivas históricas que tenga 

oo pueblo con respecto e sus prácticas sexuales y el ntvel de eperture soclel (de ecepteclón 

o rechazo) heele las costumbres homotróplces en releclón con el resto de le colectMded. 

Comenzaremos por mencionar que en le antlgueded le práctica de le homosexuallded 

estuvo autor1zede entre los celtas, los griegos, los romanos, los escandinavos. los egipcios 



y eún los mismos hebreos, según nos lo mercan eutores como Llnder (1965) • ( Rivera 

Zayas 1975). 

Estos pueblos según otros autores como Churchlll (1967) • no constituyen sino unos 

pocos ejemplos entresacados de les cunures que ftorecleron en los ten1tor1os de Europa y 

el cerceno oriente, en donde le homosexuellded no sólo no ere perseguida. tino que gozaba 

de gran ecepteclón • tal y como sucedle en le antigua Mesopotamle ( taemede temb"n cune 

de le cMltzaclón ) • estebleclde en el valle del Tlgris y el Eurretes y en donde eún hoy • en 

ese misma reglón disfrute de le misma aceptación, Independientemente de le presencia del 

judelsmo. del cristianismo y del Islamismo (Churchlll 1967) 

Esto tal vez se debe e que en su prlstlne historie, e le homosexuellded se le debe un 

cierto cértz esotérico o mágico por parte de ciertas comunidades heterosexuales; cértz que 

en otro tipo de contextos motivo su rechazo y persecución, como lo fUe durante la Edad 

Medie por parte de le santa Inquisición. Pero en epoces enter1ores a éste, el tema del 

homosexualismo se vló Ngado e ciertas creencias rellgloses y prácticas ceremonleles entre 

les que se encontraban como sus més asiduos seguidores e emperadores ( como Nerón y 

Cellgula en le ntlgua Rome) , ftlósofos(como Platón ) • ltteretos ( como la poetisa Seto) y 

otros representantes de las clases de més prestigio polftlco y soclel { Churchln 1967). 

Tanto en Roma como en Egipto los templos consagrados e le diosa lsls ( quien ere 

conclderade como le madre y reine de los dioses egipcios) hennene y espose del dios Oslris 

y quien tenla el atributo por le fertilidad de ser conclderada gran guardiana de los secretos 

de la creación y de la magia ', eren centros en donde se practicaban abiertamente las 

manifestaciones m6s diversas de la sexualidad , mismas e las que otros historiadores 

(católicos sobre todo) nombraron posteriormente como • sodómlcas• en alusión e une de 

les dos ciudades mencionadas en le Biblia que fUeron destruidas por el poder de Dios , 

debido a les manifestaciones sexuales de sus habitantes (pederestr1smo en hombres y 

mujeres, paldoftlía , lntercablo plural sexual, Incesto y otras) (Genesls. 1.19). 
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Pero no sólo ere e lsls e quien sus neles le dedicaban teles pr•ct1ces; también e le diosa 

•geto• Bestet o Bestia, diosa del amor de los egipcios ( mes no del matrimonio) , 1 quien 

sus ~eles le Imploraban el don del plaser sexual y de le seducción, ye que concldereban 

mucho més dlflcll y plesentero seducir e alguien del mismo sexo que e alguien del sexo 

contrarie ( Fleubert 1862). 

En une culture ten evanzada como le fenicia; misma que trecendló debido no sólo 1 le 

netureleza tan compleja de su estructure económica, pólltlce y por ende soclal, sino por 

todas equel!es aportaciones que legaron e le humanidad como lo fueron el concepto de 

dfnero, el empleo de une monede, el concepto de banco, el concepto de Mbro y blbllotece, y 

los primeros mapas de navegación se le concedió aceptación e le homosexueHded, 

favorecida este aceptación por el matiz esotérico y religioso del que ye se hable dicho que 

exlstfe en otras cultures. Esto es por que en le misma religión fenicia se secrallzabe le 

homotropla. Tenlt y Moloch, los dioses petalcos fenicios exlglen en sus templos sacerdotes 

homosexuales ( Op.Clt). 

Tenlt era le diosa de la luna y de le fertlllded , también se le conocle en C•rtego como 

Rabet o Rebetne, exlgle 1 sus seguidores m•s cercanos (sacerdotes hombres y mujeres, 

que tubleran un crtter1o de pr6ctlce sexual "distinto" el del resto ee le pobleclón; debido e 

que Tenlt siempre lncHnebe su preferencia hecle el dios sol ( slmbolo mescullno) , sus 

sacerdotisas ol\"eclao tres eltemetlvas obligatorias en la pr6ctlce de su devoción; conclstlen 

en primer Instancie, en un Intercambio plural sexual libre con cualquier hombre o mujer que 

pidiese ese Intercambio como slmbolo de nageleclón y de culto o por el contrario, de un 

modo antagónico preservar su virginidad por el resto de su vide a partir del momento en que 

se Iniciaban 11 sacerdocio. Como tercera opción tenlan el de ayudar sexualmente e les 

Iniciadas e realizar su secrtflclo de entrega sexual ( Apendlnl 1989). 

En lo que se renere el sacerdocio en hombres. Como ellos deberfan de abstenerse de 

c"8lquler cuestión "mundana", si querlan servir a le diosa, tenlan que guardar algo en 

común con eHe (su preferencia por el dios sol, es decir los hombres) ,motivo por el cual se 
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les obllgabe e castrarse , debido e que el contacto con cualquier mujer ere castigado 

severamente y pera asegurarse de que no fuere 1sl, deblan renunciar e su genltellded. 

La adoración pare con el dios Moloch ere- besloamente le misma. Los hombres deberlen 

castrarse si e que quer1an ser sacerdotes y deblan abstenerse de todo contacto sexual con 

mujeres pare no desagradar el dios; m6s al dios no le desagradaba si ese contacto sexual 

lo pr6ctlcaban con hombres, ejerciendo esl, debido a su castración le homosexualidad 

pasiva o receptora ( Op.Clt) . 

. Y fue esta una de las primeras manifestaciones homosexuales toleradas soclatmente 

debido a su lndole rellglosa. 

Entre los babllonlos; una culture guerrera y belicosa. no es que se viera con agredo le 

homosexualldad, sino que no se le deba mayor kripor1ancla, debido tal vez 1 que ere una 

pr6ctlca común entre sus habitantes ya que no era raro que hombres homosexuales fueren 

soldados e Incluso llegaran al generalato (Op.Clt). 

Sin embargo los asirlos no aceptaron la homosexualldad (o al menos no se cuenta con un 

registro histórico de ello) por le misma razón rellglosa que otros pueblos la aceptaban. 

Tanto le diosa lshter como le devoción al dios Aster1eo promulgaban por medio de sus 

sacerdotes que sus tleles deberlan (por medio del sexo) expandir su sangre y su prole por 

toda la tlelT8; de tal suerte, que tanto el lesbianismo como la homotllla debieron contrtdeclr 

los designios de sus dioses (Konlng 1973). 

En Grecia durante le epoca cl6slca, la homosexualldad era reconocida y aceptada 

socialmente como une menlfesteclon m6s del amor. Ere muy común el amor entre dos 

hombres "normales•, esto es , que tenlen sus respectivas esposas a las que les profeseben 

emor, comprensión y protección, Nevando una vida familiar y marital aparentemente estable. 

A les relaciones homosexuales se les conclderabe apropiadas para los jovenes que 

empezaban a descubrir lo que era el amor, no sólo a la dellcadeza femenina , sino el amor 11 

miembro vtr11 y de alguna manera pare aquellos hombres viejos que pudieran servir de gules 

y dar un buen ejemplo (Rivera Zayas 1975). 
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El mismo Plet6n en su Hbro "Slmposyum• narra en une forme que 61 mismo describe como 

sublime (61 practicaba le homosexuellded) les emociones y les espiraciones de un amor por 

otro hombre . Según Pletón este pasión eleve e los hombres por encime de si mismos, 

lftrmendo Incluso que si el Estado o el gobierno corriera e cargo de homosexuales serle mll 

veces mejor (Op.Clt). 

Pera los griegos le homosexuellded slgnlftcebe m6s que une slmple v61vule de escape o 

un exceso de lujune; ere esus ojos le m6s arte y noble de les pasiones. Idealizaron e tel 

punto el emor de un hombre por otro, como en nuestros dles le cMltzacl6n occidente! 

Idealiza el emor de un hombre por une mujer (Spljkek 1971). 

Los griegos de la epoca cl6slce concldereben el pleser sexual como une parte Importante 

de sus vtdes y no tenlen temor de expresar sus sentimientos. El cuerpo humano y en 

especie! el cuerpo etl6tlco de los hombres, tanto como el cuerpo de les mujeres. ere 

admirado como un objeto de gren belleza, fuente de Inspiración de diversas expresiones 

ertlstlces durante ese periodo (Rutz 1979). 

Pera los grtegos ere de lo m6s normal que un hombre sintiere algo m6s que efecto o 

etreccl6n hacia un joven bien perecido y resultaba muy común que tuviere une predilección 

por ser mentor y gula de ese joven esf como su més Intimo amigo (Schofteld 1987). 

Esta preferencia y préctlce prevaleclo en le sociedad griega tanto en su cusplde como 

cM!lzaclón como en su decadencia hecle el el'lo 200 A.C. (Rutz 1979). 

El ramoso ejercito de les ciudades adheridas e Grecia: Tabes y Esparte, durante un largo 

tiempo concldereron como une ruerze despledede e lnvenclble estebe formada en gran 

perle por perejes de amentes. quienes se protegfen y exaltaban mutuamente (Rivera Zayas 

1975). 

~o 1 pesar del concentlmlento y le aprobación soclel hecle le homosexuellded, el culto e 

le expresión del efemlnemlento y le compra de favores sexuales provocaron un gran rechazo 

entre los dem6s varones. esto quiere decir que el profesar gusto por le exltecl6n sexual 



hecle otro hombre no justtncebe que debiere un griego comportarse como '\me mujercna•. AJ 

contrario, es slmple y llanamente que un hombre querla y se exttaba con los atributos 

nslcos. le noblez.e, el Ingenio y le autoridad de un .,guel", de un hombre, ye que ser mujer 

ere • denigrarse e ser mujer", ere rebajerse a asumir un papel menor en le escala socia! 

(pues asf era concldtrada la m.ijer en le entlgue Grecia . Eso no ere bien visto ( 6p1Jkek 

1979). 

El rol de objeto de omito o de sll\'lente llevado e cabo por la mujer grtege probablemente 

fortaleclo este modo de pensar. La cMllzeclón griega ero escenclalmente un mundo 

mescullno. Todas sus expresiones artlstlcas se referfan casi excluslvemente a metas y 

puntos de vista mascullnos (Wotfe 1989). 

Las virtudes més admiradas como el coraje y le nobleza de pensamiento pertclen ser 

atributos unlcamente mascullnos (Op.Ctt). 

A les mujeres no se les daba educación y sólo se les consideraba objetos reproductores, 

por que ti plaser, Igual lo podrle dar otro hombre, por lo tanto ti hombre culto buscaba a los 

de su mismo sexo pare departir en fiestas, Intercambiar sexualmente o ten sólo como 

compal'lles estlmulantes. No se vele con buenos ojos que une mujer anduviere desnude por 

le calle , sin embargo un hombre podfa hacerto si querfe ( por le naturaleza dMna del cuerpo 

del hombre) pero esta ecepclón podrfe variar según el lugar de Grecia en que se 

encontraren ( Wolfe 1989 ). 

Sin embargo historiadores como Gené Wotfe (1989) mencionen en sus Investigaciones 

que entre los griegos se daba une especie de doble moral, en virtud de que si por un ledo 

se eceptabe t'biertemente le homosexuallded como une pasión 'sublime', a les mujeres que 

no fUeran de renombre o de clase arlstocrétlce se les criticaba crudamente por mostrar 

conductas o preferencias 16sblcas. Y por otro ledo se les reconocla 1 le homosexualldad 

como un .,ujo viciosos• de los fUertes y los poderosos o de los artistas • desllgedos del 

mundo mater1el" que pudieren mantener m6s que mujeres como objetos a hombres como 
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sujetos que proporcionaren no sólo sus favores sino un verdadero plaser sexual (Op.Clt ). 

Asl pues, les sátiras y los escrttos de Petronlo etr1buyen e los gobernantes griegos y 

romanos todos los vicios poslbles, entre los que se encuentrele homosexuellded como un 

vicio. 

En el "Setlr1cónª, Petronlo ptnte une socleded lncUnede el plecer sexuet sin medida. Le 

historie se Inicie cuando ..., hombre meyor Intente seducir e otro m6s joven; 6ste últlmo no 

eprende nade de su aventure y en una ocasión subsecuente treta de seducir e otro más 

joven pero por le fuerza. Actos como 6ste sucedlen con gran regulerided en le sociedad 

romena (Rtvera Zayas 1975). 

Este doble morel de le que Heble Gene Wotre (1989) • se hece m6s t\'ldente en Roma, 

sociedad que en le meyorle de los casos referidos e su historie de conquistes, eslmlló sólo 

lo m6s representativo de los pueblos e los que sojuzgó, terglversendolo en creencia, 

pr6ctlce y dogma. Es esl que so pr6cttca le homosexuelldad, pero se le relega no e tes 

demostreclonos de amor o efecto de les que so hablaba entre los griegos, sino solamente e 

les bacanales que podlan pegar los potentados, quienes pormltfan e sus hijos, sus amigos y 

socios o e ellos mismos hacer domostreclones públicas o pr1vedas de sus preferencias 

sexuales, pero que cuando querlen oculter1as se escudaban en actitudes persecutorias o de 

maltrato e sus mujeres o esclevas, exaltando esf su "1ombrfeª (Pomerey 1987). 

Entre los historiadores de ese 6poce, Suetonlo destace le corrupción Imperante, narrando 

les crueles orgles de Nerón, en las que tanto hombres como mujeres surrfen de le misma 

menere: 61 hizo que castraren el joven Sporus, su amente predilecto. ~ente a une pieza 

pública y lo convirtió en su espose. Mas esto ni durante su tiempo fue reprobado puesto que 

ora une costumbre entre le gran meyorfa de los nobles practicar le homosexuaUdad y entre 

los subdltos ver1e como -Une exentr1cldad m6s de la clase gobernanteª; k4<> que era llevado 

en muchas ocasiones e extremos decadentes, no por su lndole, sino por le crueldad de sus 

actos (Rivera Zayas 1975). 

18 



Crueldad qu& ere menlfestede m6s hecle los esclavos que a los subdltos comunes. ye que 

los primeros eren vistos como "ciudadanos de tercera• (1ún por debajo de les mujeres ) y 

no ere raro qu& 1 !os esclavos (negros en su meyorla ) se les cestrera, convlrtlendolos en 

•eunucos•. no sólo pera e\lfter un Intercambio sexual con sus esposes u otres escleves, sino 

pera hecertos lntercemblentes pasivos en le practica homosexual. 

Los dominios del Imperio romano se extendieron no sólo por Europa, sino que Uegaron e 

los otros dos continentes circunvecinos: Asle y Arrice. y extendieron no sólo sus dominios y 

su fonne de gobemar sino tembl6n sus costumbres (Op.Clt). 

En el continente etnceno, Importante edem6s de su extensión terrltortel porque cuente con 

rtquezes antropológlces de les sociedades més entlgues del plenete, el Imperio romano se 

extendió por tode Numldle, Libia, Abisinia (hoy Etlople) y Egipto, en donde tembl6n se tiene 

registro de que no ere mel viste le homosexuellded entre sus hebltentes, pero como suced!e 

en otras sociedades sólo entre le clese sacerdotal (Fleubert 1862). 

M6s no unlcemente en estos puntos de Arrice se practicó le homosexueUded como 

costumbre de un pels dominante. En otras reglones, cuyas costumbres mllenertes subsisten 

hoy como tradiciones y se le llego e der e le homosexuellded un estatus socl1I ye que por 

ejemplo; entre los Kerskl de Nuevagulnee, los jovenes el llegar e la pubertad eran Iniciados 

en le vide sexual en un coito enel por los més vtejos de le tribu. Los jovenes tenlen que 

pesar por dos etapas ; de le homosexuelfded pasiva e le activa. AJ ser Iniciado un joven su 

pr6ctlce es p·uremente pasiva, pero despues de cl&rto tiempo adopte une condición active 

(grecles e les t6cnlces y posiciones que ye eprendlo) con los nuevos Iniciados. 

Posterormente se le dé un estatus soclel definitivo en el que puede tener releclones 

sexuales con mujeres e menos que optaren por une vtde rrencemente homosexual (West 

1960). 

Los Klwel , otra tribu etr1cene cuyo origen es tembl6n muy antiguo, tenlan costumbres 

slmfleres ; crelen que un periodo de homosexueflded eyudebe. formar hombres ruertes. 
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En un sector de Nuevagulnee elgunes comunidades reconoclen 1 un tipo especia! de 

hombre el que ffemaben'berdeche• o -.lyhe•, quien tenla un estlfus social "Intermedio• 

entre hombre y mujer. Estos berdeches se vestlen como m"eres y re1llzeben terees 

femeninas Y heste Negaban el matrimonio con hombres. Pero entes de ser reconocidos 

como teles tenlen que pesar por un rttuel de Iniciación rr1edlente el CUll 1lcenzab1n une 

posición deftnlttve entre su colectMded y eren cepeces de llevar une vide útll (Op.Clt). 

No era raro que Incluso llegaren e ser llderes y sobreselleren de todas sus ocupaciones 

femeninas. ye que algunos de los esposos varones como eren d6blles y de baje esteture 

preterlan '\me conyugue• que no l\Jere m6s debll que ellos. Sin embargo aunque el 

propostto no es el de elcenzar une posición sexual prMleglede es notoria le presencie de le 

homosexuellded en grupos socleles de costumbres antiguas (West 1960). 

¿Mientras tanto que pesaba en el continente emer1ceno?. ¿Cómo era viste le 

homosexuellded? 

Aunque hlstor1cemente esté demostrado que en Am6r1ce culturas y pueblos ten antiguos 

como los griegos o los mesopot6mlcos (o més ) : de estas cultures no se supo en Europa y 

Asia sino hasta despues de 1492. Entre les cMllzaclones m6s entlgues en el mundo 

ubicadas en América. se distinguen tres: los mexlces. los mayes y los Incas (1.ópez 1985). 

Entre los habitantes de le culture nehuetl. le homosexuellded l\Je ten1blemente 

condenada, perseguida y castigada; entre los grupos nahuas el més poderoso lo 

constituyeron losmexlces (Op.Ctt). 

Le sociedad mexlce estebe dMdlde en dos grupos sociales: estos eran los nobles o 

pipiHines y el pueblo o los macehuales. en donde cada clase tenla sus escueles exclusives 

pera varones y donde se educaban en Internados desdo los 15 heste los 20 at\os de eded y 

despues sellen pare cesarse o como en el ceso do etgunos nobles Ingresaban el 

sacerdocio. Con el proplstto de Impedir habltos eróticos inadecuados• per1odlcemente eran 

contratadas prostitutas como les ,,llot1• o les "aulenlme• o alegradores pera etender e los 



jovenes estudiantes; sin embargo es lnegeble que • pesar de dichas medidas se 

presentaban casos de homosexualidad y prueba feaclente de ello rue le extsteml• del 

vocablo cullonl, el cual no tiene treducclón ftlológlca Hterel el cestelleno, pero er. usedo 

pare designar e elgulen de conductas. gustos o eperiencla feminoide y si se pudiere hacer 

elgun tipo de comparación el vocablo equlveldrl1 11 choto o joto utlllzedo en el cestelleno 

actual de le Ciudad de M6xlco. Ere ten drjstlco ese cullonl, que su sola designación 

lmpllcebe hasta ser quemado de les menos (Glnsburg Welngerten 1991). 

En lo que respecte e une cMllzeclón ten antigua como los mayes (algunos historiadores 

establecen su entlgueded en més de clncomll e"os) , curiosamente sucede lo mismo que 

con los asirios; no se conocen registros históricos que revelen ye no le ecepteclón, sino més 

bien le presencie social e histórica de la lsotllla (V.Hegen 1987). 

Los anales de Dresde o Xehll, que son los codlces més antiguos quese conocen del 

mundo maye no develen tal lnfonneclón (De le Gerze 1975). 

Pero en América del norte, los Indios mohave, reza de guerreros que heblteron el suroeste 

de Norteam6rice (reglón conocida como Al1doem6rice) se observó la costumbre de los 

jovenes que no encajaban dentro de las rutinas y ocupaciones hebltuales de los miembros 

del sexo masculino de le tribu, podlen modificar su estatus sexual despues de pesar por un 

ceremonia! detennledo pare la ocasión. De ahf en adelante se trensfonnaban en "etyties• 

Qgual que en Nuevagulneo ) . Vivían y se vestlan como mujeres y se les permltlo tener su 

cesa y su marido. Los elyhas eren esposas Industriosas y gozaban de une posición soclel 

respetable dentro de le comunidad (Rivera Zeyes 1975). 

En 6ste sociedad para reconocer la Identidad de la mujer homosexual se tenla que 

someter e une ceremonia perecida e le del hombre elyhe (Op.Clt). 

Més el norte, en Aleske, entre los Konlegs es costumbre entrenar desde le primera 

Infancia e clrtos varones en el papel femenino y cuando llegan e la edolescencla estos 

muchachos se convierten en les mujeres de los més notables de la comunidad. Esto 
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sucedió de lguol formo entre los Indios Zunl y en eso mismo reglón (Rlvere Zeyes 1975). 

A pesor de que sociedades ton antiguos y heterogeneos en distintos puntos del ploneto 

hon experlmentodo le homosexuolldod como uno menlfestoclón m6!i de efecto o emor, 

podemos encontrar que (como se dijo el principio) los couses que un determinado momento 

histórico favorecieron le ocepteclón de le homosexuellded, serien les q1.ie postertonnente 

mollvarlon su persecuslón, es decir que si entes e lo homosexuolldod se le eceptebo como 

uno ettemotlve de desfogue el cellvato secerdotol y como une demostración distinta e otro 

concepto est6tlco de efecto o omor (como en el ceso de lo entlgue Gro.ele) posteriormente 

serien les mismas rellglones las que otorgarlen e le homosexualidad una nueve Imagen ante 

le sooleded; enme,careda en la de une netureleza mellgna y de perdición como lo hizo le 

rellglónjudeo cristiana e per11r de le Eded Media (Glnsbrurg Welngarten 1991). 

Hasta 1970 ere muy poco lo que los historiadores declan con respecto a las pr6ctlcas 

homosexueles en el periodo que abarco desde el el'\o 300 hasta 1492 o.e. Periodo el que 

se le conoce como Edad Medio. Pero historiadores como Druon (1984) • Carrasco (1985) . 

Nelll (1986) , Begg (1 989) y Lehmenn ( 1990) han abierto con sus teorlas el velo que se 

cel'\le en tomo a este teme, sobre lodo en lo que respecta a le persecución lmpulsodo por 

la lglesle en comunlon con el Estado en contre de tres sociedades e los que llomoron 

her6tlcos: los bogomllos. e quienes le sente Inquisición y le orden del temple persiguieron y 

exterminaron, ecusendolos entre otras coses de homosexuelldod y ,,erejfa contrenetura•, 

los templarios, o quienes posteriormente le misma Inquisición vtó como une emenia polltlce 

y los persiguió; ecusandoles entre oCres coses de reunirse pera celebrar ceremonleles 

set6nlcos y sodomle, y e los ceteros. une sociedad económica y polltlcemente bien 

organizado de creyentes cristianos, seguidores del evengello según Sen Juan a quienes le 

Iglesia debido e ese misma organización económica, polltlca y soclel, asl como por le 

ambición e su dominio terrttorial en el sur de Frencle y sus riquezas vtó como un pellgroso 

rival polftlco y los acuso del delito de herejla contrenetura y practicas sodomices y se les 

persiguió y exterminó en el el'\o 1350 ( Lehmann 1990). 
, 
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Oespues de le celde y deslntegreclón del Stcro lmper1o Romano Gennllinlco; les 

condiciones económicas, polHlces y socleles cembleron pare todo el continente europeo, 

porque ye no se vtvle en un ambiente de opulencia y seguridad, los grandes ten1tor1os que 

eren propleded del Estado lmper1el se hebfen segmentado en pequetles porciones de tierra 

trebejadas por egr1cultores bajo el empero de terratenientes, quienes poster1ormente se 

afiaron con otros pare creer rortlftceclones; surgieron les prlmeres ciudades Estado e les 

que posteriormente llamaron reinos, comendedes por un solo dlr1gente, de quien se decle 

que pose fe el don y el derecho "dMno• de poseer ese puesto (Cerresco 1985). 

Este nuevo ambiente sentó les beses y les condiciones pera le propegeclón de une 

religión. entes perseguida, que promulgaba le adoración e un solo Dios , le entrega y le 

ebnegeclón por el su1'r1mlento en vide, con le promesa de une mejor sltueclón en el cielo 

(despues de le muerte) y le entrega total de le ceme e le religión y no e les pasiones y 

placeres terrenales (entre los que reseltebe le entrega de le sexuellded) • proscribiendo 

todo concepto antagónico e estos dogmas y cestlgendolo con el lnftemo o purtftcendolo con 

el dolor entes de morir. 

Los predicadores de este religión que entes f\.leron perseguidos, eren ehore protegidos 

por los ser'lores feudales y su f\.lnslón ere le de ser propagedores de le resignación y le 

sente benegeclón entre los subdltos pere con sus pesares en este mundo y le de ser 

testigos del derecho divino de los reyes sobro los pueblos y es esf como surge y se 

orgenlza le Sanie lgfesle Cetóllce (Apendlnl 1989). 

En este periodo de le historie, le lglesle ere magna soberana en cesl todo el continente 

europeo. Todo aquel que en elgune ronne cometiere une l'elte contra le Iglesia , también 

estebe cometiendo un dellto contra el Estedo. En este momento histórico, le Iglesia cree 

leyes que el Estado retltlce y hace cumplir {Op.CH). 

Durante este etepe, conslderede hasta hace muy poco como de obscurantismo casi total. 

temor y parsimonia , lo sexual es obllgetorlemente ocuHedo; el hombre debe ser creyente de 
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su Iglesia y puro, y debe ebstenerse de toda contaminación pecaminosa. Les relaclones 

sexuales estan el exclusivo servicio de le reproducción y expansión de los hQos de Dios por 

el mundo cristiano por tel motivo le Santa Iglesia Clltólce no debla pennnlr que sus 

fellgreses se eperteren de este nn. 
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Es entonces, que le lglesle cree en un mismo organismo el poder reUgloso , polltlco y 

judlclel pare defenderce contra todo etaque e esta sente postura de corwtvencle soclel: Le 

Santa Inquisición (Druon 198"4). 

La Sente Inquisición persiguió y castigó todo aquello que le pereciere amenazante pare le 

estabilidad del poder de le lglesle y el Estedo (que como dijimos eren le misma cosa ) . Se 

persegule el deltto de sedición, el delito de jodelsente, el delito de brujerle, el delito de 

traición, el delito de blasfemia y el delito de sodomle (prostitución, proxenetismo, zoonne y 

homosexuelldad entre otros pecados contreneture). 

AJ homosexual se le acusó de pecado contreneture y el Estedo lo persiguió no sólo como 

un hereje sino como un delito de oficio. Como castigo pera tel ecuseclón se le Imponía le 

pene m6xlme, despues de un ceremonlel público se le condenaba el homosexual e morir 

quemedo en le hoguera. Es por este razón que les personas que tenlen une lncllneclon 

homosexual tra1eben con todos sus medios de ocultarle, ye tuera mediante la ebstlnencle o 

del matrimonio por combenlencle e Incluso mentenlendose en sociedades secretes (Nelll 

1986). 

Pero ni esto los protegió, puesto que pare le Santa Inquisición no ere necesario m6s que 

un número Importante de testigos pare condenar e une o veries persones(Op.Clt). 

No tue sino hasta mediados del siglo XVI (1536) , con el advenimiento del renacimiento, 

que le Iglesia y el Estado se separaron (aparentemente) en cuento e sus objetivos e 

Intereses, pero como mentenlen enemigos y subdltos en común segulen ejerciendo presión 

sobre le sociedad. 

Con la potvore, le aparición de le Imprenta, el descubrimiento de Am~rlce y el divorcio de 



les lglesles cetóllce, engllcene y ortodoxa grlege; pera el etlo 1550 hubo une transformación 

de distintos puntos de viste. les expresiones ertlstlces, socleles y culturales en tode Europa. 

Occidente \/Uelve e mlrer hacia etres y Europa retome le exelteclón e los velores moreles. 

éticos y estéticos de le antigua Grecia. mismos que Influyen en el pensamiento y en todes 

las expresiones cuttureles europeas (Apendlnl 1989 ). 

Con le llegada del reneclmlento ciertas costumbres sexuales se relejaron (en eperloncle ) 

.Le homosexuellded sele de sus penumbras. pero no como entetlo, bejo el empero de une 

religión pegene, sino el empero de une forme de vide desllgede de les convenciones 

socleles y més epegede el exotismo común de les expresiones ertlstlces: el genero lltererlo, 

le pintura y le escultura entre otras. 

Une de les primeras demostraciones de ese expresión le dló un texto escrito en 1350 (un 

slglo entes de lo que conocemos como Renacimiento) por Juan Bocecclo; texto que en su 

tiempo fue tomado por un gran Insulto contra le lglesle puesto que se tretebe de diez 

jovenes que fueron el cempo huyendo de le peste y se reunlen en los poblados pera contar 

enecdotes erotlces en les que le lglesle se encontrebe siempre presente. En dichas 

enecdotes ere frecuente encontrar cures homosexuales, monjes nlnfomenes y fellgreses 

lujuriosos y pueblos que lo sebfen todo pero que no decfen nade el respecto c.M los placeres 

e los que se entregeben los representantes de su "Gente lglesle' (Bocecclo 1350). 

Juan Bocecclo no fue perseguido abiertamente porque contebe ton le tutorle y le 

protección económica de Dente Alllghlerl, pero tenla les suftclentes beses pere crttlcer y 

odiar e le lglesle, puesto que en su jwentud fue vloledo por un sacerdote cetóllco. 

Otre de les personelldedes del renacimiento que contebe con el aprecio y le edmlreclón 

de le gente y que ere homosexual. ere De Vlncl , e quien le gustebe més de rodearse y 

convivir con jovenes varones e quienes utlllzebe de modelos y les ensetlebe ,os cemlnos 

del erte•. Sus obres fueron esplendor de su tiempo y esombreron el mundo por su talento 

llegando Incluso con otra personellded famosa como lo fue el Greco (Gercle Veldez 1989). 
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Aunque historiadores ertlstlcos como Bellosl (1978) apoyen estas teorlts, los ejemplos no 

sólo se queden en el renacimiento, se encuentren demostraciones de gustos o lftnldedes 

homosexuales en el Barroco, el despotismo lfustredo, y le llustreclón, en donde encontremos 

entre otros personajes Importantes el Merqu6s de Sede, quien en 1780 escribió una serie 

de eplstolas sobre sus pensamientos polfllcos y est6tlcos que poster1onnente se 

convirtieron en una obre de doce tomos llede "Justlne" y dedicada e une prostituta lesblena 

a quien estimó profundamente y le dijo que el poder polltlco y la seducción homosexual son 

Iguales, puesto que el poder y el placer se les puedo comparar con el gredo de seducción 

que pueden ejercer no sólo sobre uno mismo. sino sobro alguien diferente do uno mismo y 

sobre alguien igual a uno mismo, al seduciños y enamorar1os y luego dejar1os Ubres para 

wr como eren entes de conocer ese placer (que de ante meno se sebe que no, de otra 

fonne no tendrla sentido hecer1o sin eses opslones de cambio) , ye que lo único que 

Importe es el placer y el poder (Sede 1780). 

Demostraciones del pensamiento homosexual se dieron postor1onnente con mayor o 

menor evidencie que 6sta , pero ere obvto que edem6s del miedo que cusabe su 

persecución por parte de le Iglesia y el Estado Ountos primero y luego por separado) se 

empezaba e originar otro miedo Igualmente peligros: •et miedo a no saber qu6 es . cómo 

empieza y exactamente por qu6 es mela le homosexuallded y cómo hay que nombrar ese 

melº (ye que entes no tente e le homosexuellded tipificada con ese nombre). 

1.2 Del enciclopedismo a la actualidad. 

1.2.1 Las prtmeras deflnlctones. 

Oespues del aparente obscurantismo y monotonfa de la Eded Medie y le antagónica 

expansión de descubrfmlentos que se sudedleron en el renacimiento, se empezaron a 

gestar cambios en le sociedad europea. 

Dichos cambios lnftulrfan en la politice, econ6mla, el arte y le fonna de pensar de le gente 

del viejo continente y sobre todo porque estas trensfonneclones eren el reflejo de otros 
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cemblos ocurridos en Am6r1ca, como lo fue por ejemplo la ftrma del acta de Independencia 

de los Estados Unidos en 1776, heho considerado como uno de l"s antecedentes de la 

deftnltlva ruptura de la lglesla y el Estado del pueblo con la monarqule en Francia en 1789 

(Apendlnl 1989). 

Ademés de los numerosos atropellos de la monarqula sobre el pueblo haciendo un uso 

exestvo de su derecho ªdMno• y de le Independencia de Norteem6r1ca con respecto a 

Inglaterra, otros de los antecedentes de la revolución francesa fue un fenómeno social cuyo 

móvil tue una reforma en el pensamiento cletlftco y el saber en general ( aceperado por la 

Iglesia en · sus conventos y monester1os) y que culminó en un documento namedo 

"Enclclopedla" (Op.Clt). 

A este movimiento se le generalizó con el nombre de enclclopedlsmo y se carectertzó por 

dos cosas: la creación de un m6todo slstem611co para el acoplo del conocimiento 

'Verdadero• y la exposición de ese conocimiento en pro de le construcción de ,odo el 

conocimiento• el alcance de ,odos• aquellos que lo quisieran. 

Para tal efee1o se unificaron los esfUerzos de clentlftcos y ftlósofos como lo fue en el caso 

de le "Duda metódica• de R6ne Descartes y el "J>ensemlento formalº de lssac Newton, los 

que legaron e todas las ciencias , a su tiempo y a la hlstor1a "El m6todo clentlftco•, el cual 

aún hoy, es un requisito pera la estructureclón de toda propuesta de Investigación ctentlftca 

(Apendlnl 1989). 

En lo que se reftere el acoplo y le exposición de conocimientos : Ubres pensadores Voltalre, 

Montesquleu y J .J . Rousseau Intentaron creer un concenso entre los clentlftcos y ftlósofos 

de su tiempo pare estructurar un cuerpo teórico universa! e partir de pequel'tes unidades 

teór1cas en las que todos tUlileran un acuerdo, e les que llamaron ªdefiniciones•. 

Esto Influyó en todo y a todos, puesto que se pensaba, que si se sable como explicar algo 

a partir de su definición, ese algo dejarla de ser un problema, ye que e partir de su 
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descripción clentlflce le solución estarle dentro del mismo cuerpo teórico de ese descripción 

(Op.CH). 

Como esto aparentemente resuHebe ser une solución; les expllceclnes clentlfices o 

tentativamente clentlftces lnftuyeron sobre todo tipo de fenómenos expertmenteles y no sólo 

de leborator1o, sino también de fenómenos sociales y le homosexualidad no f\.le le exepclón. 

El concepto concatenado e le palbre homosexuallded tal y como !o conocemos hoy fue 

Introducido probablemente en el el'\o de 1869 por el m6dlco húngcsro K.M. Benker, 

reftrlendos~ el ~robleme del amor de hombre e hombre y de mujer e mujer". Benker utilizó 

un termino griego y uno letlno pera creer un sustantivo compuesto y probablemente nunca 

se Imagino les repercuclones sociales, moreles e Incluso históricas que le derlen les 

conoteclones edjetlveles que le gente común e Incluso los clentlftcos verlen en ese 

sustantivo. Conoteclones que corresponden e le lncllnaclón erótica de un lndMduo por otro 

de su mismo sexo (Rivera Zayas 1975). 

Rlvere Zayas cuando hable de esto úHlmo nos dice que toda definición que se refiere el 

comportamiento humano sufre une suerte de transformación en cuento e su utilización y 

entendimiento e trev6s del tiempo, porque toda expllceclón de "algo• llene su historie y su 

slgn11'1cedo y manejo corresponden e un contexto histórico y geográfico determinado. Y por 

tal razón, e pesar de los "llnes clentlftcos• que persegula el creador de 6ste sustantivo, su 

conceptuellzeclón y uso he tenido los mismos efectos e largo plazo que los probocedos por 

le persecución hecha por le Santa Inquisición durante le Edad Medie y los de las leyes 

represores creadas por el Estado hasta le feche (Op.Clt). 

Esto es porque a partir del slglo XVIII es el Estado y no la Iglesia quien ejerce une presión 

y persecución pare quienes practican le homosexualidad y e quienes se lograba agarrar o 

se les encarcelaba con el cargo de faltes e le moral o se les reciura en manicomios con el 
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pretexto de que esteban perturbados de sus facultades mentales o hlst6r1cos y que el 

slntoma més claro era su homosexualidad. 

La situación era bastante tense pera los homosexuales y no fUe sino hasta el siglo XIX que 

Intentaron seferse de ese represión. AJ organizarse les sufragistas Inglesas en 1890 y luchar 

por sus derechos ente el per1emento Ingles, les mujeres de toda Europa se organizaron 

tembl6n y entonces los homosexuales Intentaron hacer lo mismo en Inglaterra pero su 

Intento fUe disuelto violentamente por le pollcie y fUeron encarcelados sus lideres. Despues 

de este Incidente les sanciones judlcleles contra el dellto de faltas a la moral se hicieron 

más estrictas (Millet 1975). 

AJ no poder evadir el arresto e pesar de le posición soclel, ni pegar les altas tlenzes, ni 

poder evadir el escarnio que le prense hacia de los personajes tachados o setleledos como 

homosexuales, fUeron les mismas persones (artistas, polfflcos y hombres de negocios) las 

que por temor e ser acusadas de homosexuales demostraron una tranca homofobla y 

reprobación contra la homosexualidad. Y entonces • el trabajo esta hecho", el Estado 

heredo la responsebllldad de •guardar les buenas costumbres• ye no el poder judlclel sino a 

le sociedad y la famllle (Op,Clt). 

Para Inicios del presente slglo, la homosexualidad sólo cuente con Identificación pero no 

con reconocimiento, es decir, que el homosexual sólo se le Identifica como tel. pero no se le 

reconocen sus derechos cMles y pruebe de ello son las redadas con lujo de vlolencle que la 

pollcfe reallza en su contra: como la ocurrida en M6xlco en el atlo de 1910 en la calle de 

Hidalgo, del barrio la Coyuya, en donde se arrestaron a 40 homosexuales y a otro varón que 

afirmaba que sólo se habla metido a robar pero que no era participe de le reunlon. Los 

pollcfes de todas maneras se lo llevaron y e pesar de su Insistencia de ser fichado "por 

separado", en el informe otlclal constó como el homosexual número 41 (A.Jlmenez 1961). 
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Les primeras dos decades del siglo XX se vieron realzadas por numerosas dlsclplines 

eftnes e les clencles de le selud que lntenteron explicar los "poq~s· y los •cómo• de le 

homosexualidad y de entre éstes se desteceron el Pslcoenéllsls y le T eraple Conductuel, 

les cueles ofrecieron sus definiciones y expllcaclón del fenómeno de !a homosexuellded, 

pero sin poder desvtnculer1a del concepto de •enfermedad, padecimiento o problema• 

(Rivera Zeyas 1975). 

1.2.2. la visión contemporanea: 

En su tesis de maestrfe, el psicólogo Glnsburg Welngerten (1991) nos dice que pare 

abordar une teorfe de le homosexualidad, es preciso tener en cuente que la definición que 

se utlllce corresponde e une serle de patrones, Idees y valores del momento histórico en el 

que surge y que por lo tanto Incide en le forma de tratar el problema e Incluso verlo como tal 

(Welngerten 1991). 

Rivera zayas (1975) nos dice que el revisar hlstorlcamente la termlnologfa usada pare 

designar el homosexual, lento desde el punto de viste clentftlco como popular encontremos 

une gren variedad de sinónimos como por ejemplo: lsoffllco, homotróplco, homoffllco, 

androtróplco, urenlsta, lntersexual, Invertido, tercer sexo, homoerótlco, pederastra, 

hermafrodita pslcosexual, desviado, lllo, joto, loca, marice y otros , 

En todos estos termlnos se enfatiza une condición muy particular donde se pone de 

manifiesto une amblvalencle en cuanto a le definición sexual del sujeto. Le oplnl6;1 popular 

contemporanea sostiene que los lndMduos homosexuales no son simplemente masculinos o 

femeninos, síno que reunen ambas carecterfstlcas que deforman (més no empilan la 

Imagen del sujeto. Esto da muestre de lo dlflcll que puede resultar definir precisamente 

cualquier preferencia sexual (Rivera Zayas 1975). 

Le definición que se le de a un determinado fenómeno ve estrechamente vinculada con el 

origen que se le atribuye y es por eso que muchas definiciones tienen como antecedente un 
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discurso etiológico según su particular punto de viste . EJ~lo de esto lo de el 

Pslcoenéllsis , en 1905 definió e le homosexualidad como une enormellded cuelltetlva de le 

sexualidad. Sin embargo no todos le vieron del mismo modo porque teóricos como 

Branlslew Mellnowsld, quien no ere psicólogo, ni psiquiatra, pero si un gran antropólogo 

reconocido en Europa y Norteemertce, besendose en sus estudios de campo 

Ondudeblemente el Igual que Freud con el Pslcoenélisls en su propia perspec11va) , definió 

e le homosexualidad en 1922 como une prác11ce sexual homoffilce que responde e les 

demandes de un pe1rón cuhural (Op.Clt). 

Más adelante , Beech y Ford, sociólogos ambos, en 1950 sostuvieron que le 

homosexualidad no podfe ser considerada omo une enfermedad. pasando e detlnlr1e como 

la atracción tanto e nivel erótico como afec1tvo entre personas del mismo sexo, llegando 

hasta la consumación de alianzas lo mismo que en les relaciones heterosexuales. 

Agregaron además que no se podfe considerar a les conductas homosexuales y 

heterosexuales como mutuamente excluslvas u opuestas une e otra. Toda conducta 

humana es controlada y dlr1glde (según ellos mismos ) , por lo tanto es suceptlble de 

cambios, dependiendo de los patrones cuhureles de le sociedad en que se desarrolle y el 

proceso de eprendlzeje; por eso , les experiencias cuenten mucho pera e! desarrollo de le 

conducta sexual (Rivera Zayas 1975) . 

Desde luego le Pslquletrle no se mentwo ajena e la explicación y definición de la 

homosexuellded y en 1953 el Dr.Klnsey y sus asociados dieron como una poslDle definición 

de este problema .,e relación de un organismo que he experimentado contactos 

conducentes el orgasmo con otros lndMduos de su mismo sexo•; agregando que sólo le 

homosexualidad puede ser considerada como patológica cuando no satisface les exigencias 

de le sociedad en donde se de. 
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Esto desde luego fue aventurarse demesledo por parte de KJnsey, ye que le Psiquletrle 

tradicional desde hecle mucho tiempo que consideraba e le homosexualidad como une 

petologla mental o como slntome de otras anormalidades conductueles (Op.Clt .). 

En 1959 el psicólogo Heny Steck sulllven el hablar del homosexual dijo que nos 

encontremos ante un sujeto lsoffllco con erogenelded, 61 cual e su vez tiene dos 

acepciones; la encubierta y le franca. 

En la primera, se Intenta ocultar tal erogeneldad por medio de actitudes mascullntzentes, 

depórles muy rudos, dejarse crecer le barbe y el bigote e Incluso casarse con el sexo 

contrario aunque no amaran a su conyugue. Mientras que en la segunde el sujeto no teme 

demostrar su preferencia sexual y llegan incluso a vivir con sus parejas sexuales. 

Sulllven utllt:?ó estas ecepclones ya que afirmaba que pueden darse verlos casos en el 

descubrimiento de una personalidad homosexual, como el del sujeto que no tiene 

conciencia de su homosexualidad y sólo presen1e une condición de Indiferencia ente las 

mujeres y ensol\aclones homoffllcas encubiertas por otro tipo de sentimientos como el de le 

"amistad" o el del sujeto que tiene suel\os o ensol\aclones francas con persones de su 

mismo sexo, en las cueles medie un verdadero erotismo. 

Tembl6n existen los casos (según 61 mismo) de homosexuales que tienen su conciencie 

preferencia! bien establecida, pero tratan de negarlo con actitudes persecutorias ante le 

misma homosexualidad ('Rivera Zayas 1975). 

Actitudes como esta última mencionada por Sulllven. hicieron que durante le primera mitad 

del presente siglo no cupiera la menor apertura para le aceptación de los derechos de los 

homosexuales ni entre los diagnósticos pslqul6tr1cos o psicológicos, ni entre les 

legisleclones de los dls11ntos Estados del mundo. Parece una broma trágica , pero lo que 

favoreció la organización del movimiento homosexual fueron le serle de cambios 

económicos, pollticos y ios movimientos sociales surgidos en le primera y segunde decades 
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de le segunde posguerra; ye que entre estos movimientos se encuentre el de le ilbereclón 

sexual", ocunido en le Europa occidental. 

En paises como Belgice, Francia e Inglaterra los gobiernos tuvieron que afrontar en 1960 

de fonne abierta e los homosexuales, cede vez mejor organizados, y se vieron Incluso en le 

obllgeclón de refonner sus codlgos penales . Sin embargo aún quedaba pare le 

homosexualidad (ten vieja su prácllce y ten joven su organización soclel le contiende més 

dlflcll: le aceptación de le familia y de le sociedad (Gercle Veldez 1989). 

En un congreso de pslcoenelistes, ocunido en 1967, Churchlli enrmó que no se podle 

seguir etiquetando e le homosexualidad como une enfenneded pslqulce o flslce sino sólo 

como une lnclinaclon sexual (adquirida en la misma ramilla) entre lndMduos del mismo sexo 

y en donde predomine precisamente el motivo de unión sexual, erótico y genital como móvil 

Impulsor del fenómeno, el cual también se experimente como un f\Jerte deceo de 

sensualidad vehlculedo en le exlteclón corporal y cuyo única consecuencia social es la 

promiscuidad, pero que ese misma promiscuidad no sólo es pellgrose debido e los 

homosexuales, sino por todos aquellos (homosexuales y heterosexuales que no tuvieren 

cuidado e higiene en sus relaciones sexuales (Churchlll 1967). 

Pero le sociedad (Norteamericana sobre todo) no escucharle esto como un discurso de 

razón, sino como une excuse o une pancarta politice de desestabilización del gobierno y del 

Estado, ye que desde 1965 los cambios Ideológicos y socleles que se presentaron e relz de 

les organizaciones obreras , estudiantiles y étnicas en Europa y el resto del mundo, trajeron 

le més diversas reacciones por parte de le sociedad y el gobierno; pruebe de ello fueron los 

movimientos y protestes sociales por el reconocimiento de le mujer y su derecho el aborto 

en Francia, Belglce, Inglaterra y Alemania, que trajeron como consecuencia numerosos 

disturbios entre les comunidades estudiantiles, obreras, y religloses aplacados 

violentamente por le pollcle o los movimientos. marches y protestes organizadas por el 
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gn.ipo '1omosexuallty treedom• en Inglaterra en 1967, dispersados de Igual forma por las 

autoridades Inglesas. 

La forma de pensar con respecto a los més diversos temas, antes conclderados e Incluso 

educados desde las mismas femlllas como "tabues' estaba cambiando, se formulaban dures 

criticas contra la organización y el poder del Estado, contra las religiones dominantes y 

contra la misma Infraestructura soclal y todo lo que la estudia y mentlene: famllia, poll11ce , 

economle, leglslaclón, ética, salud y educación entre otras (Montenegro 1982) . 

Hasta que en 1968 se hicieron manlftestas todas estas criticas en plano vivencia!. Algunas 

se sucedieron sin tener que llegar a la vlolencla como la reforma educativa y en las 

lnstHuclones de salud lleveda a cabo primero en Francia y posteriormente en lngleterre y 

Belglca, ademés de Suiza, ltalla y por últlmo Alemania. Pero otras por desgracia sucedieron 

teniendo la vlolencla por testigo, como lo fue el caso de la campana pollclal contra la mafia 

en Italia, los Intentos por Independizarse del pals Vasco a la muerte de Francisco Franco en 

Espana. los conftlctos reclales que trajeron como concecuencla la persecución y disoluclón 

de grupos bien organizados como .,as panteras negras• o "el movimiento de llberaclón 

india" por parte del FBI en los Estados Unidos y los movimientos estudiantiles reprimidos por 

la pollcla y el ejercito en México, Chile, Brasil , BolMa y Argentina entre otros (Op.Cll). 

La situación polltlca era lo bastante delicada como para asestar criticas y golpes contra le 

"moral pública• pero aún asl el movimiento homosexual decldio no permanecer més en el 

anonimato y contradecir las estadlstlcas oftclallstas que asegureben que eran muy pocos 

los homosexuales en el todo el mundo, y asl, cinco anos despues (1973) , en E~cocle se 

organizó un congreso europeo •en pro del orgullo de ser homosexual", ei ~ual utilizó como 

lema la frase • you too• ( tú también) . 

Dicho congreso fUe muy obstacullzado en cuanto a su propaganda y audiencia por todos 

los medios de comunicación europeos y norteamericanos, sin embargo se demostró en esta 



reunión que las estadlstlcas se equivocaban y que exlstle une facción homosexual que no 

sólo no se ocultarla, sino que tampoco aceptarle per'5ecuclones por parte de les 

eutor1dedes (Gercle Veldez 1989). 

En le decede de los ochentas los sgrupemlentos homosexuales mejor orgenlzedos, que 

eren los Ingleses y nor1eamer1cenos recibieron un duro revez e su luche en favor de sus 

derechos debido e que el actor norteamericanos Rock Hudson ( declarado publlcemente 

homosexual e pesar de ester cesado) muriere por cause del slndrome de le lnmuno 

deftclencle adquirida, SIDA, en el etlo de 1984 puesto que e partir de ese hecho se empezó 

e asociar e les preferencias sexuales homoffllcas con le enfermedad producida por el virus 

del VIH, ye que su pr1nclpal vle de trensmlclón es a trevés de contec1o sexual. Y le 

perseuclón moral de le que serien objeto todos los homosexuales Oncluyendo les lesbianas 

tuvo un eco e nivel mundial (Op .Ctt). 

En le presente decede se ha destacado el Incremento en les estedlstlces de 

homosexuales •selldos del closet• (termino con el que se designe a todas aquellas persones 

que habiendo descubierto su personalidad homosexual, decidieron no mantenerse en el 

anonimato y mostrar abiertamente su preferencia) y de los lugares de reunión. 

organizaciones e Incluso medios de comunicación, información y difusión del pensamiento 

gay (que es como se nombre en Ingles e los hombres homosexuales). 

Sin embargo dichos medios no han conseguido transformar del todo el escenario soclel en 

fevor de los derechos del homosexual, puesto que su presencie soclel y su presencie 

politice es negada (ningún partido acepte abiertamente e los homosexuales como votantes 

potenciales o posibles candidatos a un puesto admlnlstretlvo) ~ Incluso su integridad flslce. 

mental y moral es negada (es decir, que aún estando en plenitud de facultades . no se les 

concldere persones senes ) . razón por le cual siguen en le contradicción de luchar porque 
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se les reconosca por algo que por si solo ya eSta justificado: su presencia (por el sólo hecho 

de que ye estan y siempre han estado ahl . 

Con bese en esta revisión histórica podemos mencionar que: . 

• A través de la hlstor1a; en todas la epocas y en todo el mundo siempre han existido las 

demostraciones de afecto y erotismo hacia el mismo sexo, sólo que estas no eran tipificadas 

como una sola conducta ni se les atribula una determinada causa . 

• De tal modo que la homosexualidad no estaba ahl y no fue sino hasta que se le llamó 

"sodomlsmo. herejla y posteriormente homosexualidad" que fue problematlzada y 

perseguida . 

• AJ unificarse las creencias religiosas. se extendlo la homosexualidad como problema. ya 

que el papel conclllador de las rellglones antiguas desapareclo con le rellglón judeo 

cristiana . 

• AJ ser conclderedo la homosexualidad como un ser pervertido (deformado o cambiado , 

Irresponsable (moralmente hablando o enfermo: la tutoria de su control como problema he 

sido histórica. polltlca y economlcamente asumida por las Instituciones rellglosas. Judiciales 

y de salud. 

• Y para poder justificar este hecho. cada une de estas lnstHuclones elaboró una 

explicación o teorla tlpológlca, etlológlca y de repercuclones referentes a lo que htin llamado 

• el problema de la homosexualidad" . 

• Es por eso que para poder anallzar expllcaclones de este tipo , se hace necesaria una 

herramienta de Investigación que estudie y anéllce las ralees histórica, polltlcas y sociales 

de una Idea o teoria difundida e lnstHulda soclalmente con respecto a le visión de algo o 

alguien. 
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En el e~o de 1968 (e~os de grandes controversias y cambios ldeológlcos, polltlcos y 

sociales) se cree en Francia una metodologle pslcológlce dedicada a un enéllsls como 

6ste . En el siguiente capitulo veremos como surge dicha teorla, cual es su metodologla y su 

proposlto en lo referente a temas como le homosexualidad. 
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2 EL SOCIOANALISIS INSTITUCIONAL: UNA ALTERNATIVA DE ANALISIS DE 

LAS TEORIAS QUE ABORDAN LA HOMOSEXUALIDAD 

La presentación de una teorla que se carecterlze por Intentar develar las verdaderas 

Intensiones no menlfes1adas del comportamiento poll11co que Interviene en grupos y 

orgenlzeclones sociales y que puede ser mediado por une concepción determinada de le 

reellded. 

2.1 Antecedentes: 

El soclonen611sls lnstffuclonal surge como r.esuffedo de le crisis de las Instituciones que 

son producto de le sociedad cepffellsta contemporanee. El lugar donde se originó le teorfe 

el socloanéllsls lns11tuclonel fue Francia y aunque esta teorla tiene antecedentes históricos y 

conceptuales que vienen desde principios del presente slglo y hasta la decede de los 60's; 

elª"º de 1968 es considerado como clave de su desarrollo (Manero Brtto 1991). 

Fue une amalgame de acontecimientos históricos y polltlcos , asf como técnicas de 

lnves11geclón social lea que sirvieron como antecedentes el socloenéllsls lnstttuclonel, entre 

los que contemos e le crisis polltlce y económica que sucedieron a la tercera república y la 

segunda posguerra franceses y entre las técnicas terapéuticas y de Investigación social; le 

psicoterapia lndMdual, le grupal y le pedegogle lns11tuclonal. Y del mismo modo, otro de los 

acontecimientos políticos que sirvieron de antecedente fue le reforme Ideológica y polttlce, 

estudiantil y obrera que se dló en 1968 ( Manero Brtto 1992). 

Fue Importante también pera esta teorle el estudio de le problemétlce lnst!tuclonel; porque 

para abordar es1e forme de Intervención, se hace necesario dar cuente de les diversas 

concepciones que se tienen del termino lnstltucl6n ye que se trate del aspecto central del 

en611sls (lourau 1975) 

En seguida se muestre un compendio que nos permite entender todas aquellas causas 

que dieron origen a la teorla del socloanéllsls. 



Autores como Loureu (1975) , Mendel (1981) , Beuleo (1987 ) y Manero Brtto (1991) 

coinciden en enunciar como uno de los antecedentes histórico polttlcos que dieron or1gen y 

desarrollo e le teorfe socioenelHlce, el pensamiento soclel generado e partir de le tercera 

república francesa y de los acontecimientos surgidos a partir de le segunde guerra mundial 

en Francia. Acontecimientos tales como sus repercusiones en la economfa, le polttlce del 

nuevo reglmen y el pensamiento colectivo Imperante. 

La tercera república francesa vló su nacimiento en el presente siglo; precisamente en 

1901 , al tomar la precldencle Poncalre, quien encabezó un goblemo de tipo soclaldemocrata 

(también llamado de Izquierda moderada). caracterizado por une economfa de 

cooperativismo federalista. le cual se tomó pujante como consecuencia de les condiciones 

creadas por la primer posguerra (1920 ) y por un pensamiento reformista entre cuyos 

precursores se encuentra el pensador y polttlco elemen Edwerd Bemsteln (1850) , quien 

entre otras coses sostenla que el hombre no es una simple victima Inerme del proceso 

económico soclel (como lo estableciere le doctr1ne marxista y que por el contrario, es capaz 

de modificar los acontecimientos y gobernar su propio destino. 

Frente el fatalismo dlalécllco de la lucha de clases enarbolaba une bandera de le 

organización de le voluntad humana en rezón de la ética social. Fue en este momento 

cuando el movimiento slndicallsta que venia desde 1908 cobró gran Importancia en favor de 

le clase obrera (Home 1974) 

El o ceso de le tercera república fresncese sucedlo el 1 O de Mayo de 1940 con le segunde 

Invasión elemene en Francia y estando en ese entonces Dadeller acargo de le presidencia. 

Une de les primeras repercusiones de este acontecimiento fue una transformación radical 

en el concepto de unificación social. ye que el cambio drástico de tres clases sociales 

(obrera, clase media y burguesle) a solamente dos (los obreros y le burguesla) produjó un 

nuevo reglmen con el auge del concepto y moral burguesa (por parte de los que pudlerón 
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conservar algunas de sus pertenencias y sus tttulos noblllerios haciendo concesiones con 

el Invasor le cual solamente fevorecla e unos pocos franceses en une situación que no 

habrle de cambiar ( económica e ldeologlcemente habiendo \ sino heste flneles de la 

decede de los so ·s (Home 1974 ) 

Esto aunado a otros problemas que venle arrastrando desde epoces anteriores el pueblo 

trences: problemas tales como une economle en bancarrota, producto de le primer 

posguerra y un gobierno plegado de corrupción. 

Durante le segunda guerra mundlel los alemanes mantuvieron le economla rederellste en 

Francia, sólo que acentuando eún més el apoyo e le producción Interne y el acoplo de 

meteriel e infraestructura, esl como de capitel para fortalecer le Industrie Qos alemanes 

tenlen une gran experiencia debido e le Industrie armamentista neclone~ pero al ser 

expulsados de Francia, el programe de apoyo se abandonó y la economla decayó en 1944. 

Le clase burguesa, que aún conservaba el fine! de la guerra propiedades y cepltel , sostenla 

que le setveclón de la economle francesa serla el liberalismo económico; pero su ftlosofla 

no se adecuebe a le reellded vivida por el pueblo trences {Op.Clt) 

Despues de ta segunda guerra mundlal; eún cuando Francia estebe denede 

economicemente el Igual que tode le llemade Europa Occldental, pudo sellr adelante gracias 

al llamado "plan Marshall" que ye hebla sido estructurado durante la epoca de Roosevelt. 

Dicho plan obligebe e todos los paises que reclblan ayuda económica por perle de Estados 

Unidos a ceder besas en su territorio para les Instalaciones mllltares de los norteamericanos 

por toda Europa (Home 1974) 

Un poco antes de ftnellzer le primera mitad del presente slglo, les condlcones polltlces en 

Francia tueron muy distintas e les de le tercera república. Ya que si antes el gobierno se 

situaba en un merco con tendencias de Izquierda. en le segunde posguerra los gobiernos 
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fueron reaccionarios, como lo fue el ceso del Impuesto por el eutonombredo "heroe de le 

resistencia" Cher1es de Geulle (gracias el apoyo de los Estados Unidos ). 

De Gaulle sabia perfectamente que el liberalismo económico no salvarle e Francia de su 

bancarrota, puesto que edemés de les conseclones propias del plan Marshall, tuvo que 

ceder colonias, mes sin embargo le ldeologla propia del llberellsmo económico y el 

cepltellsmo abonaron un terreno fertll pare su nuevo regimen en el poder (la ultredereche) . 

Este forma de gobierno fue muy bien viste e Impulsada por los Estados Unidos pare motivar 

la eperture de sus mercedos comerciales en Francia (Home 197-4) 

41 

Le ldeologla burguesa, que hablaba de le coadyuveclón de fuerzas multlnecloneles 

provenientes del lndMduo. le sociedad o el Estado mismo en todos los niveles de 

producción en pro de le exelteclón de les virtudes del cepltel lndMduel, fue el tipo de 

pensamiento que dominó en Frencle en todos sus niveles cultureles (economla, politice, 

erte y clencle hasta mediados de le decada de los so·s, en que se volverte e hecer patente 

le lnftuencla de .,e nueve Izquierda l'rancese •, que hasta ese entonces habla quedado 

reducida a un socfallsmo utópico que entre otras coses exaltaba los valores de unión en 

comunidades peque~es, fraternales, urbanas o rurales como nuevas formes de convivencia 

humana evidentemente ldeologlcas (curiosamente Importado también de los hippies de 

Esfodos Unidos ), defendido unlcemente por estatus entre algunos sectores de artistas e 

Intelectuales (Montenegro 1982) 

Sumado e les consecuencias lógicas que dejare le guerra entre la sociedad francesa e 

nivel económico, polltlco y social sobrevino le urgencia de entender les necesidades de les 

victimas de la guerra, no sólo a nivel d un bienestar flslco o material, sino de las hondas 

hendes psicológicas que dejare el conftlcto entre los sobrevivientes. pare quienes la 

psicoterapia era algo m6s que un requisito médico pera expedir una constancia de salud 

pública. 



Ante este situación, los obsteculos e frenqueer eren (por principio de cuentas) dos: le 

gren cantidad de gente que requerle atención especlellzade y le crisis que atravesaba en 

ese momento (como cesf todo en Francia la Institución nosocómlce pslqul6trice francesa 

(Bauleo 1987) 

Neclde de la Inmediata posguerra; le Psicoterapia lnstltuclonel fUe un movimiento de 

cuestlonemlento y de an611sls de le Institución pslqulétrice que desde un principio retribuyó 

de Igual forme e sus dos vertientes de origen conceptual m6s Importantes . Une corriente 

sociológica con fuertes beses de crftlce posltMste y otre pslcoenelltlce, le cual en si misma 

elbergebe en el Interior de su teorle une critica metodológlce, puesto que los m6dlcose 

psiquiatras, m6s que pensar en los procesos de enfermedad mental, tenlen que eteblecer 

junto con los pacientes, los mecanismos necesarios pera hacerse de los setlsfectores 

b6slcos, muy escasos en situación de posguerra (Manero Brlto 1991) 

Y e esto tendrlemos que egreger le lnftuencle del pensamiento pregm6tlco norteamericano 

en les ciencias socleles y de le salud, reftejedo en el estudio de los grupos y les 

organizaciones, con el antecedente histórico que dejaren en Europa el pensamiento de 

Augusto Comte y de Durkhelm entre otros (Bauleo 1987) 

Todos los Investigadores y pslcoterap6utes que empezaron e Incursionar en este campo 

de acción sablen perfectamente que une recapltuleclón critica del trabajo reallzado hasta 

ese entonces por los psiquiatras no bestebe; hable que hacer une reforme enelltlce (y no 

sólo teorice sino metodológlce) de todo el sector encargado de los problemas de salud 

mental en Francia desde sus misma beses; es decir de un anáJlsls Institucional de las 

polftlces de salud mental en ese pels. An611sls en el que tuvieren quepertlclpar los mismos 

Implicados en el problema: pacientes, terap6utas y de Institución (Manero Brtto 1992). 
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Le problem6tlce estebe dade, pero no ere suficiente una sollda base te6rtce, heble que 

echer meno de les experlencles en el amblto soclal y fUe entonces, cuando hizo su aparición 

la ,,edegogle lnstltuclonal". 

Este movimiento tuvo lnftuenclas a veces paraleles y a veces convergentes. Y por un lado 

le lnftuencla de le psicoterapia Institucional en sus epllceclones e nll'los desedeptedos: 

tendencia que serle representada por en611stas como Femand Oury, Dellgny y 

posteriormente por Maud Manonl. Por otra perle la Influencia de una corriente 

pslcosoclológlce desviente creada por el sociólogo trences Lapassade (Op.Clt) 

Dicha corriente se caracterizó por el hecho de que en un terreno ten explosivo como el de 

le ensel'lenze se deben fUertes discusiones que o bien glreben en tomo e conceptos de 

origen pslcoenelltlco o pslcosoclológlco o se menlfesteben deferencias tenlo de senclblllded 

politice como de comportamientos polltlcos y opreclaclones estratégicas . 

Pero qulzes le cerecterlstlca més Importante de le Pedegogle Institucional y que rlndlo 

bese el posterior socloenéllsls lnstltuclonel, fUe el enéllsls de le dlnémlca de Institución, por 

lo pronto centrado en le Institución escolar; pero desde elll fUe posible observer como les 

trensformeclones de le Institución tenlan relación con diversos modos de acción, que ven 

desde le epetle, le deserción, el rechazo més o menos expresado e los dlctamenes oftcleles, 

hasta experlmentetclones pedegóglcets que ponlan en cuestión los fUndementos mismos de 

le Institución escolar . Estos modos de acción se convertlrlen pronto en el referente béslco 

no sólo de le pedegogle lnstltuclonel, sino de le psicoterapia (Manero Brtto 1991). 

Le Pedegogla lnstltuclonel descubrió que el enélls de le Institución escolar desemboce 

necesariamente en el enéllsls generalizado de toda las Instituciones. Esto mismo 

descubrieron los practicantes del Socloen611sls lnstltuclonel en 1968 (Op.Clt). 

Durante algunos al'los el dispositivo de encuadre del socloenéllsls fUe muy slmller el de les 

Intervenciones grupales, pero con le dlfemcle de que mientras en el Anélls grupal el periodo 
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de Inscripción y les deserciones son une constante en el grupo, en el Socloenéllsls pueden 

pertlclper de cerce o de lejos todos aquellos lmpllcedos en le experiencia lnstltuclonal, del 

mismo modo que se suprime le palabra •consultorio", puesto que horarios y lugares de 

terapia pueden ser modificados, incluso pueden verse destruidas las formas 

pslcosoclológlcas originales de Intervención por el grupo, los analistas o ambos. 

El Socloenéllsls Institucional comprendió perfec1emente de le pedagogla Institucional que 

le relación m6.dlco tratamiento, paciente tratamiento, Institución tratamiento y m6dlco 

paciente Institución, es una relación de poder (social, pslcológlca y polltlcamente hablando) 

(Menero Brtto 1991). 

El nivel conceptual del socloanállsls es la resultante de le transposición de un campo de 

análisis macro soclel y un cempo de Intervención micro soclel, dellmltedo en tiempo y 

especlo. Y esto determinó le utlllzaclón y transformación de ciertos conceptos (como el de 

Institución y le construcción de ciertos métodos. Ese transformación surgió ante lo que se le 

llemó .,e problemétlce transferenclel de los pacientes •, ante la cual los terepéutes se vieron 

obligados e explorar y empilar el concepto pslcoenelltlco de le • transferencia", esto quiere 

decir que ere necesario retomar le posición del paciente, pero no unlcemente frente al 

terapéute sino su posición transferencia! lnstltuclonel, le misma que permita el terepéute 

Involucrar un método que abarque la totellzeclón de tode su existencia. Con esto se puede 

observar que los referentes teóricos del concepto de contretransferencla dejen de estar 

centrados en el pslcoenállsls y empiezan e empilarse hacia le soclologla y con el tiempo se 

reagruparon en otro concepto:el de Implicación (Manero Brlto 1991). 

Esto es porque el Socloenállsls articule dos campos distintos: el del 'tlecho social" y el del 

.,,echo pslqulco indMduel". En lo referente e lo ps fqulco. su lógica del lnconclente ( por su 

naturaleza) es subjetiva y también el hecho social posee su propia lógica de funcionamiento 

y este es produc1o de les relaciones y les fuerzas de producción económicas (Mendel 1981). 
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El Socioenéllsls este lejos de ser une epllceclón del Pslcoenéllsls e le sociedad, sino més 

bien e le Inversa, ya que intente comprender como el hecho social Interviene e Influye sobre 

el hecho pslqulco lndMduel comprendido como un practica colectiva. Busca estudiar como 

les persones, en el merco de sus ectMdedes cotidianas pueden retlexloner por si mismas 

acerca de les relaciones de producción en les que se ven Inmersas y que pslcotlzen su 

reellded Individual y su reellded colectiva, pero sin tener que caer en un freudismo polltlco 

(Op.Clt). 

Mendel hace incepleen este punto, puesto que el hecho de Incorporar ciertos termlnos del 

Pslcoenéllsls en le teorle del Socloenéllsls lnS11tuclonel no significa que se tenga que 

adoptar toda su visión pare el tratamiento de les orgenlzec;iones cMles como une realidad 

lnter1or; puesto que ni le Institución es une gran femllla, ni los superiores son padres, los 

compel'leros hermanos, ni el rtesgo de enfrentarse con los superiores es le perdida del amor 

o le castración. Toda d111culted en le reellzeclón del deseo de poder lndMduel, soclel y 

polftlco derive del hecho de le necesar1e y siempre dlflcll cooperación colectlve en el seno 

de le organización o grupo homogeneo, del tipo de organización del trebejo y del sistema 

económico que he originado eses pecullerldedes en le organización (Mendel 1981). 

Y son precisamente eS1es cerecterlstlces; es decir los medios de producción, le 

orgenlzeclón del trebejo, les relaciones de poder y su lntluencle en le realldad soclal y la 

Intersubjetividad de todos los miembros de un grupo homogeneo, les que en cierta medida 

den cuerpo a une de les beses teór1ces més Importantes del socloenéllsls, que es el estudio 

y enéllsls de las Instituciones (Op.Clt). 

Pero; ¿Qué significa Institución?. ¿Es un lugar?, ¿Es une exper1encle? , ¿Es un esquema 

determinado de trebejo?, ¿Es une unidad de pensamiento?. De su definición y su manejo 

como concepto depende su Importancia pare el Socloanállsls lnstltuclonaJ (Lourau 1975). 
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Pera empezar e femillertzamos con la problemétlca a tratar, mencionaremos qu" los 

precursores de le soclologle recurren e le misma arqueologla del concepto de lnsrnuclón 

que sirvió de bese a los nlósofos del derecho, los teóricos marxistas y e los Investigadores 

sociales que se Inclinaban hecle e!gur.a de les dos tendencias. 

Los primeros conciben este termino nutridos por sus precursores (Comte y Spencer) 

como algo Inmutable que se rtge bajo cierta naturaleza omnipresente y determinante pare 

toda le sociedad; mientras que los segundos, defendiendo el pensamiento de Marx y Saint 

Slmon, lo ven como un medio evocador de le represión polltlce y social (Loureu 1975) . 

Heredere del positivismo y de le tllosona del derecho objetivo, le escuele francesa de 

socfologle , hace de le institución el objeto de • su ciencia". More le cuestión ere saber si 

les ciencias sociales en bese e les Instituciones deblen de hacer suyo el proyecto de 

defender les beses del Estado, resguardar el •orden• esteblecldo o el de le "reconstrucción" 

de le sociedad. Es Importante mencionar que en este debate (que més blén tuvo 

magnitudes de connlcto) , el estado republlcano y le lglesle católica jugaron un papel 

protegónlco en una discusión que hebrle de durar más de treinta arios (de 1905 a 1940) 

pera luego reenuderse en 1947, cuando le ultraderecha toma el poder en Francia (Op.Ci!). 

Es entonces que el papel de un pslcólogo soclel (según la soclologle positivista) es 

determlnedo como el de un "cllnlco• de le sociedad que bien puede conformarse con dar 

. consejos o dispensar preceptos de ,,lglene soclel". destinado e mantener la "ermor. la 

prlmltl'1e estebleclda". Quede clero entonces, que pare los positivistas franceses el concepto 

quede de la siguiente manera: •1a Institución como resultado de un orden social" 

(Op.Clt). 

René Lourau (1975), nos dice que resulte curioso notar, que e pesar de les criticas y las 

aportaciones teóricas del marxismo al pensamiento humano y de les supuestas reformes 

ldeológlces que el soclellsmo utópico (defendido por Saint Simon) aportó e le soclo:ogla 
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frencese, los utop1stes no dlferlen mucho en su forme de ver e le Institución de tos 

posltMstes, ye que aún cuendo Saint Slmon denunció que lo .,nstltuldo' no lo esté debido e 

ordenamientos naturales como decla Comte, quiere Intervenir en et proceso de 'madurez" 

de la sociedad y entonces; al igual que Comte los utopistas le asignan a te sociología la 

misión de Intervenir en et •orden soclel" para asegurar su progreso pero también pera 

manifestar su 'buen funcionamiento• (Op.Clt). 

Dur1<heim, uno de los pensadores més importantes pera la sociologle francesa, aportó otra 

concepción el termino ,nstttuctón", basendose en criticas hechas tanto al posltMsmo como 

el socialismo utópico 

Pera Dur1<helm le noción de Institución es le de un 'hecho social". Pero al querer 

reformarle por le noción de un 'hecho social regulado", se dlstorclona en si mismo el objeto 

original de su escuela y se pierde nuevamente (segun sus mismos dlsclpulos) le evidencie y 

le visión entre objeto real y objeto del conocimiento, ya que de "une palabra" que renere una 

unidad multimodel de pensamiento , le redujo nuevamente el Goncepto de un encuadre 

gubernamental de •orden• (Loureu 1975) .. 

Sin embergo Dur1<helm si Incorpore algo nuevo (según Lourau) e este noción y es su 

modo de estructurar el discurso de su idee de Institución, comparandole con le dMslón 

social del trabajo , diciendo que la sociedad desempel'le une f\.mclón productiva que suele 

ser entlnatural pero que aprende a desempe~ar1a bejo el resguardo de "costumbres• 

aceptadas por la mayoría (Op.Cit). 

A partir de este momento se creó otro vector de enélisls pare la Soclologla: la educación. 

Este forme de ver a la Institución tendrla a uno de sus més fuertes crltlcos en el sociólogo 

frances Monerot (1952), quien desinstaló e la Institución de le costumbre; descoslflcandola, 

es decir que dejó de considerarte como un objeto único de conocimiento y le atribuyó (como 

a toda su fenomenologla socia!) fronteras lndMduales de lntersubjetívided. Monerot 
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sostenla que los actos sociales no ter.lein un solo modo de ser entendidos y aunque los 

efectos pudieren ser los mismos, no se pueden valorar del mismo modo. tal y como 

costumbres o polltlces de acción repetitiva que tuvieran que ser lnsteledas <o desinstaladas, 

según sea el ceso) en le sociedad. Pare Monerot la Institución significa •un sistema de 

referencia del acto soclel", y 6ste, sólo puede ser entendida mediante les vivencias de 

detennlnedas situaciones y es por eso que el objeto de le cllnlca (según Monerot) ye no 

puede ser el objeto del sociólogo (Op.Clt). 

Sin embargo es el mismo Lourau quien critica le exposición que Monerot hece de su 

noción lnstltuclone!, puesto que (según Loureu) le fenomenologla social de éste, que nade 

estudie fuere de les vivencias, es tan discutible como el enéllsls del grupo tradicional de le 

soclologle norteamericana que pretende explicar le Institución en bese e les repercuclones 

que el grupo deja en cada lndMduo adepto (Loureu 1975) 

Adem6s, en lo que se refiere al objeto de le cllnlca; Loureu sostiene que existen dos 

anelogles entre el enfoque sociológico y el enfoque cllnlco: primero, que desde Saint Slmon 

(uno de los grandes ldeologos del soclellsmo utópico en la Frencle de 1760), el socllógo 

pretende ser terepéute o higienista social, relevendo en muchos casos al sacerdote y el 

polltlco. Segundo, que la soclologla el buscar como objeto de estudio a la soclologla 

misma, es decir que al centrarse en el trebejo de Investigar sobre su propia Integridad como 

clencle , no puede ser objetMded pura, puesto que se pretende (al Igual que en le cllnlce) 

que el soclólogo deje de ser espectador absoluto y empiece a Interrogarse a si mismo, 

desde el lugar donde habla sin fiarse de le causalidad (Op.Clt) 

Pero la rese"a no acaba en este punto . Bauleo (1 987), nos dice que el concepto de 

Institución ya venia cargando une historie fuertemente lnftuenciede de ldeologle desde 

mucho antes que Irrumpiera la segunde guerra mundial en Francia. ya que le lnftuencla del 
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Conductlsmo se hizó sensible en Investigadores como Nlport , quien en 1933 concibió le 

lnstHuclón como •1os modelos o pautas de conducta culturates•. 

Y en ese misma epoca también otros sociologos investigadores como Znenlecld (quien 

más que sociólogo era nlósofo de formación). bemlzeron e le Institución de ftlosofle , el decir 

que el concepto de sociedad ere ten etereo (eún pera le ftlosofle) que no podle ser ye 

objeto de! conocimiento, ni centro en cuyo entorno se puede orientar un organismo 

conceptual; sin embargo el termino instHución" si ofrece tal eltemattve. Pero entonces. 

lrrumplo en le escena francesa otro concepto que hebrla de mercar nuevos rumbos pare la 

soclologle e Incluso pera el lnstltuclonellsmo: le noción de grupo (8auleo 1987) 

A partir de los trebejos e Investigaciones reellzedos en norteemerice y llevados e Frencle 

por sociólogos como Peri<: le soclologle de les lnstHuclones se renere ye no e le sociedad 

como un todo real o Ideal o el indMduo como ente social, sino e sus grupos y reglas de 

convtvencle como el modo més encez y tangible de observar de cerca cualquier Institución. 

Y es por eso que muchos sociólogos franceses vieron en le noc!ón norteemertcene de 

grupo una altematf\18 e les ciencias sociales en constante busquede de objeto de estudio 

(Op.Clt) 

Sin embargo, en 1953 otro sociólogo, Merton, senaló que el termino grupo ere lnco1Tecto , 

porque se epllceba no sólo e grupos como teles sino también a lndMduos y cetegorles. es 

decir que se aplicaba el mismo tiempo a reuniones permanentes y arbitrariamente e criterios 

de pertenencia social y ninguna Institución se Instalarle ten libremente en estas cetegorles e 

menos que se utlllzecen (como él mismo propuso) les distinciones sociales de 

segmenterlded que propusiere anteriormente Durkhelm, y entonces si podemos hebler de 

lnstltucicmes en cuento e la estructura de les mismas y e le Idee que los miembros de un 

grupo los Identifique (como lo propusiere Mellnowskl) como lnstltuclonellzedos, como 
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ldentltlcedos con ellos mismos y frente a otros en un sistema de normas y un sistema de 

rafes (Mendel 1981) 

Pero le crttlce no se heria esperar; en el mismo 11'\o de 1953 el polltológo y soclólogo Levl 

Streuss denunció que les visiones de Merton y Mellnowsld no eren en un sentido teórico 

sino "runslonellste• de le Institución, puesto que creyeron que estudiando este sistema de 

nonnes y roles lo hacia e uno testigo de que le sociedad 'Tunclone•. Ademés agrego que 

les nonnas, roles y marcos soclales no se den ye hechos 'de une vez y pare siempre •; son 

producidos por la préctlca soclel de los hombres y les homologías entre representaciones 

mentales lndMdueles y representaciones colectivas . Luego entonces (dijo Levl Strauss) •1a 

Institución es la estructuración en un nivel analftlco de las relaciones soclales •. 

Aunque Levl Streuss no enellzó les Instituciones por si mismas, su enéllsis de les 

estructures elementales, de su Intercambio, pusó de relleve une cerecterlstlca escenclel de 

tode Institución e conocer: su emblgueded permisiva y represiva, en lo que es un modelo 

Ideal pocas veces elcenzado en la historia (loureu 1975). 

Pero pare Lourau eun quede algo que Impide e Levl Streuss une aproximación completa e 

le Institución y es que él hable de darte preferencia e un "código• y subestimó le noción de 

•contexto• como slteme de referencia. 

Le dispersión de Idees y le pugna métodologlce hizo que le soclologle terminare por 

Identificar nuevamente e le Institución con el orden establecido (Op.Clt). 

Pero el orden establecido no ere perfecto. ni en Francia ni en alguna otra parte del 

mundo. Y de esto se dieron cuente los comltes universitarios y los sindicatos obreros, que 

en 1968 reagruparon e le Izquierda naclonel francesa y cuyo pensamiento se hizo sentir en 

todos los niveles culturales. 

Se hizo patente un pensamiento colectivo que no sólo crttlcebe a le dlsperclón de Idees 

provocada tanto por sociólogos, académicos como por los Investigadores de campo, sino 
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que denunclebe eses confusiones como artificios creados en tomo e un poder polftlco que 

~ estancó en une sole dirección, siendo que pudo haber ejercido une correspondencia con 

le sociedad. Les Instituciones dejaron de perecer Invariantes socleles , recepteculos de le 

raclonellded y del concenso, sino como formes plesmedes en le relaciones de poder, les 

relaciones de clase y les relaciones de producción y que el equivoco del concepto de 

Institución reclde en el hecho de que designe eltemetlve o slmulteneemente e lo instituido" 

y lo ,nstituyente• y se confunde (tal y como lo planteare sociólogos como Seussure) entre lo 

-Significante• y el 8slgnlftcedo" y clero esté, que pera el aparato estatal lo más Importante en 

cuento e Inmutable es lo Instituido (Mendel 1975). 

Oblemente une desvlnculeclón histórica entre le. Institución de lo Instituido y le Institución 

de lo Instituyente rue el siguiente problema e sortear; puesto que regresando el campo de 

le pslcotereple, le deSYtnculeclón del paciente o del terpéute en le releclón de poder y 

producción (médico paciente Institución), trae como conscuencle le elleneclón del 

tratamiento e cause de seguir esquemas Impuestos y no darse cuente de ellos como parte 

Integral de le Institución (debido e le necesidad menlfestede y el servicio que requieren). 

Hacen del tratamiento une préctlce social donde le teorfe se meterlellze en los distintos 

modos de producción: producción económica, producción del saber, producción de salud y 

otras (loureu 1975). 

Esto se debe entre otras coses , e que le Institución casi nunca se ofrece de manera 

Inmediata e le obeveclón o el enéllsls, y si por el contrario suele Introducir tanto al paciente 

como el terepéute en problemas éticos y técnicos de le Incidencia de uno u otro en une 

historie coleccttva (Op.Clt). 

Los problemas éticos y les cuestiones técnicas que entrer'len le Intervención, el 

asesoramiento o el ecomper'\emlento profesloneles de procesos de transformación en 

grupos e Instituciones sólo pueden dirimirse adecuadamente si los referimos no sólo el 

51 



contexto teórico de la dlsclpllna que nos ocupa sino a la historia de esos constructos 

teóricos. 

Con esto quiere decir, que no serla posible une Intervención lnstltuclonal valedera en 

cualquier Institución si los proreslonales que la lleven adelante no tomaran en cuente, como 

or1zonte de referencia continua los Ideales, entendidos estos como las perspectivas que 

tienen el grupo homogenen con respecto e su lugar en el proceso de producción y el querer 

entender su posición dentro de le Institución; las Irregularidades, que son las 

desvinculaciones o las desviaciones manifestadas dentro del grupo homogenen con 

respecto a le "norma• o lo "esteblecldo" dentro de le Institución (Beuleo 1987) 

También hay que tener en cuente si esto sucede en el amblto públlco o privado, es decir, 

si le organización es subsidiarla o no de otras organizaciones més grandes (como el 

Estado). Y por último hay que observesr también, le fnftuencle de la historia de fas Ideas en 

les prácticas socfales, queremos decir con esto, que para que un concepto sea 

considerado. como algo Instituido, tuvo que haber permanecido constantemente a través del 

tiempo entre les manifestaciones colectivas de una sociedad y lo Importante es conste1ar en 

que medida dichos profesionales esten comprometidos en ese historia (Op.Clt). 

Es lmpreclndlble hablar de la historia de los conceptos generados en el émblto social 

puesto que no hay que desdenar el hecho de que por més democrétlco que se quiera que 

sea el funcionamiento de una Institución, éste no este elslede.Esté lncerta en un contexto 

histórico que no tiene mucho de democrétlco ni de lgualltarlo, y si demasiado de violento, 

Injusto y autorttarlo. En él nos hemos formado, en él seguimos viviendo y hay que admitir 

que en ese contexto ven a Incidir muchas otras Instituciones con las que existe un vinculo 

de colaboración o dependencia y del cual cada uno de los que nos constituimos como 

personas llevamos marcas. 
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Precisamente une de les cuestiones més espinosas que deben enfrentar les Instituciones 

que ' e pretenden democrtitlce' es le de discernir. si los connlctos que se planteen son 

autenticamente permeados en el grupo homogeneo o si por el contrario son determlnedos 

por aspectos "neuróticos• de carecter Individue!. Esto es Importante, porque si bien le 

Institución democrática aliente le diversidad Individue, es precisamente cuando surgen 

problemas con ese posible matiz, que el análisis del bienestar colectivo se pone en juego 

{Op.Cit) 

En el ceso de los grupos homogeneos provenientes de Instituciones "no democráticas• o 

instituciones totales"(cerceles , cuarteles. conventos . Internados, monesterlos. manicomios 

u otros en donde las relaciones de pode-r son algo más que piramidales) un motivo de 

consulte frecuente, sobre todo entre quienes median en el poder o en la clase Instituyente y 

quienes obedecen o le clase Instituida. nos referimos e los •grupos en proceso• ye sea de 

instltucionellzeción" o "deslnstltucloneflzeclón". es fe problemática de atravesar une :one 

Indecisa entre desear y no desear constituirse (si se trate de los primeros) o continuar 

unidos( si se trate de los segundos). Es decir que son grupos en los que pudo no producirse 

une conversión orgánica a lo que les debiera proponer un ldeel común. 

A este respecto nos propone Manero Brtto (1991)(entes de seguir el método del 

Socloenel!sls lnstttucloneí} cuestionemos; ¿Qué es lo que debe regir nuestra función: la 

convtcc1ón de que nuestro compromiso profeslonel es con el bienestar y le salud de 

personas concretes o con le subsistencia de una institución?. 

Según René Loureu (1975), fe respuesta es muy simple ; lo que rige (o mejor dicho quien 

rige) el modo de operar nuestro tratamiento es •quien ejerce le demande" y que no siempre 

es tomado en cuente por le Institución (cualquiera que esta sea) sino que sólo se sujete e lo 

instituido como parte de une dinámica despersonellzente en un proceso de merglnallzeclón 

y exclusión de un circuito de Intercambios soclales en el que el igual que los Indigentes, los 
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toxlcomenos, los expecientes pslqulétrlcos o los expresldlertos son tomados sólo como 

exedentes del mismo proceso de producción que los etiquetó y que eún sin seberto o sin 

pedir consuHe, puede también ser •grupo demendente• en le medida en que provoca ese 

proceso de producción de •asistidos•, en une especie de destino social e instttucionel 

detlnhlvo, en el que se observan formes nueves de merginellded que se ajusten e esos 

sistemas de cetegortzaclón que hlstorlcemente hen sido seguidos y muy poco 

cuestlonedos(Menero Brtto 1991) . 

Este contlloto se esentue cuando nos demos cuente que le lnstHuclón no es une sola ni se 

nos muestre de le misma manera siempre; mes sin embargo, le Influencie enajenante de le 

lnstHuclón •cosifica• el lndMduo y e le sociedad y nos queremos referir con esto e que los 

convierte en un objeto de uso sin significado que debe ajustarse e les medidas Instituyentes 

de organización y producción que garanticen un orden soclel (Beuleo 1987). 

Esto sucede. eún cuando ese orden Instituido no represente e une sociedad orgenizede y 

no see més que un medio de velldeclón racional (sostenida por clentltlcos y tllósofos) del 

poder. 

A pesar de ello le Institución hace ver el hombre que le necesite pare garantizar su 

seguridad y le historie no hace més que denunciar continuamente ese releclón ertificlel de 

necesidad (M.De Miguel 1990). 

Lo que historlcemente delimita un modo de acción en ravor de los sistemas de producción. 

es lo ,nstltuido"; mientras que los procesos que vlncuien los medios (meterleles o humanos) 

con le producción (el resultado tlnal de le polltlca económica y le organización del trebejo ) 

son lo ,nstltuyente". El Socioenéllsis lnstltucionel, entes que rundir o tratar por separado los 

dos conceptos, anallza en todos sus mattces lo primero, para poder tr~ un 

esquema o polldca que nos permita Incidir en lo segundo (Loureu 1975). 

2.2 El método del 8ocloanáJlsls Institucional: 
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El Socloenellsls lnstltuclonel englobe todo un método de conocimiento Inductivo que se 

situe muy cerca (como se menciono anteriormente) con le pedagogla lnstltuclonel y con la 

psicoterapia grupal. Pero aún més compropmetldo que éste últlme con le Investigación 

histórica y polltlce que aporte materiales y favorece le aproximación active e le situación 

"problemétlce' y cuyo riesgo més Importante es el de cometer le equivocación de exponer el 

psicólogo, sociólogo o quien tome el rol de enellste como "el sebelo todo", "el Infalible" o 

•quien mande el jefe pera calmemos•, puesto que eso pone en pellgro todo el enélisls y por 

consiguiente el resto del método que hebra de seguirse (Lourau 1975). 

Antes que nade es preciso mencionar que nos Interese recuperar el discurso del 

Socioenélisls lnstituclonel, pera realizar e partir de les cetegorfes de este aproximación un 

enéllsls del discurso conductuel y psicoenelltlco en tomo el trebejo con homosexuales, 

expresado e través de les publlceclones y otras referencias teóricas, puesto que en éste 

caso no hey un •grupo ftslcamente demandante• mes sin embargo, sf hay une problemétlce 

descrita como encomiende en función de que un concepto Instituido quem lntervtene en le 

visión colectiva de otros discursos (también Instituidos), requiere que se le realice "el nivel 

conceptual de su enéllsls"(Loureu 1975). 

Antes de tomar este primera fonnellded de une Investigación teórica, Loureu {1975), nos 

dice que se debe tener en cuente. e modo de requisito (como Investigador analista) que uno 

mismo se encuentre determinado por el sistema de referencia de enélisls, en cuento e actor 

soclel en un contexto social e lnsituclonel (Op.Clt). 

Asf mismo, pera poder contercon los elementos necesarios pera establecer el nivel 

conceptual del enéllsls de documnentos se requiere de: 

• Une hipótesis que Intente explicar les relaciones entre la historie de les Idees y les 

préctlces lnstituclonellzedes e partir de les teorfes que les sustenten. 
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• Contar con el conocimiento de los apoyos en el anéllsls (que siempre son conceptuales) 

como la "transversalldad" y la ,mpllcaclón". 

T enlendo en cuenta estos elementos podemos ye contar con una base que nos permita 

adentramos en un socloanállsls (Op.Clt). 

Aquf el campo del anállsls de la Intervención socloanalltlca no son las personas (no se 

treta de terapias lndlvlduales de pslcoanállsls dentro de las Instituciones). ni las 

Interacciones. ni un determinado grupo como objeto del conocimiento. Aqul le Intervención 

es un ser'\alemlento de las relaciones y vlnculos existentes en dos grupos de Investigadores 

en Pslcologla. en donde se analizaré la resultante teórica de una cantidad de polltlcas 

soclales que adquieren sentidos especlftcos y que atraviesan, esto es que Inciden. en el 

campo soclal por medio de sus propios constructos teóricos y se contraponen unos con 

otros provocando el "no saber• de la Institución (asumiendo la forma del discurso Instituido) 

que los barca. 

A estas politices o determinaciones que dijimos que atraviesan o Inciden en el campo 

lnstttuclonal, en Socloanéllsls se les conoce como "transversalldad" (Mendel 1981). 

2.2.1 El campo de Intervención: 

Se muestra en un contexto irtdlmenclonal de Investigación". en virtud de que abarca tre 

momentos de anállsls documental mutuamente Incluyentes: queriendo decir con esto, que 

no es necesario seguir un escalafón metódico. sino que es el mismo enélisls conceptual el 

que merca los momentos que son: 

a) El antes: que equivale a los referentes históricos que se tengan de una probleméllca 

Institucional sin necesidad de un acercamiento anterior con la posibles teorfas que lo 

estudian . 

b) El exterior: que abarca alas personas, grupos o elemntos conceptuales exteriores a las 

fronteras Odeológlcas, politices y clentlftcas ) originales del discurso Instituido. 
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c) El despu6s: en le Intervención con •grupos flslcos•, éste termino equivale el de 

•seguimiento• en pstcotereple. Pero en lo que se renere e le Investigación y el enéllsls 

documental, éste termino es equlpereble con ,e dlscuslon• (Bauleo 1987). 

Como toda tesis es une conclusión o une proposición que se mantiene con razonamientos 

epistemológicos; sus niveles de enéllsls son enelógos e los de le presente propuesta teórica 

y por consiguiente justlftcebles en su contexto de eleboreclón. 

2.2.2 El nlvel conceptual del anállsls: 

Teniendo en cuente los requisitos que ye hablemos mencionado, elnlvel conceptual del 

enéllsis se constHuye no como une teoría, sino como une encrucijada de nociones y 

conceptos de disciplines muttlples y prtictlces diversas en les que tiene que segmentarse su 

origen y sus repercusiones e nivel Institucional (lourau 1975). 

2.2.3 Anállsls de la encomienda y de la demanda: 

Ye que el Socloenéllsls es un método lnduclvo de les ciencias sociales existen diversos 

profeslonlstes que pueden reellzar un encargo socloenelltlco , siempre y cuando sepan 

distinguir entre le necesidad expresada de le resolución de problemas económicos. tácticos 

o afectivos, conocidos comunmente en socloenéllsls como "encomiende o encargo• y el 

estudio "segmentado" de les adolescencias reales, encubiertas por ldeologle, moral y 

politice Instituidas. El enélisls de documentos se centraré en le poslblllded de 6ste estudio 

(Beuleo 1987). 

Los requisitos que deben llevarse e cebo pera le dlferencleclón de une demande en el 

enéllsls de textos son: 

e) El compromiso de no dlsvlnculer el discurso Instituido del contexto histórico que le dló 

origen. 

b) Le reftexión constante de toda Información obtenida el Interior de une determinada teorle. 

2.2.4 La Implicación: 
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El modelo Socloanalltlco pone siempre en cuestión el saber y el no saber del analista en 

le sMueclón misma del discurso enellzado. El problema de le Implicación podrlamos situarlo 

desde diversas perspectivas, pero pera poder explicarlo, Lourau cita a Hegel, quien decla 

que en ciencia , el concepto debe representar no sólo al objeto, sino también al sujeto, asl 

como le releclón que los vincule (lourau 1975). 

El concepto de Implicación, apareció por primera vez en el movimiento lnstltuclonallsta 

durante el periodo pslcoanalltlco de la psicoterapia lnstltuclonel en Francia, cuando la 

demande y le problemátlce manifestada por los pacientes bloqueaba el proceso de 

contratansferencla con los terapéutas. 

Ante tal vicisitud, la contretransferencla lnstltuclonal ere un concepto que no podle 

restringirse e la simple respuesta del psiquiatra ante la posición transferenclal del paciente 

"como un solo paciente•. La contretransferencla lnstltuclonal tenla que organizar la 

respuesta del terapéuta como una totallzaclón que Involucrase toda su existencia dentro de 

la Institución (lourau 1975). 

Podemos observar con esto, que los referentes teóricos del concepto de 

contretransferencla dejan de estar centrados en el Pslcoan611sls y empiezan a apilarse hacia 

la Soclologla. Desde las experiencias de la Pedagogla Institucional, el concepto de 

contratransferencla Institucional se amplió y prefirió denomlnarsele implicación" (Bauleo 

1987). 

Esto pennltló a Lourau comprobar como el anallste, més que Incorporarse en un vtnculo 

con el paciente, lo esté estableciendo con la comunidad, no sólo de su area de trabajo , sino 

su comunidad geogréflca y cultural y el cumplimiento de dicho vlnculo obliga el enellste e 

pasar por la Implicación y por la contretransferencle (que en Socloanállsis dijimos que es 

una misma cosa) (lourau 1975). 



La implicación del analista habla de une proboceclón lnstttuclonal en situación o crisis (al 

cuestionar le verdadera naturaleza del discurso) de los Instituido a lo Instituyente. 

El analista puede y debe hacerlo, porque su función (como socloanellsta) es Inmiscuirse 

en une polftlce de trebejo • ya ahl Instituida" y 61 (por erecto de su anállsls) es un polftlco 

activo y parte del sistema de producción (lourau 1975). 

Loureu hable de diferentes niveles de Implicación, según el tipo de Intervención que se 

realice entre los que podemos nombrar: 

e) lmpllcaclón Institucional: son les relaclones conclentes entre el actor y el sistema 

lnstltuclonal. 

b) Implicación práctica : le releclón entre el actor y le base material de las Instituciones . 

c) lmpllcaclón sintagmática: son les relaciones en un gupo homogeneo. 

d) lmpllceclón paradigmática: es mediatizada por el saber y el no saber. Sobre lo que es 

posible y no es posible dentro de le Institución. 

e) Implicación slmbóllce: es Interpretada como la praxis del vinculo social, • el hecho de 

ester juntos dentro de le Institución". 

Ademés se postularon dos acepciones más pare el enállsls de le Implicación: 

f) Implicaciones primarias: 

• Implicaciones del Investigador frente e su objeto de estudio . 

• lmpllcecl6n de le Institución frente el equipo investigador . 

• lmplicecl6n del Investigador frente e una encomienda social y e les demande sociales. 

g) lmpllcaclones secundarlas : 

• Implicaciones sociales e históricas del investigador frente e los modelos del conocimiento 

utlllZados por la Institución Olemada también lmpllcaclOn epistemológica) . 

• lmpllcecl6n en el medio utilizado pera le exposición de le Investigación. 
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En el ceso especifico de le Investigación y el socloenéllsls documente!, los nlveles de 

lmpllceclón e cubrir son: el nlvel (a). el nlvel (e). el nivel (() y ól nivel (g). 

Para ftnellzer éste punto, agregaremos, que desde 1984, el problema de le lmpllceclón he 

pasado e ser el paradigma central del Socloen611sls en Francia (Beuleo 1987). 

2.2.5 La autogesUón de la sesión: 

Lo m6s Importante de mencionar con respecto e éste eslabón en la cadena de en611sls. es 

que su conceptuellzeclón es una translaclón netamente polttlce del concepto de formación 

de grupos pera sindicatos estudiantiles realtzade en Francia durante Mayo de 1968. 

Bajo éste concepto se enaltzabe lo ya Instituido, es decir. que se reftexloneben una e une, 

les regles ya Instituidas, no sólo en le Universidad. sino en todo el sistema. se cambiaban, 

se dereogeben, se lnstltufen nuevamente y constantemente se criticaban en su función y 

origen. se pretendla esf cuestionar los esquemas del poder y criticar su lnnuencla en todos 

los nlveles pedagógicos y sociales. 

Como podemos ver. le autogestlón se constituye como un disparador de une serle de 

reftexlones el Interior de los documentos y los discursos polttlcos ye definidos y su prtncipel 

función es te de denunciar los niveles de ese "no saber" dentro del discurso y los estragos 

que probocen (Mendel 1981). 

A pesar de lo mencionado por Bauleo (1987), con respecto e le lmpllcaclón, Manero Brtto 

(1992) nos manifieste que el principal lnteres del socloanéllsls en le decede de los 90's es 

buscar le eutogestlón en cade proceso analftlco (Manero Brtto 1992). 

2.2.8 La transversatldad: 

La eleboreclón constante de presente y pasado histórico, del "aqur y el "ahora• sociales y 

de les relaciones soclales mediatlzedas por un tipo de sociedad junto con les releclones 

Inmediatas que establece une determinada teorfa o fuente del conocimiento. lo remite e uno 
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e su situación lnstltuclonel. Le vlsuelizeclón de estos rectores y de como atreviesen el 

discurso de ese teorfe es su coeftclente de irensverselldad". 

Este, ni es une estrategia de Intervención, ni es un ejercicio de enéllsls, sino més bien se 

convierte en un concepto que apoye el resto de le Intervención enelltlce (loureu 1975). 

2.2.7 El analizador: 

A grandes rasgos, autores como Lepessede (1971), Loureu (1975), Mendel (1981) y 

Beuleo (1987) describen el enallzador como toda equelle persona, situación o acción que 

"desconstruye lo Instituido" de la Institución. 

Y éste desconstrucclón contiene ciertos elementos dentro del mismo concepto que deben 

ser tomados en cuenta: 

e) El efecto enellzedor: el enéllsls como producto de une acción de desconstrucclón que 

tiene efectos mediatos e Inmediatos en las releclones de poder, autortded y toda estructure 

oculte bajo el amparo de la institución. 

b) El constructo enellzedor: son dispositivos de Intervención o de Investigación (en el ceso 

del socloenéllsls de documentos). cuya f\mclón "desconstructore• es le de poner de 

manifiesto todos aquellos "huecos• construidos en tomo el discurso lnstttuclonel y que 

repercuten en lo que Loureu (1975) llamó el "no saber" lnstltuclonel 

c) El enallzedor natural: en el ceso de la investigación de campo, y en el de la terapia 

grupal, es el ejercicio de la vlsuelizeclón que llevan e cebo de forma espontanee tenlo los 

enellstes como el grupo cliente y en el se percatan les alianzas y releclones de lmplicaclón 

con le Institución. 

á) El enallzador histórico: es el ejercicio polltlco en el que "todos estamos implicados•; son 

les situaciones de explosión (como acción desconstructore) social, revoluciones, 

movimientos soclal~s que tienden e motivar a le sociedad e un enélisls generellzedo 

lnstltuclonel. 
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El grupo, visto por ef Socloanállsls: 

El problema de le conceptuell:zeclón del grupo en el Socloenéllsls instltucionel he sido y 

continua siendo uno de sus peremetros de estudio e lnvestlgecl6n rundemen1eles, en efen 

de encontrar une forme de sltuer1o en le flmclón de le dlnémlce lnstltuclonel que lo contiene 

y determine. 

Sin embargo, en el ceso del anéllsls de textos, este conceptuellzeclón es puramente 

referencial , es decir, que como no contamos con un "grupo de acción flslco•, le Investigación 

documental, hebra de hacernos referencia a un grupo "de acción teórico"; de argumento o 

discurso y es esto lo que nos encaminaré e través de les acciones histórico politices 

llevadas e cebo por un determinado grupo en torno e lo que es considerado un problema 

Institucional (Beuleo 1987). 

2.2.8 La desviación: 

En Socloenéllsls, hebler de le norma, lo normal, le ley; en resumen, lo Instituido, implica 

hebler de su opuesto exlológlco: le desviación como une descoloceclón frente e lo Instituido. 

Le desviación es tembl6n esoclede por algunos autores como Mendel (1981) como el deseo 

de negación de lo Instituido. Es mostrar le contradicción entre los argumentos del discurso 

Instituido y les préctlces sociales efectivas en el grupo y podemos ubicarla en tres formas· 

e) Le descolocaclón del concepto que sustente le institución y e le institución en cuento e 

sus flnelldedes, que es llemede también desviación Ideológica. 

b) le descolocaclón del orden que se menlfteste en el pleno de les relaciones humanes el 

Interior de le Institución, mostrando les condiciones de represión llemede desviación 

llbldlnal. 

c) Le descolocaclón que devele le violencia politice, económica u orgenl:zeclonel sobre le 

que se sostiene le Institución y es llemede desviación organlzaclonal. No se menlfteste e 

través de desacuerdos teóricos o de demostraciones flslces enslogenes. sino que Interpele 
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los canales de comunicación Instituidos. esta descolocaclón utiliza las mismas vlas politices, 

los mismos vectores económicos y el mismo tipo de organización pero pare desvlnculerse 

de la misma Institución. 

Cuando ésta desviación se manlfteste estemos en presencie de un fenómeno llamado 

•contralnstl1uclón" (Lourau 1975). 

2.2.9 El momento lnstttuclonal: 

El intento de mostrar ias estructures Institucionales trebejadas 1) corroldas por el 

movimiento de su base social es lo que esté en el origen del anéllsls Institucional y por eso, 

el estudio y el anéllsls del discurso Institucional se hace atendiendo siempre a sus procesos 

de dinámica histórica y éste proceso, se nos presenta delimitado por momentos (Lourau 

1975). 

Estos momentos nos hablan del sistema de normas y objetivos que la Institución sostiene 

como tal, también llamado momento unlversaJ esf como el momento en que la Inmensidad 

de demandas indMduales no satisfechas provoca una falta de concenso que bloquee el 

anélisls o momento particular y por último: cuando la Institución (representada por sus 

niveles jerarqu!cos) , aprovechando ésta falta de concenso manllene represlvemente un 

proyecto o una determinada polftlca con respec1o a una problemétlca especifica, que es 

llamado momento singular (lourau 1975). 

PGra los soc:oenallstas, ésto Incorporación de Lourau denota dos cosos muy Importantes. 

En primera Instancia, es Importante mencionar que desde éste concepto, la Institución ya no 

puede confundirse con el "estableclmlento•. El estableclmlento es una estructura flslca en 

donde se pueden entrecruzar varias Instituciones pol1tlcas, económicas. educativas u otras 

y un ejemplo es una escuela, une tienda, una carcel e Incluso una casa. 



En segundo lugar éste concepto nos encamine hacia un modo de acción enelltlco que 

nos permite anticipar (polltlce, económica o ldeotoglcemente) un determinado efecto 

(Beuleo 1987). 

2.2.10 Los modos de acción: 

El enélisls de les desviaciones, los analizadores y el momento en que se encuentre le 

Institución permite une cetegorlzeclón de los modos de acción: 

e) Modo de acción lnstltuclonaJ: que es une menere de actuar en referencia e le legalidad 

estebleclde y los margenes de acción regimentados. 

b) Modo de acción anU lnstltuclonal; el cuele su vez se divide en: 

• Acción no lnstltuclonal: recurre el anélisls de acciones ilegales o no autorizadas que van 

en el sentido desde la revoluclón armada hasta la delincuencia o la deserción . 

• Acción contralnstltuclonal : su enélisls trata de cons1rulr nueves formes sociales politices 

que son una critica en ecto el sistema, no sin riesgo de adolecer de las discrepancias que 

dieron origen al movimiento. 

En lo que se renere a i os efectos del Socioanélisls" pera hablar de ellos es necesario 

dejar en clero que los efectos no son vistos como une mete ciare o precise sino como parte 

Integral del proceso enelftlco , que constantemente cuestione el saber del analista y el saber 

de la Institución con respecto e le problemétlca analizada o "instituida como tal" (Manero 

Brtto 1991). 

El alcance de los efectos sólo puede ser supuesto en le medida en que se haya podido 

establecer un vinculo del conocimiento entre el analista y el discurso Instituido, ya que el 

enéllsls Incorpore une critica por parte del mismo analista , no sólo hacia 6sle discurso, sino 

hacia su propio método del conocimiento como el més adecuado pera acercarse a la 

problemétlca socia! y es esta critica la que determina a ambos en un vector como eltemetlve 

a ese "no saber" generado demro de la misma institución (Op.Clt) . 
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El Socloenélisls lns11tuclonel aparece como un conjunto de conceptuellzaclones diversas, 

multlrreferencleles, que pennlten une renexlón de les formes especificas que adquieren les 

polltlces sociales que practicamos (o e les que nos sujetemos) todos como sociedad que se 

debate el ebrtgo de les instituciones. 

2.3 ¿ Por qué decimos que la homosexualldad es una problemátJea Institucional? 

Porque le lns1ttuclón es el lugar en que une teorle se meterlell%e y se hace "práctica 

soclel". Es decir, donde reproduce el modo de producción que es también producción de 

hombres. Ah l esten en acto los "modos de distribución del saber, del dinero y del poder". 

Todos ocultos por los discursos 'I e descirrer e partir de lo vlslble. 

Y en lo que se refiere el discurso estructu¡edo en torno e le homosexualidad; son les 

lns1ttuclones de salud les que desde hace mucho tiempo le adoptaron como uno más de sus 

rubros de expllceclón y tratamiento médico o pslcológlco. el cual ponen e disposición d le 

sociedad (siempre suceptlble y temerosa de padecerte) y de los medios de producción. Y 

aunque desde 1980 le Americen Pslchyetric Asotlatlon (AfJA) dejó de considerarle un 

desorden mental; le Organización Mundlel de le Salud (OMS) desde 1977e le feche le sigue 

considerando une disfunción sexual, luego entonces, un problema de salud (Smlth 1988). 

En salud (flslce o menteO. como en otros sectores: educación, derecho y otros , le evoluclón 

teórica y préctlce esté mercada por el fundamento ldeológlco y polftlco de le Institución. 

Como toda praxis, le Institución de le salud se Inscribe en un sistema económico de 

conocimientos y de procedimientos: organiza como oferte '\me demande social" que no es 

transparente (Gercle Relnoso 1991). 

Se deflnle en otro tiempos le salud como "el silencio de los orgenos". SI uno transpone 

es1e definición dese el cuerpo blológlco el cuerpo social se entiende que no sólo seré 

sllenclo sino también funclonellded. Todo lo que perturbe este funclonellded sllenclose seré 



tratado como "enfermo• y propuesto para se seguido sobre el ·modelo médico: "restablecer 

la armonfa•. 

Pero ésta es una "mentira Instituida", porque partir de le premisa de que el organismo 

social es armónico es un error, cuando en realldad su estructura e Intereses son 

contradictorios, ya que se oponen estratos sociales cuyo Intereses y poslbllldedes de 

realización se excluyen con una vtolencla que permanece oculte, regulada a través de les 

Instituciones y sus discursos polltlcos (Op.Clt) . 

Le parafemelle de le organización soclel de le salud seré entonces demande y oferte 

terapéutica para la sociedad según el modelo médico, en el que éste Intentaré •aceitar el 

sistema• y ocultar sus contradicciones reduciendo la enfermedad e salud, el disturbio e 

ermonfe y si esto es Imposible, excluir, expulsar e todos aquellos que no pueden ser 

reebsorvtdos ni lncluldos. Sin embargo ningún proyecto o sistema puede ser planteado 

como algo simplemente e desenvolver: tiene que tomar en cuente los Imprevistos, los 

desbordes, los conftlctos y todo lo que rompe "el sllenclo de los organos•: ¿Qué hacer?. 

Le Institución entonces utiliza ese perefemalle de la que ye hablemos, pare desprenderse 

(en primera Instancia) de le responsablllded que le cebe en la producción de la enfermedad, 

el mismo tiempo que emite discursos que den rezón técnica, moral o "natural"(blológlce) de 

aquello que es producto de una politice despiadada (Garcfa Reynoso 1991). 

El fl.Jnclonamlento de le institución de salud alrrededor de le homosexuelldad condicione le 

subjetMded de los lndMduos: tiene como función "producir sujetos para le reproducción", le 

producción y si es necesario pera le muerte y obtener su consentimiento. Es una fl.Jnclón 

dogmétlca por le cuel el discurso del poder asegure le teorle, asentada sobre la bese de la 

culpabllldad, en la que el terror máximo es el de ser excluido del emor de la sociedad, de le 

comunión con el projlmo "porque el enfermito debe cuidarse si quiere curarse•, el enfermito 

"debe obedecer". (Op.Clt). 
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La salud es el lugar donde el padecimiento hace al sujeto demandante a la vez de ser 

reconocido en su diferencia y de obligarlo e querer ser reintegrado a la normaOldad) y para 

ello la Institución de salud se euxllla (pera Instituir una enfermedad soclaO de otras 

Instituciones en el circuito del poder: como las Instituciones polltlcas, económicas, rellgloses 

e Incluso, la famllla(Gercle Relnoso 1991). 

La salud y la enfermedad son producidas por el sistema socloeconómlco, distribuida por él 

y reguladas en su benenclo. Pero le enfermedad (como anormalidad socleO no es sólo une 

perturbación, denuncie el orden soclel porque es una 'Tallaª en el sistema disciplinarlo. El 

problema es soclopolltlco pero el discurso es el discurso de la salud ftslca o mental: tal 

como lo estableció la OMS en 1970 ªenfermar es dlsfunclonal: se trata de devolver al 

lndMduo une vide satisfactoria y útllª. 

Es por ello que la Institución de le salud se ubica en une frontera con les Instituciones 

disciplinarlas. Enfermedad y dellto son vecinos: Internar. aislar o expulsar como métodos 

pera le fabricación de lndMduos dlsclpllnados. 

Y por ello también es que toda conducta, toda organización soclal o todo tipo de 

preferencia que Implique un desapego con le norma se le encarcela ldeologlcamente 

como enfermedad (Op.Clt). 

Es necesario cuestionar el rol soclel del teórico de le salud y hay que revalorar un margen 

de acción posible. ¿En qué condiciones?. 

Antes que el discurso, hay un malestar que debe ser oldo, se pide ser analizado: si le 

disfunción orgénlce o mental no es tomada como natural, como destino, sino que se le 

puede relacionar con les condiciones de su emergencia y con les condiciones pera 

enellzarle: tanto el profesional como le teorle que sustente recuperan une cuota de poder, el 

recuperar un saber que les Instituciones oculten en su discurso con su mascara 

técnlce(Beuleo 1987). 



Del mismo modo es necesario evadir las contradicciones entre le realidad hlstórlcosoclal y 

el discurso: puesto que hablar de un lenguaje puramente técnico oculta problemas 

crucleles, como la pobreza, la educación, el hambre y le desocupación, y la salud se denne 

e partir de les fuerzas productivas. Esto no e malo ni criticable en su totalidad. Le pregunte 

es: SI los homosexuales en su mayorla, forman parte Integral de la comunidad 

economlcemnete active, es decir, trabajan, comercian, compran y contribuyen en el proceso 

de producción; ¿ Por qu6 no deslnstltuclonallzar un discurso que sígue conslderendolos 

enfermos?. (.No es esto una contradicción?. 

Las diversas comentes de Pslquletrfa y Pslcologfa deben ser objeto de une critica precise 

en cuento e la conceptualización de las problemétlcas que traten desde sus distintos puntos 

de vista. Hay que tomar en cuenta que el termino "desviación sexual" se establece en 

función de les normas sociales y los criterios Ideológicos dominantes en un periodo histórico 

determinado (Smlth 1988). 

Ya que aunque el teórico se abstenga de hacer juicios de valor, le teorfe que lo Instituyó 

ye se encargo de hacerlo entes por 61(1e) y ye sea que le visión tenga un encuadre analltlco 

o comportemental, el tratamiento de la homosexualidad persigue entre otras coses: buscar 

el origen de le adopción del problema, reducir la exlteclón homosexual y fomentar le 

exltaclón heterosexual. En pocas palabras, les teorfes de le homosexualidad buscan o 

Instituir culpes o domesticar persones (Op.Clt). 

Pera demostrar esto y poder hacer el ejercicio socloenelftlco, debemos primero estudiar el 

discurso Instituido, nos referimos el discurso con el que dos ínstituciones (Pslcoenélisls y 

Terapia Conductuel) explican la producción del problema, el cual (se supone qu6) exige une 

demande de etenclón y como (bajo su misma politice) se hace de los medios pare 

setlsfecerle: pera posteriormente estudiar el discurso Instituyente, que es le explicación que 

dos representantes el empero de sus Instituciones hacen del problema. 
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De este modo podremos damos cuenta de les contradicciones que se dan entre politices 

de tratamiento y prácticas sociales. 

En el siguiente capitulo veremos lo que dice la ,nstltución Psicoanálisis" y la ,nstltuclón 

Terapia Conductuel" el respecto de le Homosexualidad. 
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3. DOS INSTITUCIONES NOS HABLAN DE LA HOMOSEXUALIDAD EN 

MOMBRES. 

Presentamos el punto de vista que dos lnstHuclones de le Pslcollgfe tienen sobre le 

homosexuellded en hombres , en lo referente a tres puntos b6slcos: su dennlclón de esta 

pr6ctlca sexual, le expllcaclón que den el respecto de su origen y su posible tratamiento 

psicológico·~ 

3.1 la homosexualidad desde el punto de vista del PslcoanáJlsls. 

Le perspectiva pslcoanelltlca, elaborada por Slgmund Freud, es sin dude uno de los 

planteamientos de mayor lnnuencle en el estudio de los transtomos mentales. Le riqueza y 

origlnalldad de sus teorlas lo sltuen entre los lugares més Importantes de los pensadores 

modernos ye que el Impacto del Pslcoen611sls no se llmltó el campo profesional, ni 

eced6mlco, sino que sus Idees y lenguaje formen parte de todos los perametros de vida y 

del modelo de cuHura occidental. Parametros entre los cuales lndlscutblemente se 

encuentra el que comprende a la sexuellded del ser humano (Prlce 1981). 
-
Según la teoría pslcoenelftlce. los orlgenes de los temores , las obsesiones y todas 

aquellas "pecullertdades• que se relacionan con los gusios de le vide sexual adulta , se 

remon1en al desarrollo temprano del nil\~ Aún entes de que aprende e hablar, entable une 

luche Incesante por satisfacer sus necesidades biológicas y ganarse el amor y la 

aprobación de quienes lo cuidan (Op.Clt). 

Congruente con sus suposiciones b6slces sobre le trascendencia del desarrollo 

pslcológlco; Freud postuló une serle de estadios evoluttvos que se ubican en dlsilntas zonas 

de placer o •erogenas• en el propio cuerpo (boca, eno, genitales) y que se disponen en 

•etapas pslcosexueles•. El hecho de pesar de una zona e otra, no sólo Indice en si mismo 

une evolución. sino que tambl6n de Indicio de como se va estructurando el aparato psíquico 
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y la personalldad del Individuo. Y todo ello se reneja conclente o lnconclentemente en los 

gustos y el comportamiento sexual del sujeto .,, 

Freud lnslstle en que quienes provelen al nlno de sus primeras experiencias al cuidarlo y 

satisfacer sus necesidades, jugaban un papel preponderante en la consolldaclón de su 

Mure personelided_(Pr1ce 1981). 

3.1 .1 ¿Qué es la homosexualldad para el Pslcoanállsls? 

le escuele pslcoenelltlce admite une enomelfe constltuclonel determinada como 

,,omosexuellded". Pare el Pslcoenéllsls le homosexualidad es un proceso pslcopetológico 

que sucede durante el desarrollo pslcosexual del sujeto y le asigne diferentes valores e los 

determinantes constltucionales, le experiencia y slmbollsmos que son transmitidos como 

pautas sociales de los adultos hacia los nh'los y que en ocasiones provocan terglverslones 

en le elección que el nlno hace més tarde del objeto que habré de satisfacer su deseo (nlno 

pollmorncemente perverso) (Freud 1905) . 

En su obre "Ensayos sobre le vide sexual y teorle de le neurosis" (1 905) Freud denne e le 

Inversión u homosexualidad como une perversión, en le que une experiencia Infantil de 

lndole treumétlce, desvle en el adulto el objeto del deseo, del sexo contrario hacia el mismo 

sexo, y el'lede que les restricciones culturales y morales den e le homosexuellded une 

ceusellded de indole social (Op.Cit). 

Aunque en le actualidad los pslcoenellstes ye no observen ten rudamente e le 

homosexualidad como una petoiogle psicosexuel; aún en su concepción dennitorle persiste 

le pelebre "perversión", debido el senelemlento hacia ~ cambio en el objeto del deseo, que 

tiene mucho que ver con une evolución psicosexuel tergiversada (transformada, cambiada), 

incompleta o no superada en alguno de los estadios pslcosexueles; el cual suele ser 

generalmente, el correspondiente e la etapa fellce del lndMduo, en le cual los orgenos 

genltilles se convierten en le prlnclpel fuente del placer pare el nin~ pero también se dem 



otros psalcoanallstas como el Dr. W. Churchlll, quien !\Jera director del 'Psychoenelltlc 

Studles College• en 1967, etlrmó que tenlan que ser los psicoanalistas muy cuidadosos en 

el manejo de estos conceptos, puesto que crean un desconcierto social, capaz de favorecer 

prejuicios en contra de los homosexuales. Esto lo dijo en un seminario consagrado al 

estudio de le homosexuellded masculino en ese mismo al'\o (Churchlll 1967). 

A este mismo respecto, psicólogos como Jaime Smith {1 988) afirmen que este es un 

problema grave que repercute en prejuicio de le cllnlca puesto que lento en le definición 

como en el · tratamiento de la homosexuelldad no existe un consenso que merque los 

paremetros del mismo. 

3.1 .2 EUologla: 

Freud (1905) sel'\ele en sus ,res ensayos y une teorla sexual" que todos los hombres son 

propensos a une elección objete! homosexual y que este elección es lnconclente.A las 

envestidures energéticas que el Yo dirige e los objetos del deseo sexual, Freud las llamó 

llbldo y díjo que las pulslones vienen de le libido y las manifestaciones de le llb!do que son 

menos latentes y más diversas en las pulslones llbldlnales sexuales provenientes de les 

neurosis de angustia por falta del objeto amoroso que en las asexuadas. La elección del 

objeto amoroso expresada puede recaer en objetos mascullnos o femeninos; pero ocurre 

que el homosexual hace recaer su elección en objetos de su mismo sexo (Freud 1905). 

El temor e la castración frente e les amenazas maternas , es un aspecto en el que Freud 

hace lncaple en lo que se refiere e las prime res experiencias del nll'lo, puesto que la 

tendencia homosexual serla preservadora de lo que més le gusta y lo que más teme perder 

que es el pene. También el pslcoanéllsls sostuvo que la or!enteclón sexual en cuanto al 

objeto , se puede ver afectada por le ausencia del padre o por la debllldad de carecter del 

mismo, en contraposición con una madre dominante que propicie la identificación que el 

hombre homosexual tiene con las mujeres. 
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La madre castrante y egreslve, propicie, en le fantesle sexual lnfentll que se hege une 

nJeclón de medre poderosa, medre f\Jerte , medre con cetro de mando lo que Freud describió 

como "medre fellce", con pene grande y e le que• el nlno he elegldo como objeto amoroso•. 

De ehl que más grande, el lndMduo ye no puede desprenderse del pene y este necesidad 

lo transforme en homosexual (Freud 1905). 

De Igual modo; un padre demasiado cruel puede evitar le Identificación con el hombre y 

favorecer le homosexuellded (Op.Clt). 

En un trebejo que Freud publica en 1913 que se llame "Disposición e le neurosis obsesiva" 

habla de le elección nerclclste del objeto, esf como de le njeclón llbldlnose en le zona enel 

como dos fenomenos constantes homoflllcos. Con rrecuencle se observa en el origen de la 

homosexuellded ftance tendencia narclclste y carecterologle obsesivo compulslva por le 

zone enel. Pero del nerclclsmo dljó Freud que le •energle llbldlnel que encuentre en el 

propio Yo e su objeto del deseo es lo que verdederemente se conoce como nerclclsmo y 

que este llbldo yoice expllce les neurosis nerciclstes y les diferencie de les hlstertes y les 

obsesiones "(Freud 1916). 

En ese mismo eno en un congreso de pslcoenelistes Freud sostuvo que hey un primer tipo 

de nerclcismo que remplaza el Yo propio por otro que se le perece y que hey un segundo 

tipo de nerclclsmo, el que llemó •eneclltico• en el que un Yo eperentemente inmutable 

comienza e eproplerse de les cerecterlstlces de otras persones y les vuelve objetos de su 

deseo y el nerclclsmo y el egolsmo se diferencien en que el primero es Instintivo y busca 

sólo le setlsfección sexual aunque heye destrucción de por medio y el segundo es práctico y 

busca solo conveniencia, por eso se acople o se edepte (Freud 1916). 

La tendencia nerclclste de les menlfesteclones de emor heomosexuel se cerectertze por lo 

que el lndMduo puede emer: lo que él es, lo que él f\Je, lo que le gustarle ser o bien, e 

alguien que siente como parte de él mismo (Freud 1939). 
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Asl pues, el Pslcoanéllsls sustenta su teoría sobre la etiología de la homosexualidad 

besendose en los elementos constHuclonales del desarrollo pslcosexuel y en los elementos 

experencleles parentales. Desde ese punto de vls1a considera a le homosexuellded como 

resultante, en algunos casos de predisposición cons11tuclonel y en otros casos del peso que 

tienen les primeras experiencias (treumétlces u obseslves) en el nlr'\o , ye que Freud 

eftnnaba que el Impulso sexual en los seres humanos dejó de ser un mecanismo 

relacionado exclusivamente a propósitos procreetlvos y se tomó en le busquede del placer 

('Blechner 1993). 

El Pslcoenéllsls considera al Impulso sexual como no especlftco en relación al sexo del 

objeto en donde se busca la satisfacción. En consecuencia el objeto de le releclón 

homosexual no se le considere como blologlcemente extral'lo y solamente los estadios 

posteriores del desarrollo canallzen el Impulso sexual hacia un objeto heterosexual u 

homosexual, ya que una porción de le llbldo esté asignada a un componente homosexual 

desde el Inicio del desarrollo pslcosexual. 

Mediante la correleclón que hace el pslcoenéllsls entre el desarrollo de les elecclones 

objetales con las fases del desarrollo llbldlnal, observa que el nll'lo es un ente que se debate 

entre el placer y la represión, une vez que se caracteriza le cuellded partlculer de ese objeto 

(Manonl 1992). 

El Pslcoanéllsls considere que le homosexualidad tiene su origen en el transcurso del 

desarrollo de és1e relación, en le cual denota que el nh'lo, durante le fase eutoerótlce, 

persiste en la apropiación de su objeto, lo cual sólo logre de un modo parcial y a un nivel 

narcisista. Como consecuencia de esto el Individuo busca un objeto amoroso que lo 

represente a si mismo y que por to tanto posea un orgeno genltet masculino: con el tiempo 

la preocupaclon del lndMduo consigo mismo y con su genital lo lleve a otro hombre que lo 

slmbollze a el (Price 1981). 

74 1 



75 

Además de esto durante le fase féllce, los Impulsos sexuales previamente expresados por 

otres zonas e Instintos, se organizan por lo que el pene pese e ocupar un lugar pr1mordlel 

como orgeno pr1nclpel de descarga y placer. Durante este fase el nll'lo deposite un enorme 

valor en el organo genital mascullno como slmbolo de satisfacción sexual. 

Expllca Freud, que como el nll'lo he pesado por les experiencias de le privación de otras 

tuentes de placer sexual, como lo fUeron el pecho materno, le retención de les heces y 

otros; desarrolle e un nivel lnconclente el terr1ble temor a perder su preciado órgano, que 

ahora es su tesoro. N descubrir que les nh'les no tienen pene, justtnce eún más su temor de 

que puede perderlo o se lo pueden cortar (Freud 1905). 

Todo esto además de los deseos Incestuosos e nivel lnconclente del nh'lo pera con la 

medre, son factores que favorecen el or1gen de le lricllneclón homosexual. 

Les prácticas sexuales en la releclón homosexual, pare la teorle pslcoanelltlce slmbollzen 

regresiones e puntos de njeclón en el desarrollo, por ejemplo; si existe une njaclón anal en 

el sujeto, éste en cede releclón adoptaré une actitud de recepción peslve del pene 

(Blechner 1993). 

SI por el contrario, existe une fUerte Identificación con le crueldad y le ostentación del 

poder que durante su Infancia el lndMduo observó en su pedre, el homosexual tiende a 

someter e su compel'lero pare que adopte una posición receptiva en le releclón sexual y de 

6sta forme le homosexuellded se or1glne como el medio pare manejar le rlvelldad con el 

padre, pudiendo al mismo tiempo satisfacer sus deseos sexuales (Op.Clt). 

Es de este forme que Freud y sus seguidores en le escuele pslcoenelltlce sostienen que 

no es un solo mecanismo el responsable de le homosexuellded en un ceso determinado. 

En la mayorle, hay une multlpllcldad de sentimientos y experiencias releclonedes tanto 

con le medre como con el padre. Pero esto no slgnlnce que la busque de del placer heye 

acabado o que se haya conseguido une eutoreellzeclón por parte del lndMduo homosexual, 

el contrerto; por todas éstes situaciones, su estado es sumemente doloroso, ye que no sólo 



afecta sus sentimientos y el concepto de sf mismo, sino toda su refacion con el mundo 

externo, puesto que el sentimiento de soledad en el homosexual está dado por la extrema 

necesidad d~ gratiflceclón ligada a le madre y consecuentemente por el distanciamiento con 

le ftgure paterna, prlvendolo de une Identificación adecuada y de éste forme le 

homosexuelided no es sólo un •complejo de Edlpo•, sino que surge como une manera de 

escape e le soledad originada por un complejo de Edlpo no resuelto (entre otres coses) 

(Rivera Zeyes 1975). 

Sin embargo e peser de lo emeble del discurso, no hey que oMder le verdedere visión del 

ort?onte pslcoenelftlco con respecto e le homosexuelldad; ligar le pelebre "etlologfa" u 

"origen• con los conceptos de dlstorclón, sufrimiento, ftjeclón, obsesión o treume es seguir 

dendole e éste preferencia sexual el matiz de "pslcopatologta• (Townsend 1993). 

3.1.3 Posibilidad de tratamiento: 

Pslcoenelistes como Cebej (1988), Kus (1988), Reece (1988) y Murphy (1992), cuye 

experiencia con hombres homosexuales en el amblto cllnico viene desde hace mucho 

tiempo, afirmen que los problemas y les rezones por las que un homosexuel eslste e 

consultas pslqulétrtces o pslcológlces no son muy distintas de les de cualquler paciente 

heterosel<Ul.'ll. 

Según Cebej (1988), dentro del emblto cllnico son muy pocos los hombres homosexuales 

que quieren cambiar su preferencia sexual; la mayorla viene para solucionar problemas de 

depresión, ansiedad, neurosis, soledad o pera entender mejor su rol sexual. 

Sin embargo el estres y le ansiedad perecen ser factores comunes en este misma 

poblaclón, le cual asiste a consulta pslcológlce debido, entre otras cosas (según el m!smo 

autor) e las presiones ejercidas sobre ellos por parte de sus familiares o conyugut-s (en 

ceso de ester casados) pare pedir dicha ayuda en releclón e su "problema". 

Esto también se ve cuando le pareja homosexual del demandante sufre de crisis 

neuróticas y orillen a éste a situaciones de Intensa angustia (Cebaj 1988). 
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El objetivo del tratamiento pslcoenallllco es que el homosexual se llbere del rerdo que 

representen las culpes y les obsesiones en su vide, que puede Identificar verdaderamente 

los rectores histórico famllleres que son directamente responsables de su identidad sexual y 

que pueda orientar sus pulslones eróticas en asumir le Identidad delimitada por su objeto 

del ~se~(Op.Cit). 

Les técnicas que suele utilizar le Intervención psicoenelltlce pera lograr tal fin son: la 

' regresión y el pslcodram~Kus 1988) . 
....-

Sin embargo le més aceptada es aquella en la que el paciente a través de la repetida 

evocación de lmegenes o experiencias, logre una Interpretación de les mlsmes; siendo las 

m6s vellosas equelles cuyo origen se remonte a las vivencias Infantiles y e la cual se le 

conoce como "asociación llbre• (Smlth 1988). 

Con éste se pretende que el paciente hege deposaiterlo el anellste de los sentimientos de 
. 1, 

culpe entes mencionados y que se establesca un vinculo de conne~e_que Incorpore a la 

experiencia de comunicación paciente analista el sentido inverso del primer vector y que sea 

ahora el segundo quien puede depositar (reinterpretados ehore) los elementos con carga 

emociona! en el paciente , en un proceso conocido en Pslcoenélisis como Transferencia y 
~ -~ 1 -

Contratransferen<:I~ (Reece 1988). 

Mas Reece . el iguel que sus colegas norteamericanos Cebe] y Murphy reconocen que 

és1e proceso es producto de Ltr.e compleja adaptación instaurada en el ''Yo" del paciente y 

que el abrigo de la escuele psicoenelltice, uno de los teóricos que ha sentado les beses del 

modemo Psicoenéllsis norteamericano pare el estudio de este adaptación y su papel en el 

tratamiento e pacientes homosexuales fue Heinz Hertmen (1894, 1970). 

Hertmen es reconocido mundialmente por ser uno de los mayores impulsores ecedémicos 

del Pslcoanéllsis en Norteamérica y porque su ieorla pslcoenelltice del Yo" he sentado les 

beses teóricas de verlos psiquletras y psicoanalistas que trebejan con problemas de 

adaptación de adolescentes y homosexueles. 
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Pero entes de estudiar la propuesta teorice pslconalttlce de Helnz Hartmen, revisaremos 

le visión que otra lnstttuclón de le Pslcologle tiene ecerce de la homosexuellded que es le 

T erapla Conductual. 
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3.2 La homosexualidad desde el punto de vista de la Terapia Conductual. 

Le T erepla Conductuel sltua sus orlgenes conceptuales con el "hombre de la tabula rase• 

enunciado por Jhon locke (1632, 1704), en cuanto a los principios del aprendizaje se 

refiere y su origen experimental con Jhon Watson en 1920, el enunciar (en un Intento por 

hacer monista e le pslcologla) del objeto de estudio de la misma, es la conducta del 

organismo que lnterectue en la construcción del mundo que le rodea (Interacción 

comprendida como une relación reciproca) (Prlce 1981). --Le perspectiva de le Terapia Conductuel, besada en el aprendizaje es hoy uno de los 

métodos de tratamiento de le conducta "anormal" que he edqulrldo mayor dlfuclón e Influjo. 

Sin dude, parte de su e1rectlvo se debe e que posee le cuellded de le respeteblllded 

clentl11ce en sus planteamientos experimentales (Op.Clt). 

Otro moilvo de su atractivo, conclste en que orrece no sólo une formuleclón de le 

conducta enorme!. sino edemés un programa bien definido de tratamiento que se 

fundamenta en los mismos principios. 

Es por eso que en le presentación de un ceso cllnlco. suelen proponerse al mismo tiempo 

medios de modificar la conducta en cuestión (Op.Clt). 

Esto se debe e que la Terapia Conductual. postule que lode conducta emitida, buena o 

mala, normal o anormal, se ellnee e los principios del Condlclonamllento Clásico , que dice 

que un estimulo neutral coexiste en el medio natural junto con un estimulo nocivo que hace 

les veces de estimulo Incondicionado y que el apareamiento espacio temporal concecutlvo 

de ambos, trae como concecuencle. una respuesta conductuel condicionada el mismo. 

También se ajuste e los principios del Condicionamiento Instrumental, que enuncia que el 

organismo debe emitir une respuesta entes de le epllceclón de un refuerzo de determinada 

lndole·(leltenberg 1982). 
~ 

Le T erepie Conductual enuncie que todo tipo de conducta {dese les més simples o 

primarias como el comer, beber, dormir y les conductas sexuele, hasta les más complejas, 
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como aquellas que Involucran las relaciones de edepteclón e Intercambio social) se 

subordinen e e91os principios y por consiguiente , bajo estos mismos termlnos puede y es 

definida una •conducta anormal~ ( Pr1ce 1981) . 

. A este respecto, la Terapia Conductual; entre cuyos defensores se encuentran psicólogos 

e Investigadores como 8 .F.Sklnner (1953), Josep Wolpe (1958), Sellgmen (1975), 

LeHenberg (1982), Kurt (1991), Kelly (1989) y Tutle (1 991) adopte el termino de 8petologle 

conductualª, el Igual que lo hiciera el modelo m6dlco, sólo que bajo ciertas reserves. Ye que 

si bien acepte que existen egreventes de origen fisiológico que determinan y mantienen un 
' -

comportamiento desviado o anormal, tembl6n sostienen qu~e conducta patológica tiene 

antecedentes de aparición y mantenimiento supedltedes e esquemas de tipo social y que le - --- --- --
decisión de llemer patológico e un comportamiento pertlcul!I! d~endera en gre~~'!~ de 

estos esq~emas (Tulle 1991). 

Los defensores de le Terapia Conductuel tembl6n coinciden en que la conducta anormal 

es un comportamiento inedeptedoª que presente dos rasgos distintivos: 

e) Es juzgado como i napropiadoª por quienes controlen los reforzadores del sujeto. 

b) Tiende a disminuir el número de reforzadores positivos suministrados al sujeto. 

del Ademés coinciden en que le conducta enorme! se aprende y que el slntome 

comportamiento observable es el transtorno y no un estado subyecentj Es en este punto 

en el que sus concepciones dlneren de les de le pslquletrle y el pslcoenéllsls y esf mismo 

es una de les prlnclpeles pautes pare establecer un tratamiento (Wolpe 1958). 

3.2.1 l Qué es la homosexuaJJdad para la Terapia Conductual? 

Todos estos antecedentes sientan les bases , no sólo de le visión, sino del tratamiento con 

el que los terep6utas conductuales abordan le problemétlce conceptual y teórica de le 

homosexualidad. Ye que en lo referido a 6sta; la Terapia Conductual la define como "un --
hábito sexual desviadoª, cuya etlologla depende de distintos factores , pero cuyo 

mantenimiento es aprendido, puesto que constantemente el homosexual se desenvuelve 
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entre todos aquellos factores del medio ambiente que condicionen o refuerzan su conducta, 

teniendo siempre en cuente le cepeclded nslológlce béslce que tiene el Igual que los demés 

organismos de su especie, pera responder con di che conducta e todo estimulo emblentel 

suficiente (Ltzarrage 1978). 

3.2.2 Etlologfa: 

Le compleja conducta humene, cuyos transtomos y falles constituyen el campo de acción 

de la pslquletrla, es tomada como un conjunto de secuencies estimulo respuesta, mediadas 

(en un prlncplo) por el sistema nervioso central, según le Terapia Conductuel apllcada; en 

donde une respuesta es un hecho conductuel y un estímulo su antecedente especifico 

(Prlce 1981). 

A pesar de su complejidad, la conducta se repite frecuentemente ente une situación 

estimulo pertlculer; dentro de une gran gema de condiciones que van desde lo nslológlco 

heste lo histórico del peslente, y le constancia empirlce de une relación estimulo respuesta 

se le da el nombre de ,,éblto". Y todos los hábitos (normales o desviados) ven desde los 

que consisten en movimientos simples en respuesta e un estimulo, heste los que son el 

resultado del aprendizaje de disposiciones-

Un hábito se denne como une manera uniforme de responder ente situaciones estimulo 

bien dennldes que satisfacen las necesidades de ese organismo. Pero por algunas rezones 

diversos hébltos no se extinguen aún cuando ye no esten cumpliendo su función y llegan a 

convertirse en "problemas terapéutlcof (Wolpe 1958). 

A los problemas sexuales sin patologle nslológlce, le Terapia Conductuel los cleslftce en 

tres clases que !"J>_ son mutuamente excluyentes: 

e) Fracaso en la función o disfunción sexual ( constituidos por el fallo en le erección, 

eyaculación precoz, ftlgldes y enorgesmla). 

b) Desviaciones sexuales (en las que hay une atracción estimulante por un objeto o 

, actMded sexual fuere de lo normal ). 



c) Trensexuellsrilo (dosnde el sujeto siente que pertenece al sexo opuesto del que denota 

su enetomfa). 

Se sabe poco sobre todo aquello que determine clentltlcamente las causes que originan 

las desviaciones sexuales, pero a pesar de ello se e11rma que la patologle del lobulo 

temporal esté asociada con desviaciones sexuales, pero por otro lado se ha comprobado 

que la felta de un modelo de aprendizaje mascullno es lo que Interfiere las pautes de 

adquisición de hábitos "normales" en homosexuales y esto se demuestre en le ausencia de 

una relaclól) estable con el padre de muchos desvl~~j(Leltenberg 1982). 

Investigadores de la corriente conductual aplicada a la psicologla y sociologfa 

norteamericanas, como Guthrie , en 1935 'sostuvieron que la patologle conductuel de 

algunos hábitos como la homosexualidad se deben e un erroneo eprendlz1:1Je, caracterizado 

por -' ~lscrepencle entre los ldlclos de acción ante el medio y el control de la sltua~n;i -Es decir, que en lo que e hábitos sexuales se renere, el homosexual no logró aprender a 

controlar situaciones vlvenclales que més tarde determinaron Indicios de acción que aún no 

logra superar. A esto, otros Investigadores como Wolpe en 1958 agregarón que el 

homosexual no sólo no eprendlo a controlar esa situaciones, sino que aprendlo en su lugar 

como obtener gretlftcaclones concecutlves ante les mismas, para disminuir su nlvel de 

angustia (Wolpe 1958). ___,, 
Wolpe compare el origen de le homosexuellded con el de la neurosis experlmental, ye que 

la relevancla del contexto como provisor de estlmulos apremiantes o punitivos, determine la 

aparición de repertorios ansiosos, repetitivos, carecterfstlcos no en la especie, sino en el 

sujeto expuesto e dichos acontecimientos y estos repertorios se repiten e Intensifican 

proporcionalmente con la semejenze de ese contexto entes mencionado, hasta llegar e un 

punto méxlmo en que esos repe~orlos traclenden al contexto Inicia! y aparecen en varios 

contextos heclendose esl un hábito (Op.Clt). 
J 
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En releclón a lo anterior Leltenberg (1981), nos denote que lo relevante de que Wolpe lo 

haya comparado con le neurosis recae en el hecho de que le conducta misma es escencle y 

slntoma de su desviación y es esl como hay que observarle pare su comprensión etlológlce 

(Leltenberg 1982). 

Aunque el estigma médico persistió por mucho tiempo los defensores de le T ereple 

Conductuel ye no creen que factores teles como la predisposición génetlca, les petologles 

endocrinas e hlpotelémlces o une convlneclón de todas elles, junto con circunstancies 

desencadenantes de encleded evoquen como respuesta comportamientos de tipo 

homosexual, pero si es cierto que teles comportamientos generen respuestas de més 

ansiedad en une sociedad persecutore. Este misma ansiedad, lejos de ocultar el slntome, lo 

hace persistente en el sujeto que se encuentre estimulante por mostrar esos sintomes entre 

otros lndMduos con les misma desviaciones (Llzerrege 1978). 

Es por eso que los pacientes que buscan ayude psiquiátrica, lo hacen le meyorle de les 

veces debido e te verguenze de sus Incapacidades reletlves el resto de sus relaciones 

sociales y es dlflcll estimar le gravedad de los slntomes o el exlto del tratamiento de un 

modo "eprlorl". 
/ 

Le perspectiva de le T ereple Conductuel sostiene que une ventaja de este visión es que 

hace tomar conciencie el paciente de que tanto sus slntomes como conftlctos son parte 

Integral de él y por lo tanto su responsablllde~olpe 1958). 

Muchos Investigadores de le T ereple Conductuel esten de acuerdo con el modelo de 

Grossmen (1967), sobre le motivación en lo que se reftere e la etlologle de le 

homosexualidad. 

Según este pslcoftslólogo, los mecanismos reguladores del sistema nervioso central se 

encuentren formando un circuito neuronal difuso que de lugar e dos tipos de motivaciones: 

por un ledo tenemos e les motivaciones ,,omeostétlces•, como por ejemplo el hambre o le 
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sed. Y por otro ledo las "no homeost6ttcas•, como por ejemplo la conducta sexual y las 

conductas emocionales. 

En el caso de estas últimas, la estlmuleclón externa es la que proboca el estado de 

motivación; nivelado unlcamnete por ciertas condiciones Internas como las hormonas 

sexuales, las catecolernlnas y otras condiciones ftslológlcas. La hlpotesls es pues, que la 

tendencia sexuel es une fonna de reacción ante ciertos estímulos externos aprendidos 

durante el deserroHo del paciente, luego entonces, el Impulso sexual anelado 

blologlcemente, es una tendencia neutra que el aprendizaje soclel Ira modelendo hecla una 

dirección o preferencia determinada (heterosexual u homosexual) (Tutle 1991). 

3.2.3 Poslblldad de tratamiento: --EJ dominio de le terapia de la conducta son los hábHos humanos no adaptativos. El 

terepéuta busca remplazar estos h6bMos por otros adaptativos. Según Wolpe (1958), la 

conducta es adaptativa cuando sus concecuencles satisfacen las necesidades vitales, lo 

alMan del dolor, la Incomodidad o el pellgr~(Wolpe Op.CM). 

Las personas que han sido •cffnlcamnete tlplftcadas como desviados sexuales• pueden ser 

tratados con ~odos para disminuir la desviación, para Incrementar la heterosexualldad o 

ambas cosas a la vez. 1 

~ 

Las t6cnlcas para disminuir le conducta desviada son normalmente de tipo averslvo. Esto 

quiere decir que ante cualquier conducta de demostración, ensot\eclón o preferencia de tipo 

homosexual. se hece contingente un estimulo everslvo o punttlvo (comunmente llamado 

castigo), el cual a trav6s de apareamientos en sucesión espacio temporal tiene por objetivo 

extinguir ese conducta •de5'f'tade• (Wolpe 1958). 

Los estínulos averstvos Incluyen: 

a) Sustancies qulmlcas Inyectadas. 

b) Descargas electrices de voltage ver1eble. 

e) lnducctón de fenteslas molestes encubiertas. 
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d) Olores desagradables contingentes e une situación entes exltente. 

e) Inducción y recreación de situaciones de verguenze social. 

f) Otros. 

Y aún hoy, el enfoque de modernos terapéutas de le conducta establece que cuando 

existe une atracción por un objeto sexual o forme de estlmuleclón sexual ,nusue1•: •debe ser 

reducida•, •es preciso•, entes de que se puede considerar el paciente "mejorado• (Rlenzo 

1991). 

Le tlnellded del tratamiento es disminuir la atracción desviada e Incrementar les 

hebllldades heterosexuales. Les cuestiones éticas de le terapia de castigo no son diferentes 

de les de cualquier tratamiento siempre que sea administrada 'con discreción y compasión • 

y de este modo le terapia conductuel ofrece le eltemetlve el tratamiento de le 

homosexualidad (Kurt 1991). 

3.3 Recapitulando: 

Acabemos de ver que histórica y culturalmente, tanto el Pslcoenéltsls como le T eraple 

Conductual son dos sistemas conceptuales de gran Importancia pare la Pslcologle, puesto 

que no sólo son testigos de une reellded histórica: 

• Son (d)enunclentes de modelos o pautas de conducta culturales . 

• Estructuren explicaciones e nivel analltlco de las relaciones sociales . 

• Sirven como sistema de referencia de la convivencia soclel. 

• Y proponen (lo exponen y esl son creados) en sus teorles un orden soclel. 

Esto les de le cetegorle de Instituciones. Y si le Institución es el punto en que le teorle se 

matenaltza y se hace práctica soclel, entonces pare que quede complete su Visión 

lnstttuclonal. ademés de le teorla. tenemos que atender e le concepción del saber acerca de 

la homosexualidad. 

En el siguiente capitulo veremos la vtslOn de un representante de ceda Institución: Helnz 

Hertman por parte del Pslcoen611sls y Josep Wolpe por parte de le Terapia Conductual. 
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4 DOS DISCURSOS INSTITUIDOS SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD. 

Presentemos le producción teórica, en perspectiva, de dos representantes de distintas 

lnstMuclones en psk:ologle que estudian le homosexualidad: Helnz Hertmen con Le 

Pslcologfe del Yo y Josep Wolpe con la Terapia Conductuel. 

La rezón de que sean estos dos teóricos los que ftguren en le presente lnvetlgaclón 

documental socloanallllca, es precisamente porque sus trebejos y aportaciones sientan las 

bases en la producción del saber pslcológlco que se utiliza hoy en el trebejo con 

homosexuales. 

4.1 Cont.xto hlstórtco: 

Según le teorfa Socloanalfflca lnstttuclonal, para entender y analizar una determinada 

postura teórica, es necesario ubicarla primero (e modo de antecedente) en su contexto 

espacio temporal, asl como de la polftlca, economle y estructure social que carectertzabe 

ese espacio en donde se desarrollo la misma. 

Tanto le teorfa Pslcoanalftlca del Yo como le Terapia Conductuel tienen en común el 

hecho de que vieron su mayor auge teórico al mismo tiempo y en el mismo epeclo 

geogrM\co; osee, que se ubican en el mismo contexto histórico: Los Estados Unidos de 

Norte Am6rlce durante l.a decada que abarco de mediados de 1950 e mediados de 1960 y 

por tal motivo es de suponer que sus Ideas, reftexlones e Investigaciones se hayan visto 

lnftuenclades por ese contexto. 

Es por eso que antes de observar la producción teórica de Helnz Hartmen y Josep Wolpe, 

necesariamente hay que Iniciar presentando un breve esbozo histórico de los Estados 

Unidos entre 1950 y 1960. 

Estados Unldos de Norte Am6rtca es uno de los paises que ha vivido més rapldo y més 

Intensamente la segunda mitad del presente siglo. Con apenas doscientos el'los de historie 

como nación Independiente, ye han Impuesto no sólo su Idioma y su sistema económico 

como los m6s Importantes, sino que de hecho su modo de ver el mundo en arte, ciencia y 
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tecnología se convirtió por adopción o imposición en el mismo de muchos otros paises con 

corocterls1tcos muy distintos o tes de este neclón, entre los que se cuente México (Horowltz 

1968). 

Y es de hacer notar que verlos de esos adelantos en materia económica, politice, 

clenllftca y sobre todo mllltar, se alcanzaron despues de la segunde posguerra mundial, 

hacia los anos 50's (Op.Clt). 

No es posible ebarcar en forme de listado toda le gema de acontecimientos que 

sucedieron ene ese pels de 1950 e 1960 ó 65 , esl que sólo se here mención de aquellos 

que por su relevancia polltlca, económica o clentlflce dejaron une huella hlsiórlce en la 

sociedad norteamericana. 

Empezaremos por mencionar que 1950 fue un ano eleve en meterle económica y social, 

ye que les grandes ganancias por exportación y apertura de empresas que dejó el •pian 

Marshall" de sede 194 7 en Europa occidental con motivo de abastecer e les tropas y e sus 

femlllas en las bases militares americanas, fueron Incrementadas con le eplfceclón de un 

nuevo plan llamado "Plan Trumen• de apoyo mllltar y económico e les naciones 

"amenazadas por el comunismo" (Pemau 1974) . 

Esto trajo como consecuencia no sólo le total apertura del mercado norteamericano en 

Europa, sino que aumento le Inmigración Europea, eslétlce y latlnoamerlcene hecle los 

Estados Unidos y pusó de moda en el pals el termino de "cacerla de brujas• Impuesto por el 

senador Mcerthy, quien junto con su comité de Investigación de ectMdades 

antlnorteamerlcanas persiguió Implacablemente e polltlcos, artistas y clentftlcos 

acusandolos de comunistas (Horowttz 1968). 

En ese mismo ano los Estados Unidos Incursionen militarmente en Coree por orden del 

presidente y consiguen le victoria tres anos después. Durante el periodo de guerra. une de 

les exigencias Impuestas e los Inmigrantes pera conseguir le ciudadenle norteamericana ere 
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de ellsterse en el ejercito por dos arios Qo mismo que se hizo pera le guerra contra Vietnam 

de 1958 e 1978) (Apendlni 1989). 

Hubo un descontento social en el pels por éstas medidas, pero se hizo més evidente en 

1952. cuando entre los inventos clentlflcos de le época (edemés de le televlsión e color y 

los computadores) se destacó el de le plldore anticonceptiva. Rezón por la cual le 

sociedades cristianes protesterón ente el congreso (no porque se haya experimentedocon 

enlmales y persones negras, sino porque no estuviere el alcance de todos) (Perneu 1974). 

A propósito de esto; en 1954 el congreso de Estados Unidos manifiesta la 

lncostltuclonellded de la segregación racial en les escueles privadas y en les universidades 

a relz del asesinato de jovenes negros en Mlsslsslpl y le supuesta experimentación clentftlce 

con sujetos humanos (chinos , negros y latinos) en Flledel11e. En ese mismo ar'lo ; debido a la 

derrote francesa en Vietnam, el gobierno incrementa su embargo económico c1'ntre ese pels 

esiétlco: mientras tanto le sociedad sejone norteemerlcene se maraville con el exotismo 

musical del mambo y el cellpso . (Op.Clt). 

Le sociedad sajona en Estados Unidos vtvla une especie de suer'lo del que no despertarla 

s!no hasta 1956, el'lo en el que la Invasión sovietice a Hungrfe y el emplazamiento de 

nuevas beses de misiles lntercontinentales tierrre tierra en éste pels y en toda le frontera 

alemana oriente! y flnlendese, provocan une reforme ldeológlce social, caracterizada por 

treinta er'los de terror a une •guerra atómica• (Horowttz 1968). 

En 1957 comienza le cerrera especial entre Estados Unidos y Rusia, el lanzar éste último 

el "Sputnlk" El fervor clentftlco positivista recobró fuerza y adeptos en este periodo 

histórico. 

Verano de 1958. Motivados por su victoria en Coree, su potencial económico y los 

acontecimientos provocados por su contraparte le Unión Soviética en Checoeslovequia (le 

primavera de Praga) los Estados Unidos deciden Intervenir militarmente en Vietnam. 
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En ese ano se sueltan tres polémicas alrrededor de una sola persone de quien se dice 

suministre de droga e les tropas americanas en Indochina. compra senadores en el 

congreso y emplea negro y otras mlnorlas en sus empresas: Sam Glancana, el capo 

mafioso ltaloemerlceno, jefe de le coste Este (Perneu 1974). 

En 1960 Norteamérica cobre feme como "el pels de les encuestes•: el número de 

telespectadores deol programe de Jhonny Carson, el de muchaches desmayadas en un 

concierto de EMs Presley, el de seguídores de Joe D'Maglo, el de crtmenes cometidos en 

Nueva Yor1< por minuto y el número de votantes acarreados para un evento del partido 

democrete, son sólo algunos de los eventos sociales cuantlflcables que Interesan y 

entusiasman e le sociedad norteamericana de principios de decada. 

Una sociedad que es capaz de conmoverse con los Inventos clentlftcos como el rayo 

lasser (1960), el marcapesos (1961) y el descubrimiento de las partlculas del ADN en ese 

mismo ano (entre otros descubrimientos clentltlcos), pero que parece no darse cuente de 

los contradictorios basamentos de su estructura polltlce y social; los cuales se revelan en 

eventos tan connictlvos como la prohibición del derecho al voto a negros, chinos y latinos, 

misma que fue derogada hasta 1962 (a los chicanos hasta 1980), la Invasión frustrada a le 

Isla de Cuba en 1960, el asesinato del presidente Kennedy en 1963, el reinicio de las 

pruebas nucleares en Alizona en ese mismo ano, el Incidente del desplomo de un avión 

espla de Estados Unidos en territorio soviético con le eleve U2, el cual creó un ambiente de 

tensión entre las dos potencias mundiales que casi desencadena la tercera guerra mundial, 

la persecución judicial y moral contra todos aquellos que eren sospechosos de participar en 

el movimiento homosexual "you too• (tú también) en 1964; arfo en que le sequía y la falta de 

apoyo casi extermina e la población india de las reservaciones y le es otorgado ( en le 

caree!) el premio nobel por la pez al pastor protestante Martln Luther Klng (Pernau 1974). 

Los conftlctos sociales, los connlctos raciales, los connlctos polltlcos, la separación de 

clases y aunado a todo esto, la breche generacional, le cual se voMó més notoria cuando le 
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juventud preperetoríana y universitaria norteamericana importó de Europa le ldeologle de la 

,,lbereclón sexual" y de le India su tllosofle y ex¡:,ortó e embos lugares une emelgeme de 

embes llemendole •movimiento hippie" (su creación no rue lnstentenea, sino que se vino 

gestando desde 1955) el cual pretendió resolver por medio de sus excesos les dudes e 

todas las preguntes y problemas de estajuventud.(Horowltz 1968) . 

Y esl, en 1965 se recordó por todas les tendencias psicodellces debido al descubrimiento 

de un elcallode slntetico elaborado a partir del peyote y le mezcellne llamado LSD o écldo 

llserglco : une droga no muy barata , pero disponible a le mayor parte de ie juventud, le cual 

exalta en sus propuestas estéticas el consumo de psicotrópicos y el amor libre (aunque 

sigue siendo ilegal el aborto , le prostitución y el matrimonio entre homosexueles)(Op.Cit). 

Connlctive, contradictoria, consumista , plurlétnl<le y acultural: le sociedad norteamericana 

pretendie resolver los problemas de su entorno poHlico y mundlel pero el mismo tiempo 

requerle de respuestas e sus profundos problemas vivenclales , individuales y sociales, pero 

eso si, que no se alejecen del diagnóstico y comprobación clentltlce . Rezón por le cuel entre 

los el'los 50's y so·s prollrereron aun mismo tiempo tanto les terapias comportamenteles de 

corte positivista, como une multitud de versiones neorreudistes con une amplie gema de 

modificaciones e le técnica clésica y e les beses mismas del psicoanálisis: culturellstas. 

orientadores dinámicos, exlstenclellstes y humanistas convtvleron en un mismo contexto sin 

compartir més que dos coses: su afén por resolver los problemas sociales y su 

Independencia de le Psiquletrle (Blelchmer 1989). 

Y en este mismo contexto se encontraron el "Pslcoenéllsls del Yo" y ie Terapia 

Conductuel", les cuales expondremos e continuación. 

4.2 La Psicología del Yo: 

Helntz Hartman (1894, 1970) 

La teorla de la Pslcologla del Yo y el problema de la adaptación en la 

homosexualidad: 
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4.2.1 Antecedentes e lnnuenclas: 

Helmz Hortmon he sido qulzes el teórico principal dentro del Pslcoenéllsls ortodoxo, según 

los pslqulétras y pslcoanallstas norteamericanos (Roezen 1978). 

Le Pslcologle del Yo tuvó sus orlgenes durante los el'ios 30's y su cúspide hecle los el'los 

so·s en los Estados Unidos, pels el que emigraron muchos enéllstes europeos debido e le 

segunde guerra mundlel. Hartmen fue un teórico nel y respetuoso de le doctrina freudlana, 

sólo que en al'lo de 1920, que fue cuando éste entabló comunicación con Slgmund Freud, 

no se encomró con el Freud animado y ectlvo de sus primeros tiempos, sino con el Freud 

viejo y cerceno a le muerte, y el caracter abstracto de gren parte de su pensamiento 

pslcoanelttlco se tomó en une especie de meteflslce producida por su retraimiento en un 

afán de consolidar sus descubrimientos pare el futuro. 

Al adentrarse en el estudio del pslcoanéllsls, Hertman creyó encontrar fahes de 

epllcabillded teórica (huecos en le producción del saber) y fue precisamente éste 

pensamiento el que mercó su interéspor une metodologle teórica més formalista y 

"pragmática• de lo que pudo ser para Freud (Roezen 1978). 

Desde el punto de viste teórico. Hartmen y sus seguidores, se basaron en los últimos 

trebejos de Freud, en particular los referidos e le estructure trlpertlte del aparato pslqulco: 

ello-yo-superyo, y se dedlcarón e continuar dichas leorlzaclones. Este linee de trebejo 

obedeció e una motivación de transformar el psicoenéllsis en une pslcologla general 

(Bleichmer 1989). 

Esto lo llevó a estructurar une base académica y més apegada a la ldeologfa anelttice y a 

convertirse en contraparte conceptualmente obligada de sus coeteneos como Fromm. 

debido a la excesiva libertad que se debe éste (según Hertman) pare manejar los termlnos 

instituidos por Freud; sin embargo también Hertmen tenla la Inquietud de redefinir algunas 

Idees pslcoenelltices pera explicar su método sobre método sobre todo en lo que se refería 

a algunos aspectos de le vida mental y su trascendencia en le estructure del aparato 
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pslquico, ya que en lugar de considerar al Yo como "una variable pslcológlce dependiente", 

Hertmen habló de procesos del Yo que eran au1onomos con respecto e los connlctos 

intrepslqulcos (Hartmen 1939). 

Pero no fue este oposición a teóricos como Erckson. Lacen o Fromm lo que motivó e 

Hertmen e estructurar su teorle. Su verdadero antecedente fue el concepto de un Yo que se 

disocia como un ente analítico participativo en le terapia junto con el analista aportada por 

Richard Sterba en 1934 (Blelchmer 1989). 

Le Pslcologle del Yo encontró otras de sus innuencias (y tal vez le més fuerte ) bajo el 

auspicio de Anne Freud y su "Anéllsls del Yo". En su texto "el Yo y los mecanismos de 

defensa" de 1936 se manifieste une de les beses teóricas més Importantes pera el trebejo 

posterior de Hertmen ye que en él se sistematizaba y codificaba lo que entonces se sabia 

enelltlcemente sobre la pslcologla del Yo. 

Se abarcaron fenómenos como la regresión, represión, le formaclon reactive, el 

aislamiento, la proyección, la lntroyección y la negación; todo ello desde el punto de vista de 

como puede el Yo de una persone recurrir a esos procedimientos pare resistir. El Interés de 

Anne Freud en los procesos del Yo tuvo consecuencias en e: discurso pslcoonalftlco 

defendido por Hartman (Roazen 1978). 

Anne Freud demostró que las vicisitudes de la teorfe pslcoenalftica y el cambiante foco de 

interes pslcoanalltlco se reflejan en la misma concepción de la educación pslcoenaHtice: 

cada expansión de une elaboración teórica de por resultado el reconoclmleto y le corrección 

de criterios carentes de equilibrio relacionados con la formeclón anelftlca (Hertmen 1939). 

Según Hartman Anne Freud demostró también que une comprensión psicoenalftice més 

precise del Yo tenla que cambiar el estudio, tanto en su dirección general como en el 

manejo de casos individuales. Pero la educación se construye siempre sobre une 

concepción (cientfflca o no clentfflce) de le personalidad total y sus metas son normas 

sociales que pertenecen especlflcamente al emblto de las relaciones adaptativas (Op.Clt) 
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Pero esta innüencias no eran todo lo que Hartman requerfa para estructurar su teorfa. 

Exlstlan además rezones prácticas, le Interesaba Ingresar el ambiente lnstltuclonal y a la 

sociedad clentlftce estadounidense, pare lo cuel ere Indispensable encontrar un lenguaje 

que pudiere ser comprendido por m6dlcos, educadores, sociólogos y trabajadores sociales; 

querfen Incluirse en un sentido més general, en el enfoque tllosófico positivista de ese 

medio (Blelchmer 1989). 

Hertman justificó su teorfe en unciendo que hlstorlcamnete. primero vino le psicolog fe del 

Ello y que ehore correspondle deserroller otra que estudie el Yo y propuso le existencia de 

aperetos Innatos del Yo constituidos por ectMdedes como le memoria , le persepclón y la 

motr1clded y desde ese punto de viste se podrla constatar que el Yo no surge unlcamente 

del conftlcto entre el Ello y la reellded. como se planteo originalmente en le teorla 

pslcoanelltlce sino que este presente desde el nacimiento pero con clerte eutonomla con 

respecto de los Instintos (Hartman 1964). 

Los crttlcos de Hertman lo atacaron en su tiempo por este tipo de reajustes a los criterios 

y conceptos pslcoanalltlcos, sin embargo tambl6n reconocen que hay aspectos de su obra 

que pueden ser leidos y seguidos como un llbro de texto cléslco (Blelchmar 1989). 

4.2.2 Los argumentos de Hartman: 

En su obre le "pslcologle del Yo y el problema de la adaptación". publicada en Vlene en 

1939 y traducida el Ingles en 1958 Helnz Hartman enuncia por qué debe ser cambiada le 

directriz en el trabajo pslcoanalltico diciendo: "Propongo que pera ~¡ estudio del Yo 

adoptemos el termino provlslonal de área sin conftlctos del Yo pare aquel conjunto de 

funciones, que en un momento determinado, tienen efecto fuera del campo de los connictos 

mentales. no deseo ser mel entendido; no me renero e une provincia de la mente Inmune a 

los conftlctos, sino més bien a aquellos procesos que en un lndMduo dado, permanecen 

empíricamente fuera de la esfera del conftlcto mental" (P .p .17). 
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Con este explicación Hertman propone que en primer lugar, desde el nacimiento todo ser 

humano cuente con une dotación innata de funciones (persepclón , memotla, motrlclded, 

síntesis y asociación) que no guardan relación directa con los impulsos. Y en segu~do lugar, 

que este dotación es concíderede como un Importante instrumental auxiliar que el Yo podré 

utilizar pera resolver los contllctos que se le presenten en su relación con el Ello y con le 

realidad (Blelchmar 1989). 

Hertmen sostuvo que les funciones autonomas son la base nlogeMtlca de los 

mecanismos de defensa que utiliza el Yo: esto adquiere !mportancie teórica (segun él 

mismo) el comparar la perspectiva de la pslcologle del Yo con le de otras corrientes 

pslcoenelfticas, Hartmen no propone le existencia de un Yo en el Inicio de le vlde pslqulce 

sino que concldere que el individuo cuente con determinadas capacidades que durante el 

desarrollo peserén e ester el servicio del Yo. Hertmen decle que el termino "Yo fuerte" ten 

utilizado en el pslcoanélisls, se refiere e un Yo cuya dlsponib!llded de estas funciones le 

convierten en une entidad "edeptede a su realidad" (Op Cit). 

Hertmen sostuvo que el Psicoenéllsls solo no podle explicar el proceso de adaptación. 

También constituía un teme de investigación pare la Biología y la Soclologle. Su interés en 

los problemas de adaptación se relacionó con le personalidad total y les formulaciones 

teóricas concernientes a la salud mental que utilizaron como criterio el ajuste de le realidad 

(Roezen 1978}. 

Hertmen enunciaba también que ai Yo no se le puede cbserver simplemente como le parte 

"no biológica" de le personalidad, con e: Ello como su parte blológice. No se treta de la 

crónica de la lucha entre le rezón y el lnstltnto, sino como es que esa rezón f'(o) se 

desarrolle aún entes que el conflicto. por medio (entre otras coses) de le percepción 

(Hertmen 1939). 

4.2.3 El discurso de la pslcologia d$1 Yo: 
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Le meyorle de los Intentos pare e)(pi1cer los orígenes del Yo proponen que éste surge 

como un epereto destinado e establecer le releclón con le reellded, siendo uno de sus 

objetivos princlpales le uatoconserveclón. Hartmen como Freud, sugieren que el punto de 

partida pare su formación es une matriz Indiferenciada del Yo y del Ello. En esta matriz 

coexlstlren elementos pulslonales con ciertas funciones que e lo largo del desarrollo 

paserlan e estar homogenlzadas con el Yo (81elchmer 1989) . 

En su libro i.e Pslcologla de Yo y el problema de le adaptación"; en donde se encuentre 

toda le b~se teórica de su trebejo anelltlco, Helnz Hertmen nos hace une analogía del 

desarrollo del Yo con el de cualquler pels y nos dice que une nación no sólo es fuerte por 

las betelles que libre y gane (en este ceso con apoyo del Ello y del Superyo), sino por el 

desarrollo pacifico de su pobleclón. economle, estructure soclel y sus Instituciones entes del 

connlcto. Es por eso que no sólo responde Instintivamente e un ataque, sino que desde 

entes responde a su percepción de le reellded que provoca ese ataque (Hartmen 1939). 

En Hertmen, como en Freud, hey dos visiones acerca de le realidad: 

e) La reellded percMde por les pulslones, ese reellded pslqulce de normas lntersubjellves, 

muchas veces mediadas por le medre y le culture. 

b) Le reallded captada porel Yo función, le cuel es edeptetlve y utll lnstrumentelrriente por 

sus funciones sintéticas y organizadores. 

Le Psicologle del Yo estudie entre otras coses relativas e este instancie pslqulce, le 

verdadera relación entre el conn:cto y le reelided percibida, Hertmen decle que le 

retaguardia del Yo o de ese frontera del Yo que percibe el mundo flslco, se encuentre en le 

percepción tenteslose del mundo debido e que el Yo es también un órgano cergedo de 

emotMded, lo cual se evidencie precisamente en el uso que el individuo hace de le fentes íe 

pare lograr un determinado objetivo de aprendizaje o de slntesls. 
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Y es equl en donde les Idees de Hartmen se vuelven e emparar en los conceptos de Annei 

Freud, ye que el tguel que lo hiciere elle en 1936, Helnz Hertmen examine le Importancia de 

le función de le fentesle en el desarrollo del Yo en el nlr'lo (Roazen 1978). 

El examina le negación de le realidad en le fentesle y el modo en que el nlr'lo ; 

rehusendose e aceptar un segmento de le realidad que le desagrade, en ciertas 

condiciones niega su existencia y le remplaza con adaptaciones de le fentesle (Hertmen 

1939). 

Anne Freud siempre se preguntó que determinaba el hecho de que esa adaptación se 

convirtiere o no en une pslcopetologle. pero pera Hertmennere clero que es! como le 

diferencie entre el sueno y el pensamiento fantasioso, ese determinación le debe el hecho 

de que el pensamiento fantasioso esté encaminádo e resolver problemas del estado de 

vigilia relacionados con procesos preconcíentes y es por eso que siguen siendo ten 

relevantes les primeras experiencias infantiles, pero no sólo por su valor e futuro sino por le 

repercusion de cada experloencie e.I entrar en contacto con le percepción yoice de le esfera 

libre de connictos y como es que ésta e su vez. innuire en el proceso de adaptación del Yo 

en el manejo de su realidad. 

Hertmen agregó que el principio del placer asociado e los Instintos (y e su vez e le 

fentesla) obstaculiza le adaptación e le realidad y el principio de realidad le facilite (Op.Cit). 

Según Hertmen le diferencie entre los instintos del Ello y el Yo redice en la necesidad de 

supervivencia ye que el Ello el desder'ler le eutoconserveclón en eres del principio del placer 

estimule le diferenciación y le maduración del Yo, quien ve a ejercer ese protección 

adaptativa entre el ambiente y el Individuo , en procesos que él llamó aloplástlcos (cambios 

del ambiente) y autoplásttcos (cambios en el Yo) en constante equilibrio (Bleichmer 1989). 

El punto de partida teórico pera el termino adaptación es le biologle, une relación 

reciproca entre el órgenismo y el medio ambiente incluyendo en el termino medio ambiente 
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al hombre mismo y por eso (según Hartman) surge el dilema entre naturaleza y cultura tan 

presenteen el Pslcoanéllsls. 

En el proceso de adaptación del hombre e su medio surgen redes de ldentlftcaclón que 

Influyen en les estructures pslqulces, bajo les cueles pueden establecerse los principios 

enelltlcos en toda terapia ya todo paciente (Hartmen 1939). 

4.2.4 La práctica del discurso: 

AJ llevar les Idees de le Psicologle del Yo a Norteamérica, Helnz Hertman fue acogido 

con entusiasmo por los psiquiatras de corte analltlco , y en le decada que abarcó de 1950 e 

1960 extrapoló sus conceptos cllnicos el trebejo con psicóticos, edictos, jovenes 

Inadaptados y posteriormente seguidores de él como Rapeport (1958), Greenson (1965) y 

Reece (1988) lo hicieron con homosexuales. 

Hertmen dijo de desvleclnes como le homosexualldad, que el origen de les mismas 

radicaba en que el conocimiento de su realidad desagradable no slgnlftcabe que se 

estuvtera adaptando e ella porque su esfera libre de conftlctos no posefe el desarrollo 

suficiente pare condicionar esos otros elementos du su frontera yolce que entren en 

contacto con le situación conftlctl\le (casi siempre en su Infancia) y es por eso que creen o 

que més tarde encuentren en los procesos fantasiosos narcisistas un correlato satisfactorio 

en le busqueda de otro ambiente que le permite manejar su realidad (Hartman 1964). 

A éste mismo respecto se dice que ciertas funciones del Yo surgidas inicialmente del 

conftlcto entre el Ello y la realidad pueden més tardiamente en el desarrollo independizarse 

del mismo conftlcto que les dló origen. 

Con este noción busca expllcer le pslcologfa del Yo, el hecho en le observación clfnlce de 

que determinado rasgo obsesivo o narcisista de le personalidad puede transformarse de 

defensa contra el connlcto (que siempre esté presente) en un aspecto més, adaptativo, del 

ceracter. No se treta de que el órgenismo funcione como un automata de lo que el mundo 

externo exija , sino que es durante le terapia que debe tratarse la constante problemétlca de 
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quien encuentre dentro de le vide cotidiana otras posibilidades pare dar selide e sus 

Impulsos nerclslstes. pero que el hacer esto se encuentran con un nuevo conflicto que es el 

de les normas de le realidad y su propia moral cultural (Blelchmer 1989). 

Le teorfe pslcoenelftlce del Yo dice entonces que puede formarse une cierta eutonomle 

del conflicto en pro de la adepteclón. Un aspecto que primeramente surgió como una 

defensa sin ser sexuellzede puede pesar e lo largo del desarrollo e superarse ; solamente 

que el homosexual no logró hacerlo de éste modo y continua siendo un impulso sexual 

reprimido . Es por eso que une persone que puede ser velorede como "bien edeptede" 

puede ser Internamente muy neurótica. Por el contrerto, otra que perezca desedeptede pude 

no serlo en realidad (Op.Clt). 

Los crltlcos de le Pslcologfe del Yo se valieron de estos enunciados pare ecuser e le 

teorfe de le edepteclón como un verdadero cellejon sin salida si se le denne en t6rminos de 

logros. metes o con los criterios velorettvos y normativos del observador. Sin embargo si 

coinciden en pensar el narcisismo como une sobre estimación, une hlpertrone de le imagen 

y representación del Yo, o del "si mismo" Oos pslcoenellste norteamericanos diferencien el 

ego de otra Instancie llemede the self o selvst en elemén) repercute en le visión de aquello 

que se dese (Op.Cit). 

Hertmen decle que todo trebejo cllnlco con homosexuales deberle tener en cuente estas 

consideraciones. 

le teoré pslcoenellllce del Yo establece que los sintomes son lntepretedos béslcemente en 

t6rmlnos de conflictos entre el Yo y el Superyo, entre 11~.Jmpulsos (del Ello o del Superyo) y 

el Yo o entre le realidad y alguna de les Instancies pslquices; en otras palabras, de que 

manera les instancies yoices nivelen o equiparen los embates Impulsivos del principio del 

placer o de le represión absoluta (este enfoque es uno de los emblemas que cerecterlzen e 

los psicoanalistas de! Yo, debido ,e su defensa del enfoque económico de le origina! teoria 

freudlena) (Op.Clt). 
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Esto es Importante porque le Psicología del Yo, en lo que se refiere e le apllcacl6n clínica 

de sus teorles plentee que en el curso del enéllsis el Yo se disocie en un Yo que participe 

en la neurosis trensferencial y otro que es capaz de observar lo que sucede en le 

lnterpretecl6n con el analista, recibir las Interpretaciones y procesarles. 

Tel visión 'ento les beses te6rlco-pr6ctlces que deble seguir el enellste pere fomentar la 

cooperación de un aspecto de la personalidad del analizado (paciente) que es esa parte no 

involucrada en el conflicto y que en 1965 otros psicólogos del Yo seguidores de Hertman, 

como Zetzel y Greenson llamarón "alianza terapéutica• y "ellanze de trabajo" 

respectivamente (Blelchmer 1989). 

Elizebeth Zetzel (1965) plenteó que le allenze terapéutica formaba parte de la 

transferencia. Serle la parte transferencia! que permite el paciente colaborqer con el anéllsis 

y progresar. Relph Greenson en el mismo ano propone que la alianza de trabajo ademés de 

transferencia!, es la releclón reclonal y relativamente no neurótica que tiene el paciente con 

el anatista. 

Naturelmente este lncorporeclón teórica fUe tomada ten de buen grado no sólo por Helnz 

Hartman, sino por todos los psicólogos del Yo, que se Incorporó como parte del esquema 

conceptual y préctlco en el trabajo de los anaUstas. 

AJ at'lo siguiente (1 966), basandose en las propuestas de Zetzel, Heinz Hartman Incorpore 

el concepto de 'enelizebilided" como resultado de sus estudios al respecto de !a alianza 

terapéutica, deftnlendola como la capacidad o lncapcldad del paciente para establecer dicha 

alianza. Su ausencia define la "no anelizebilldad' ye que cuanto mayor tolerancia muestra un 

paciente el tratamiento y pueda mantener un Yo observador de su estado critico, tanto més 

propicio seré la situación analltlce pera éste {Blelchmar 1989). 

En lo que se refiere a esa técnica de la pslcologla del Yo que se establece como 

"situación anelltlca• se proponen ejercicios como el mantenerse en silencio analista y 

paciente, hasta que el segundo se Incorpore por su razón al enallsis o et no ver al analista 
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mientras se plantean los connictos se hace regresión a les etapas Infantiles pera evitar 

lmpulos Instintivos que bloqueen el enéllsis. La situación enelltice constituye une 

deprtveción sensorial que fevl)rece el enéllsis del ello por parte del Yo y feclllte le 

transferencia y contretrensferencle (Op.Clt) . 

Pero epeser de le Influencie de Hertmen en los pslcoenellstas contemporeneos, ellos 

conclderen que el problema de la terapia a homosexuales viene porque el paciente no 

puede esteblec"r une relación que permita le transferencia ( debido e su historie femlller, 

social y cultural). Y este problema se acentúa cuando los prejuicios morales y cuttureles del 

enellste se hacen presentes, lmpldoiendo con esto le contretrensferencle (Cebej 1988). 

Es Importante motivar le transferencia y le contratransferencla durante el tratamiento, ye 

que una de les cerecterlstlcas de les primeras sesiones es la homofoble por parte del 

paciente (cuando éste no acepte que es homosexual) o por parte del enellste (cuando éste 

no acepte abiertamente le homosexualidad) ; misma que tiene que ser esimllede y superada 

en el transcurso de les sesiones. Freud (1905) , afirmaba que le homofoble encubrle el gusto 

por el verdadero objeto del deseo encontrado en el amor homosexual. Y He!nz Hertmen 

(1966), sostenla que ere un escudo que encubría les verdaderas fantesles de un paciente 

que en el transcurso de su desarrollo no hable logrado superar le realidad treumélice de 

algún momento de su vide y que ese rute deberle seguirse pera su tratamiento (aunque en 

le obra de Hertman figuraron muy pocos historiales cllnlcos )(Roezen 1978). 

De todos modos es Importante aceptar y superar ese homofoble, ye que de lo contrario 

éste puede agudizarce como sfntome neurótico y su negación repercute y se refleje en 

angustie o ansiedad y es común que le evitación de esta angustie condusce el homosexual 

e toxicomenles y otros impulsos ten et oleos como el suicidio, la flagelación e Incluso el 

homicidio (Cabej 1988). 
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La situación analltlca siempre se ve en peligro si el enellste no posee la cepecided pere 
• 

establecer allenza con ese parte del Yo del paciente que no es bloqueada por le homofoble 

(Murphy 1992). 

Por últlmo; en lo que se renere e los resultados mostrados por los pslcoanellstes 

norteemerlcenos en lo que respecte al tratamiento de la homosexualidad, F .Murphy, en un 

ertlculo publlcedo en le revista especializada "Joumel of homosexuality" dice que muy poco 

o nade se ha logrado en fevor de ur.a reorienteclón sexual de homosexual e heterosexual, 

pero si el reves. puesto que el homoerolismo se suele esconder (como ye se heble dicho) 

en homofobie y maltrato e las mujeres, pues1o que le homosexuelldad no es una petologle 

en si misma, sino indicio de otra pslcopetologle individual o familiar (Murpny 1992). 

4.2.5 Cronologia: 

A continuación exponemos une breve cronologle de la teoría pslcoenelltlce del Yo: 

1934 - El punto de partida teórico pera le Psicologfa del Yo fue el concepto de un Yo que 

se disocie al momento del enéllsls en un Yo que participa en transferencia y otro que 

analiza. Aportado por Richard Sterba. 

1936 - Otra de las beses teóricas de éste corriente es el trabajo de "El Yo y los 

mecanismos de defensa• y su concepción del papel de le fentes le en los procesos de 

defensa. Aportado por Anne Freud. 

1939 - Helnz Hertmen publlce en Alemania •Le Pslcologle del Yo y el problema de le 

adaptación". 

1947 - En "Ensayo sobre los actos racionales e Irracionales•, publicado en ese ano. 

Hartman expllce que les conductas son ejecutadas por el Yo. Se apoye en el hecho de que 

el Yo juega un papel importante en el control de le motricided debido al conocimiento de le 

realidad. 
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1948 - En su trebejo "Comentarios sobre le teorle pslcoenelltlce" publicado en ese eí'lo. 

Hertmen siente el legado de separar le pulslón del instinto (esto fue reconocido como un 

acierto por todos los psicoanalistas de su tiempo). 

1950 - En un congreso en Estados Unidos Hertmen propone une teorlzeclón pslcoenelftlce 

accesible a cientfficos de otras disciplines y une bese común pera un pslcoenélisis y le 

sóclologfe, fundamentada en el estudio de te •acción social" (fue duremente criticado por 

esto). 

1952 - Hartman propone que les regresiones son promovldes siempre por el Yo . 

1953 - Inspirado en tes idees de Hartmen, uno de sus seguidores Repeport publice 

"Teorfe de los efectos", en donde mencione que los efectos son válvulas que protegen el 

aparato pslqulco de Incrementos tensloneles. 

1955 - En releclón e los efectos, Hertmen dijo que une de les funciones primordiales del 

Yo en su proceso de adaptación es el de le neutrelíZeción de les energies sexuales y 

agresivas en base a la Instauración del principio de realidad y acción, y con esto le de le Yo 

su papel Integrado de toda le personalidad 

1956 - Hertmen enuncie su profundo Interés por el estudio del punto de vista económico 

en Psicoanálisis pare poder explicar mejor e los efectos y !a experiencia subjetiva y objetiva 

del Yo . 

1958 - Uno de los seguidores más ferreos e le teorle de Hartmen, David Rapepol1 , 

traduce el Ingles y edite en Estados Unidos "Le Psicologle de Yo y el problema de le 

adaptación". 

1960 - Hartmen polemlze con los clentrflcos posillvls!as el ser acusado de homologer e la 

Pslcologla del Yo con le teorle del libre empresa norteamericana. 

1964 - Hartmen publica en Estedos Unidos " Ensayos sobre te Pslcotogfa del Yo", en 

donde repelntee conceptos y expone todo su trebejo teórico heste ese momento. 
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1965 - Ellzabeth Zetzel aporta el concepto de "ellenza terap6utice" y Relph Greenson el de 

"elienze de trebejo" pero de5crlbir le cooperación enelltlce peclente-enellste. 

1966 - En uno de sus trebejos publicados llamado "como cure el análisis", Hertmen 

expone el narcisismo como une hipertrofie de le imagen y representación del Yo e incorpore 

los conceptos "anallzabilidad y no anallzabilided". 

1969 - Se publica en espe11'1ol "Ensayos sobre le Psicologfe del Yo". 

4.3 La Terapia Conductual: 

Josep Wolpe (1915 - ) 

La teorfa de la Terapia Conductual y el problema del aprendizaje de la 

homosexualldad. 

A Josep Wolpe se le considere el padre de I& T erepia Conductuel y eún hoy sus idees y 

postulados siguen cobrando vigencia entre los modernos clfnlcos conductlstes, no sólo por 

su epllcebillded experimental, sino porque Josep Wolpe fue uno de los primeros psicólogos 

cllnicos en concebir une metodología teórica edeptede el tratamiento de le homosexualidad 

(Goldfried 1981). 

4.3.1 Ante<:edentes e Influencias: 

Wofpe neció en Sudefrlce en 1915, pero adquirió le neclonelided norteemerlcene en el 

ano de 1955. Su formación origine! no fue como psicólogo sino como psiquiatra. Recibió su 

doctorado en medicine en le Universidad de Witwetersrend (Johenesburgo) en 1948. Su 

tesis de grado versó sobre el miedo condicionado en gatos y presentó un sistema pare la 

extinción de ese miedo, por medio de le exposición gradual e los estfmulos condicionantes 

de éste (Rezk 1984). 

El merco de referencia que utilizó Wolpe en sus primeras investigaciones fue el de los 

experimentos en condicionamiento enlmel reellzedos por lven Pevlov. Més adelante 

Incorporó los principios del condicionamiento operante ideados por B.F Skinner y los 
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postulados del sistema de Hull. De ahl Wolpe amplió su metodologle terapéutica a otros 

trastornos ademés de les fobias. 

En los ª"ºs que sucedieron e le segunde guerra mundial. las condiciones del trabajo 

académico se tornaron muy dlffcilles pare Josep Wolpe, puesto que su patrie era 

conclderede un lugar connictlvo; no sólo por le dura polltlce social interne, sino por sus 

connlctos dlplométicos con el exterior, ye que el terminar ie guerra, Sudafrlce luchó 

constantemente por Independizarse de le corone brlténlce. le cual ejercle constantemente 

presión por medio del establecimiento de tropas en su territorio y de un bloqueo económico 

a les Importaciones de azucer y sus exportaciones de diamantes (Perneu 1974). 

Los problemas internos y externos tenlen e Sudefrice aislada del mundo y los 

Intercambios més Importantes con el exterior fueron con Inglaterra y con los Estados Unidos 

(en donde més tarde se establecerla Wolpe) de cuyos lr.vestlgedores Wolpe recibió cierta 

lnnuencle ldeologlce (Rezk 1984). 

Indiscutiblemente entre las Influencias teóricas més Importantes encontradas en el trebejo 

de Josep Wolpe se destacen: 

lven Pevlov (1 849 - 1936) con sus Idees el respecto del condldonemlento cléslco en el 

campo metodológico experimental. Y del mismo modo en el campo teórico, se destacen 8.F. 

Sklnner (1904- ). Jhon Watson (1878 - 1958) y Clerk Hull (1884- 1952) como Inspiradores 

de le teorta de Wolpe (Goldfrled 1981). 

Colncldfe con el pensamiento sldnnerleno de no emplear constructos teórico-hipotéticos 

pera nombrar cualquier fenómeno vlvenclel como si fuera pslcológlco, como por ejemplo el 

suel'lo . Y en esto antegonizeba con los teóricos Ingleses, demasiado innuenclados (según 

Wolpe) por todas les tendencias eneHtices, edemés de adaptar su modelo del 

condlconemlento operante e su trebejo en clínica ~olpe 1958). 

Lo que lo acercó el pensamiento de Jhon Wetson fueron dos acontecimientos: 

104 



a) el experimento de Rayner y Wetson de temor a una rata blanca por gener'11izecl6n y la 

posterior superación del mismo con el pequel'lo Alberto en 1920. 

b) le promulgación de Wetson en ese mismo el'\o del objeto de estudio de le pslcologfa (ver 

3.2) (Golfried 1981). 

Dicho acercamiento le sirvió en su trebejo experimental con les conductas •anormales•. 

Pero en lo que se refirió e le experiencia formellzedore de sus teorfes, el discurso del 

sistema "hlpot~tico-deductivo" que desarrolló Hull en 1943 y el cual se besaba en une 

conjunción del estudio según les ciencias exactas como la flslce, con el modelo evolutivo 

derwlnleno, apllcedo al comportamiento social fue lo que marcó le ldeologfe de Josep Wolpe 

(Op.Clt). 

El sistema de Hull se centro en el aprendizaje snlmal aplicado e le conducta colectiva . Hull 

colocó le conducta en el contexto de la evolución de les especies y en le cuentlflceclón de 

los fenómenos resultantes de le Interacción organismo-ambiente. 

Aunque la teorla de Hull es une teorfe Inconclusa (debido e que murió entes de 

concluirla), Wolpe siempre pensó que sus idees el respecto del comportamiento social eren 

aplicables en el esquema conceptual de la Terapia Conductuel, debido e que varias 

conductas pueden conclderarse anormales si no cumplen con el esquema de adaptación 

mercado por su propia especie (Rezk 1984). 

4.3.2 Los argumentos de Josep Wolpe: 

En un ensayo publicado en Esteaos Unidos en 1969 llamedo "Préctlca de le Terapia de la 

conducta•, Josep Wolpe denende su teorfe de la Terapia Conductual comparendoie (como 

siempre lo he hecho) con el discurso psicoenaHtlco propuesto por Sigmund Freud, diciendo 

que aún con todos los argumentos y prposiclones, la teorle psicoenalltlce finalmente 

buscaba lo mmlsmo que le Terapia Conductuel: un cambio en el comportamiento ( Wolpe 

1958). 
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Wolpe escribió: "Los trab8jos de Sigmund Freud implantaron un nuevo sistema de 

métodos terapéuticos que se besaba en principios coherentes. Pero por extra/Jo que 

parezca a algunos en el presente contexto éste sistema fue el tipo de Terapia de la 

Conducta mes comprensible hasta ese entonces existente, pues independientemente de lo 

que se puede decir de la teorla, fue a través de la conducta y sólo a través de ella como 

Freud pretendió producir el cambio terBpéutico. de hecho, las técnicas no sstisfacieron IBs 

esperanzas de incrementBr los resultados favorables y predecibles; pero el merco teórico, 

notablemente ingenioso y de gran colorido en el que se b8só Freud y el modo persuasivo 

en que expuso sus puntos de viste, despertaron un interés que lo convirtieron en un campo 

mucho más Btractivo de lo que en realidad es. 

No obstante quedó demostrado en la primera mifsd del presente siglo, en fétminos de 

progreso científico que ningún otro campo del conocimiento se estancó más que la Terapia 

Con®ctuel, pero eso se debió a que oo se le habla dado el enfoque que tiene hoy como 

ciencia aplicada ... "(Wolpe 1969). 

El rechazo de Wolpe a la teoria y a la técnica psicoanalitica lo dejó sentado desde la 

aparición de su libro "psicoterapia por inhibición reciproca" de 1958 en el que estableció que 

utlllzando la capacidad humana para Imaginar situaciones , se pueden evocar eventos 

temibles pare la persona sin salir del consultorio y con la misma fuerza que la obtenida en 

sus experimentos con animales (,Wolpe 1958). 

Como la conducta de los animales neuróticos difiere en forma notoria de la normal y 

ademés es extremadamente persistente, todos los Investigadores anteriores a Wolpe 

compartlan la opinión de que la base de éstas neurosis era algún tipo de lesión o de 

tislopetologla . Los estudiosos rusos crefan que esta opinión se apoyaba en hallazgo de que 

en cierto casos, las neurosis eren superadas dando e los animales drogas depresivas o 

excitantes : pero Independientemente de esto, Wolpe comprobó que le intensidad de la 
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respuesta neurótica de los gatos disminuía cuando el medio ambiente se parecla menos el 

ambiente de la jaula experimental (Wolpe 1958). 

Su experiencia lo llevó a suponer que si las neurosis experlmnetales en animales son 

aprendidas. las neurosis humanas pudieran ser semenjantes a las neurosis experimentales , 

sobre todo si se ejusteben a los tres principios béslcos estudiados por él, que fueron : 

e) Que la conducta observada en una neurosis experimente! debe ser esencialmente la 

misma que la evocada por la "situación estimulo" que precipita le neurosis. 

b) Que le conducta neurótica se encuentre en su punto de mayor Intensidad cuando el 

animal esté expuesto e estlmulos cada vez més parecidos a aquellos ante los cuales se 

desencadena la neurosis y la Intensidad debe disminuir proporcionalmente a le disminución 

de les semenJenzes de dicho estimulo. 

e) El desaprendlzeje de una conducta neurótica debe ocurrir en circunstancies semejantes a 

las que producen el aprendizaje en otros contextos. 

Cada une de estas predicciones fue sometida a comprobaciones experimentales del 

mismo Woipe. Con respecto e le primera. se hizo un estudio de los antecedentes históricos 

de los slntomas en los casos cllnlcos de neurosis. En una gran parte de ellos se obtuvo 

una historie ciare del momento en que se Iniciaron dichos slntomes. En estos casos el 

paciente recordaba una ocasión pertlcualr de gran zozobres o la provocación repetida de 

una respuesta ansiosa ante una situación recurrente. como por ejemplo: un padre 

amenazador o un maestro hostil y que los síntomas se repellan ante situaciones similares. 

En cuanto a la segunda los hlstorleles cllnlcos en los que una conducta neurótica tuvo 

que ser tratada con drogas e incluso electrochoques demostraron que i~ Intensidad de la 

respuesta neurótica de estos pacientes esté determinada por el grado de semejanza del 

estlmulo que provocó dicha respuesta con la situación desencadenante reportada en sus 

historiales. 
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Los experimentos reportados por Wolpe , referidos e su tercera predicción son resultados 

de terapias conductueles en las que se intentebe que los pacientes repitieren 

consecutivamente sus conductas neuróticas ante diversos estfmulos, sin haber conseguido 

extinguirles. 

Con esto Wolpe esclareció que la diferencie entre les neurosis humanas y les animales es 

precisamente el tercer punto; puesto que les neurosis humanes no se pueden extinguir por 

une evocación repetida de las respuestas neuróticas, sino que hay que Idear otro tipo de 

programas pera su tratamiento (Wolpe 1969). 

Fueron estos experimentos junto con sus antecedentes teóricos los que llevaron e Josep 

Wolpe a reestructurar sus Ideas y elaborar el merco teórico de le T erepie Conductuel. 

4.3.3 El discurso: 

Cuando Wolpe empezó a estructurar su teorla, quizo que este estructure estu\lfera 

apoyada continuamente por experimentos y después de sus experiencias con animel.,s 

formuló une teoré general de la neurosis (la cual estebe muy inftuenciede por su formación 

pslquiétrlce), pero en 1948 no contaba con los elementos pera realizar Investigaciones 

controladas de casos lndMdueles y no fue sino hasta diez ar.os más tarde que sus 

investigaciones le permltlrlan formalizar terapias comportamenteles te3nie4ndo como base 

sus trabajos con neuróticos. El describió su terapia como el Intento de utll!zer 

slstematlcemente aquel cuerpo de conocimientos que cen~cerlzan el método cientlfíco 

experimental tanto en Pslcologla como en sus disciplines lntlmamente relacionadas, con el 

nn de explicar le génesis y el mantenimiento de patrones "anormales• de comportamiento 'f 

de aplicar dicho conoclmento el tratamiento o prevención de esas enormalldedes por medio 

del estudio controlado de sus cerecterlsttces y les del ambiente en que se menifteste 

(Goldfrled 1981). 

Entonces Wolpe en 1958, denne e la Terapia Conductuel como i a apllceclón del método 

cientlftco experimental a un problema comportementel bien determinado" 
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Y reftriendose a: tema de la homosexualidad, en ese mismo ano Wolpe aseguró que !as 

persones que hen sido ucllnlcemente tipificadas como desvledos sexuales" pueden ser 

tratadas con métodos para modificar sus conductas por medio de le T erepie Conductuel 

(Wolpe 1958). 

Según Wolpe las técnicas para dlsmir.uir esas conductas desviadas deblen enfocarse a le 

rr erapla Averslva•. 

Wolpe sostenla que un gren número de factores pueden propiciar el aprendizaje de 

desviaciones sexuales. No s·10 por el hecho de evitar les consecuencias de le 

desadaptaclón sino por la busqueda de los setlsfectores que en un "ambiente normal" no 

encontrarle, pero se pueden 'crear las condiciones o se puede controlar un ambiente 

artlficlal para que el desviado aprenda que sus satlsfactores pueden cambiar de naturaleza, 

de agradable a desagradable y lugo generalizar la "nueva naturaleza• de esos estfmulos en 

otros contextos y conseguir (como ftnalldad) que el paciente deje de buscarlos pera su 

persone (Wolpe 1958). 

Tamblen asegureba Wolpe que por el hecho y el cerécter desagradable de teles 

tratamientos y por su variebilidad en cuanto a su apllceclón, puedenser sobrevalorados y 

por eso es necesario mirarlos sólo como eso. como un tratamiento y no como une torture. Le 

cooperación del paciente es importante pare tal efecto (Op.CH). 

Le cerecterlstlca fundementt.I de la Terapia Conductual (según su !!lutor) en este y otros 

cesos de desviación sexuel. esté en fa eutorided que le da el terapéuta tanto en el 

planteamiento general de su tratamiento como en la modificación de detalles conforme 

ava,,-...a a diferencia del tratamiento pslcoanefltico en el que se da mucho enfesis a la 

relación psiquiatra-paciente (Wolpe 1958). 

4.3.4 La práctica def discurso: 

Según le Terapia Conductual ie meta terapéutica principal en las desviaciones sexuales 

ha sido larducclón de la tuerza de los deseos desviados y el Incremento de le conducta 
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heterosexual. Después de que Josep Wolpe empezó e plantear el tratamiento de te 

homosexuellded en 1958 y de que empezare a reportar sus primeros hallazgos en 1962 

muchos han sido los seguidores de éste corriente pslcotoglca los que aplicaron les técnicas 

punitivas en Estados Unidos e incluso se han agregado otras técnicas como el 

moldeamiento en diversos casos (Leltenberg 1982). 

Sin embargo, aún sigue en el aire le pregunte de: ¿Qué proporción de desviados sexuales 

tiene edemés ansiedad, fobia y déficits heterosexuales?. 

Esto viene el caso porque en une muestre de estudiantes norteamericanos universitarios 

homosexuales, tomada en 1968 se encontró que muchos sentlen disgusto o un rrenco 

miedo ente fe heterosexuelided, en vez de tener sentimientos neutrales hecle elle. 

Esto, según quienes tomaron fa muestra Oos ºterepéutas conductuefes Ramsey y Ven 

Velzen) puede complicar mucho un tretemiento, sobre todo si se utfllzen técnicas punitivas 

pere reducir le conducta homosexual, porque se pueden provocar otro tipo de condueles 

neuróticas en el paciente. Por este razón Wolpe desde 1960, Incorporó e sus 

procedimientos técnicas de relajación muy perecidas e les utillzades en les sesiones 

hipnóticas (aunque nunca lo reconoció esO pera inducir estlmulos fobicos en Imaginación y 

sentó de este manera les beses de le "desensibilizecíón sistemétice • (esta contribución de 

Wofpe es reconocida por todos los psicólogos conductfstes)<Frenzel 1983). 

Ademés en 1966 Wofpe, Influenciado por el procedimiento de le "Terapia de rol 

fljo"eleboreda por Kelly en 1955 (quien e su vez se vió Influenciado por le estrategia 

psfcoenalltlca del "psicodrama• eportede por el psicoanalista mexicano J.L .Moreno en 

1950), cree une técnica de entrenamiento de expresiones "socialmente aceptables" a le que 

llamó "entrenamiento acertivo• con el fin de creer opciones complementarias el tratamiento 

establecido pare le homosexuelldad (Frenzel 1983) . 
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Mas no hay duda que existen de5Vledos sexuales que tienen habilidades heterosexuales 

normales sin heterofobla y en teles pacientes parece més útil reducir simplemente los 

deseos desviados (leltenberg 1982). 

Le decada de los so ·s creo las condiciones propicias en Estados Unidos para la 

Investigación experimental de "problemas sociales• y la homosexualidad no fue la excepción. 

Diversos investigadores se abocaron a reallzer sus trabajos agregando e le terapia aversiva 

les otras estrategias aportadas también por Josep Wolpe pare encontrele une solución 

terapéutica. a la homosexualidad. 

Asi pues, terepéutas conductuales como Lang, Lezovik y Reynolds en 1965, hicieron un 

estudio comparativo de les fobias heterosexuales con las fobias e animales ofidios y 

encontraron que el cambio terapéutico este relacionado con procesos de condicionamiento 

y no de actitud, sugestión o transferencia (según los psicoanalistas) y naturalmente desde 

ese perspectiva hable que enfocar los tretamientos (Wolpe 1969). 

Wolpe realizó diversos experimentos aplicados e terapias reales e homosexuales 

(naturalmente con su consentimiento) para poder probar que su principio de inhibición 

reciproca ayudaba a superar respuestas de ansiedad y que le inhibición reciproca de une 

respuesta sexual anteriormente aprendida, mediante otra respuesta provocada, debllltabe le 

respuesta origina! (pero no obtuvo resultados positivos en esta ocaslón)(Wolpe 1969). 

Sin embargo Feldman en 1971 se aventuró e combinar Inhibición reciproca con terapia 

averslve de choques de voltaje medio y alto en homosexuales y encontró que es le 

Inhibición le conducta y no el tratamiento, es decir, que una lnhiblclon condicione hébllos 

compulslv~obseslvos e incluso ansiosos en desviados sexuales, pero que con un estimulo 

doloroso (en este ceso faré~lco) se inhibe también le conducta Indeseable. El peso 

siguiente serla remplazar un· hábito motor sexual por otro (leltenberg 1982). 

Feldman no tuvo éxito en la últlma parte de su tratamiento, pero existe un reporte de Gold 

y Neufeld, terepéutes conductueles, que en 1965 trataron e 43 pacientes homosexuales con 
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descargas eléctricas durante un ar'\o. Mientras los sujetos obseM1ben diapositivas de 

varones eren edmlnistredes les descargas y se lntroduclen estímulos de alívlo (no 

especmcen de que lndole) en un programe de razón variable. 

El resultado fue, que después de un ar'\o, de los 43 pacientes 25 mostraron une extinción 

de sus conductas homosexuales (cose que los terepéutes consideraron como "su ellvlo y un 

gran éxito") (Leltenberg 1982). 

Existen Informes piloto deprogremes de moldeemlento ep!lcedos el tratamiento de le 

homosexuellded en reincidentes; estos eren sujetos que después de recibir terepie eversive, 

el cebo de algún tiempo voMen e mostrar conductas homosexuales. 

A estos pacientes se le privaba de liquido y después de cierto periodo se epereeba el 

suministro del mismo ente cualquier erección menlfestede el v1suallzer dlepositlves de 

mujeres. Este técnica de moldeemlento perece no haber tenido muchos resultados 

concluyentes (Op.Clt). 

"El hecho de que si un paciente no mejore e pessr de su coopersción diligente con el 

progrema de tretsmiento que se le he eplicado puede deberse e rezones técnices. Puede 

que se haye hecho un enélisis defectuoso del estlmu/o o que se heyen eplicado 

inadecuademente les técnicss o simplemente que no se ejustshen e su probleme 

pstficulsr. 

Cuando un terepéuts de le conducta encuentra que no tiene une estrstegie efective, debe 

admitirlo francamente ente un paciente, pewro seguir epoysndo su esperenze de cembier. 

Siempre pueden existir nuevos métodos •. 

Esto es lo que afirmaba Josep Wolpe en su libro "Práctica de la Terapia Conductual" de 

1969 cuando se reflrlo e ciertas Inexactitudes mostredes en los resultados sobre pacientes 

homosexuales e impotentes (Wolpe 1969). 

Se alega con frecuencia que los terepéutes conducllstas se Interesen sólo en el 

tretemlento slntométlco y no Intenten abordar las causes subyacentes. Pero un factor que 
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su puestamente resida en un inconclente• del paciente no necesariamente debe 

concldererse més subyecente o béslco que una variable de control que se ubique en el 

ambiente del desviado (Wolpe 1958). 

También se dice que le presta poca importencle e le historie Infantil del paciente y e su 

personellded; pero de acuerdo e su préctlce cllnice, Wolpe sostenla que lo més importante 

ere le historia presente del paciente y recalcó, lo que aprendió anteriormente que le servia 

de estimulo en el presente y en cuento e lo segundo, él repuso que "personalidad" no es lo 

que el indMduo trae consigo "dentro" sino lo que el Individuo ,,ece• ente une determinada 

sttueclón (Wolpe 1969). 

En 1958 Josep Wolpe sentó les beses de todo o casi todo aquello que apllcen los cllnicos 

conductueles de hoy. En sus procedimientos terapéuticos Wolpe implantó el castigo en 

contacto con une conducta desviada pare reducir su ocurrencia: estando el paciente en 

presencia de otro hombre vestido o desnudo, viendo diapositivas o fotogrefies, escuchando 

narraciones nctlcies eróticas o situaciones de le vide real y emitiendo ente éstes erecciones 

u otros signos de extteción sexual como respuestas , reclble une descarga eléctrica o algún 

otro tipo de castigo. En algunas sesiones apareó el castigo con estlmulos antagónicos de 

ellVlo (asociados el erotismo heterosexual) el momento de nnalizar éste . 

Posteriormente Introdujo otras técnicas para reducir el margen de error en el tratamiento y 

ayudar al paciente homosexual e superar la ansiedad. A pesar de que no tuvieron mucho 

éxito , es reconocida la aportación de Josep Wolpe a la Pslcologle (Frenzel 1983) . 

A pesar de la gran experiencia cllnlce retlejada en el extenso historial de Wolpe, y a pesar 

de que otros terepéutes Incluyeron métodos como el desvanecimiento o el moldeamiento; 

desgraciadamente de todas estas técnicas, le única que ha demostrado resultados (aunque 

en un número muy reducido de pacientes) es le punición (Tutle 1991). 

4.3.5 Cronología: 

A continuación se expone un breve cronologla teórica de le Terapia conductual: 
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1920 - Indiscutiblemente una de las lnftuencias més fuertes de la teorfa elaboreda por 

Josep Wolpe es el experimento de Wetson y Rayner con el pequel'to Alberto y su 

postulación de la conducta como objeto de estudio de le Pslcologfa. 

1943 - Otre de las innuencies de Josep Wolpe es el sistema hipotético - deductivo creado 

por Hull, teniendo como base el modelo de las ciencias exactas. 

1948 - Wolpe se gredue como pslquletre y expone su trebejo sobre miedo condicionado en 

getos. 

1955 - Josep Wolpe después de elgunos el'tos de estudio y vlejes, adquiere le residencie 

y la nacionalidad norteemericena. 

1958 - Wolpe publica con bastante éxito "Psicoterapia por inhibición reciproca", donde 

ratifica su convicción de que las neurosis son aprendidas. 

1960 - Basado en la Idee de que le ansiedad neurótica produce Inhibición de los proceso 

básicos (comer, dormir, exitarse), Wolpe afirme que se pueden orientar estlmulos en la 

Imaginación del paciente pare •contrarrestar• dicha Inhibición. 

1962 - lnnuencledo (sin reconocerlo) por les préctlces hipnóticas de relajación 

mencionadas por otros Investigadores, Wofpe estructura sesiones que combinan técnicas 

de relajación muscular con la presentación de estlmulos foblcos en imaginación y esf 

desarrolla la "desenslblllzaclón sistemática". 

1966 - Wolpe publlce en coeutorla con Lezerus "Técnicas de terapia conductual", en 

donde exponen sus nuevas Idees sobre le desesibílizeción e incorpore las técnicas de 

entrenamiento ecertlvo Onfluencledo por el trebejo de Kelly). 

1969 - Wolpe publl<at "1.!! próctlca de le Teropio ConductYel", Aquf recepltulo y resume 

todo su trebejo terapéutico junto con el de algunos de sus colegas en los últimos anos . 

4.4 Recapitulando: 

Hemos visto ye como el discurso y le ldeologle se matizan mutuamente en Pslcologfa. En 

el cepftulo anterior pudimos darnos cuente de como une instlhJclón (llamese Pslcoenéllsls o 
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T erapla Conductual ) emite una explicación con respecto a un problema o fenómeno social 

(fenómeno en virtud de que sucede) y como ese fenómeno quede resuelto bajo ese misma 

explicación (en teorle). Y en el presente capitulo hemos observado como es que un 

representante especifico de cede Institución retoma ese discurso y lo aplica en sus propias 

teorles. 

Las desvlnculeclones, contradicciones y le pérdida del poder en le producción del saber 

pslcológlco acerca de la homosexualidad trataremos de evidenciarlo por medio del 

. "Socloen611sls lnstltuclona1• en el siguiente capitulo. 
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5 EL EJERCICIO SOCIOANALITICO DE DOS DISCURSOS INSTITUIDOS 

Con el método eplstemol6glco del Socloanéllsls Institucional, se presenta una reflexión 

teórica de los discursos fabricados de la Pslcologla del Yo y de la Terapia Conductual con 

respecto a la Homosexualidad en hombres. 

Uno de los precursores del Socloenéllsls Institucional, René Loureu (1975), nos dice que 

pare poder efectuar dicho enéllsls requeriremos de una hipótesis besada en le "encomiende 

o encargo• formulada el analista. 

Aunque esto tiene que ver més con une experiencia grupal flslca que con un enéllsls 

teórico, Manero Brlto (1992) nos dice que ente cuelquler Investigación documental, el 

analls1e siempre efectua un preenéllsls con especettves que Intente .,xpllcar las relacloMs 

entre Ideas y préctlcas lns11tuclonellzades e partir de sus teorlas. 

Es por eso que mi creencia en que es1e pérdida del poder psicológico, motivada por les 

mismas instituciones, puede ser eutoges11onade al interior de sus teorlas por medio del 

Socloenéllsls lns11tuclonel, que lo tomo como une hipótesis anelltlce que me permite 

empezar mi recorrido. 

Le primera pregunte que puede surgir e le luz de le presente investigación hlstórlce

documentel es: ¿Cómo es posible que dos teorles psicológicas ten antagónicas hayan 

tenido igual aceptación el mismo tiempo y en el mismo lugar? 

La respuesta a esto es que ninguna de las dos fue originada o concebida en ese contexto; 

sin embargo fue en ese contexto en el que su aceptación fue de len buen grado que sus 

discursos fueron lns1ítuyentes. 

El enéllsls lnstltuclonal no consiste en acusar pura y simplemente a algunos de esto o 

aquello, sino que treta de esclarecer el por qué de eses contradicciones, y si hablemos de 

análisis y no de critica, es precisamente porque no todo el mundo esté preparado pera 

aceptar ciertas interpretaciones o explicaciones; pero todo el mundo puede utilizar estas 

Interpretaciones pera constatarlas con sus idees y con le práctica social. ya que siempre 
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hay necesidad de análisis alll donde hay procesos que vuelven opace le reelided (Manero 

Brlto 1992). 

Ademés, es muy Importante esclarecer que en el Socioanélisis lnstltuclonel de un 

determinado discurso o teorle e diferencie de une experlencie grupal flsice (con un grupo 

homogeneo) no se Intente construir ningún ertefecto vivencia! (tarea o dinémice ) pera 

entrar en contacto con la demande (Mendel 1981). 

Esto quiere decir que ie negatividad", ia trensverselided", "el enalizedor" y los otros 

elementos ye estan ehl. Les coses en tos documentos, siempre esten ehl (el Interior del 

discurso) , no estemos Instalando absolutamente nade; lo que si estamos heclendo es 

detectar cuales son esos elementos que se distinguen, como se epreclen y en que momento 

(Manero Brtto 1992). 

Esto es Importante pera el anál!sls del discurso de les dos teorlas que equl se presente, 

porque el renunciar yo al pepel del "analista que todo lo sabe" y iodo lo puede arreglar", mi 

investigación se ve inmiscuida con ese pérdida del seber pslcológlco, no sólo ante quienes 

sufren de persecución moral o legal por su preferencia sexual. sino ente quienes en un efén 

de servicio social (neda criticable) se amalgamen e un discurso impuesto por el Estedo y 

defenddldo por les Instituciones de salud , en les que por el mismo proceso de selección, no 

sólo se producen e los •senos•. sino también e los •enfermos• que necesiten del cuidado (y 

vigilancia ) de le institución. 

Nadie me encargó que realizara un trebejo pare • entender o estudiar mejor el hombre 

homosexual". T empoco nadie me encomendo un modo de desmentir o epoyer un discurso a 

este respecto, aunque la parte histórica de mi trebejo perezce un encargo (un encargo muy 

cogestlonedo, puesto que el erotismo homoflllco siempre he existido y el homosexual no le 

cuesta entender esto. sino más bien al heterosexual), pedido ente una supuesta 

deficiencia teórica, y aunque les otras partes perezcan un encargo pedido en apoyo de une 

u otre teorle. Con le historie, los homosexuales sólo justifican que siempre han existido 
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(siendo que no lo necesitan) y con las !'orlas los psicólogos sólo justifican que siempre han 

estodo en le mejor disposición • con su conocimiento y técnica" de ayudarlos e curarse 

(siendo que tampoco lo necesitan). Sin embargo el problema existe porque no los dejen 

existir. De qué les sirve e los homosexuales existir como forme social concreta si sólo es 

para querer curarlos . He ehl une contradicción provocada (y que provoca) por ese pérdida 

del saber. 

MI búsqueda de ese saber desde el Inicio de mi trebejo es el "vinculo". Y no sólo con los 

homosexuales y con los compal'\eros psicólogos, sino que yo, como parte de la lnstttuclón 

llamada Pslcologle, me Inmiscuyo en las politices de trebejo hlstoricemente lnstttuldas como 

parte del proceso de producción (éste trabajo es un ejemplo que parte de ese proceso de 

producción: de psicólogos). 

Entonces yo soy parte de esa "demanda", ocultada en varios encargos cogestlonerlos 

("homosexualidad y adolescencia", .,,lstorla de le homosexualidad en América Latina", "cómo 

entender a mi hijo homosexual" por poner ejemplos) y que requiere de un Socloenéllsls. 

Y no sólo eso, sino que en el transcurso de mi investigación documental quede 

demostrada mi "Implicación de tipo Institucional, peredigmétice y secundaria o 

eplstemológlcaM; ye que mi lnplicaclón es la de alguien que a través de le denuncie de sus 

propias condiciones de apropiación del saber social, denuncie el mismo tiempo los mitos y 

mlstificeclone!J del saber constituidos. 

En seguida examinaremos la Implicación de Helnz Hertman primero, y posteriormente le 

de Josep Wolpe. 

5.1 Socloanállsls lnstltuclonal de la Pslcologia del Yo. 

Lo que podemos ver con Hertman, es que su "implicación" con el problema de le 

homosexualidad es bastante confusa y contradictoria , puesto que en su discurso existe una 

transversalidad muy mercada, esto quiere decir, que hay bastantes factores que atraviesen 

sus politices de acción y pensamiento ademés del estudio y terapia a homosexuales. 
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Este politices, éuyo sentido incido on ltr mismo Psíoologío d•I Yo, loo podemoo enoontl'1llr 

pera empezar. en • el campo de intevenclón" en cuonto e escenario teórico-histórico de la 

apllceclón de le teorle, puesto que si bien ese escenario (que es le homosexuallded en 

hombres) a mi me es dellmiledo tanto por Wolpe como por Hertmen; en éste último esa 

dellmltación no es clara. ni histórica ni teortcamente. La Pslcologla del Yo no fue elaborada 

(no tenia que ser asl) pare tratar con homosexuales, sino que algunos de sus constructos 

teóricos como el de la •adaptación". i a teorle de los efectos• y " el narcisismo• fueron 

después edap,tedos el problema de la homosexualidad. 

Con esto quiero decir que si bien las Psicologia del Yo no representa al •americen way of 

life" (que tanto le han criticado otros psicoenallstas), puesto que su bese teórica es la de 

Europa de los ª"ºs 30's y no la de norteemérica en los ª"ois 50's, tampoco Hartmen este 

inmiscuido con un problema casi ocuHo completamente en le sociedad europea de esos 

ª"os. Sus polHicas eran otras (hacer una psicologla general. unificar el pslcoanéllsls con la 

sociologle y otras) y fueron més bien sus seguidores (y después él mismo) quienes 

implicaron e la Psicologla del Yo con la homosexuelldad el describirle como une desviación 

sexual proveniente de una desedepteclón entre le esfera libr de conflictos de su Yo y le 

realidad vMde por el sujeto, quien en un Intento por ajustar problemas de su reelida interna 

distorclone la Imagen del "si mismo•; en un proceso narcisista que no sólo cambie sus 

afectos sino toda su personalidad. Y esto no fue sino hasta 1964, cuando la Psicologle del 

Yo ye estebe bien arraigada en norteemérica. 

De todas maneras vemos que esto no se aleje mucho de la visión dada por Freud casi 

medio siglo antes (en 1905). Otros psicoanalistas como los ericksonianos o los seguidores 

de Melanle Klein atacaron también a Hertman de poner sus teorias el servicio del 

posltMsmo norteamericanos lo cual en si mismo ye es contradictorio ye que no hay nade 

m6s alejado de la metodologla subjetiva psicoanalista creada por Freud que el pragmatismo 



cientlfico. Pero esto bien puede verse en el caso de Hertman como una "encomienda" 

estetel. 

Aqul encontremos que es Hertman y sus seguidores quienes atreviesen a la 

homosexualidad en el "campo de lnteJVención" de la Psicologle del Yo. Esto también se 

comprueba en '1eorle de los efectos• de 1953 y en les conferencies de Hartmen en 1955 

que es cuando empieza e hacer mensión del problema de la homosexualidad como 

desedaptación, cose que no es menslonede en le primera versión de ia Psicologle del Yo y 

el problema de le adaptación" de 1939. 

Mas Helnz Hertmen no esté desapartado del discurso, es decir no esté "desimpllcado" del 

todo, es sólo que su Implicación es de otro nivel. 

En el "nivel conceptual del anéllsls", es en donde podemos ver la Implicación de Hertmen, 

al reconocer el conjunto de nociones y sus repercuciones institucionales. 

En el Pslcologle del Yo lo Instituido, lo lnstltucionallzado y lo lnsUtuyente son 

reconocibles en todo momento de su discurso. 

Entendiendo lo instituido como toda préctlce determlneda (constituida) por los dispositivos 

de análisis y cura (en éste ceso) reconocidos por los mismos analistas, entonces 

encontramos que el fomento que hace el analista al paciente para ubicar ese aspecto de su 

personalidad que escape el connicto y analizarlo, reconocido como "ellenza terepéutice" (de 

1956) es el disposttivo instituido (por el reconocimiento que hacen analista y paciente de él) 

que a su vez permitiré entender los ot¡os dos niveles del discurso: 

"Lo instituclonallzedo": como la existencia de un espacio de exclus!ón (enalizebiilded y no 

anallzabilidad) controlado por un delegado del poder: el analista. 

Y lo "instituyente": como la capacidad del analista de Imponer una categorla externa al ser 

sufriente . 

Esto demuestra la lmpllcaclón de Hartmen: la cual es una "implicación práctica" y 

naturalmente no con le homosexuelldad, sino con la institución del Pslcoanéllsls . No hay 
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que oMdar que el primer lnterés de Hartman, desde que llega a los Estados Unidos, es que 

su teorle see eceptede, eslmllede y dlbulgede por otras instituciones como le Universidad y 

les Instituciones de salud entes que enriquecer su préctice terapéutica (esto lo demuestre el 

poco número de casos que trató). 

Análisis de la encomienda y la demanda en la Pslcología del Yo: 

Es posiblemente el peremetrodonde más se entrecruzan le pslcologle y le politice . Hay 

que distinguir demande de encomiende (o encargo) pero no en relación a distancias sino de 

relevancia y complejidad. 

Dice Manero Brlto que es psicológlce porque une encomiende iempre lmpllce deseo (un 

deseo ocultado en algo, y es politice porque también lmpllce un proceso de selección, 

eliminación y conciliación en favor de le producción. 

Este selección se aprecie més dlflcll en le teorle psicológica de Heinz Hertmen, porque 

también existe une transverselided acusada entre el encargo y le demande que le sociedad 

hace e le Psicologfa del Yo, en lo referente e le homosexualidad y el encargo y le demande 

que hace Heinz Hartman con la Psicologla del Yo; puesto q1.;e (aunque perezca 

contradiclorio)nadíe le encarga (o encomiende} hacer une psicologfe general que fuere 

captada por le Sociología, Biologle y les otras ciencias positivistas; ese es una mete 

personal de Hartmen, esl como le de acedemtzer el Psicoanálisis pare poder entrar les 

universidades de Estados Unidos y que su teorfe fuere aceptada (eritre las demás 

corrientes neofreudlenas) por los cientlflcos y le sociedad. 

Mes, "le demande de Hertmen• ve més allá. No sólo se quede con el deseo de que sea 

aceptada su teorle sino con el deso desviente de cambiar el centro de gravedad de le 

personellded (y por ende del mismo Psicoanálisis), en cuento el estudio del Instinto humano 

y le fentesle por el de le realidad externa. En otras palabras, pesar de une Psicologle del 

Ello, besada en el estudio de los Impulsos e une Psicologle del Yo, cuyos procesos de 

adaptación le den eutonomle (debido e le esfera libre de connlctos ) frente el Ello. 
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Hertmen fue muy honesto en fe propuesta de su demande, ya que le planteó abiertamente 

desdo 1939; pero le propueste de su encargo no fue igual. El discurso de su encargo fue un 

proceso de une decade de divulgación teórica, el cual se puede observar en "Ensayo sobre 

los actos recioneles e lrrecloneles• de 194 7, "Comentarlos sobre le teorla psicoenelltice • de 

1948 y "El discurso de fe acción social, tomado del congreso en Estados Unidos• de 1950. 

Fue el discurso de ese encargo el que le abrió les puertas ante fe sociedad 

norteamericana. 

Ahora bien': en lo que se renere a la Pslcologle del Yo y fe homosexualidad, es decir: como 

la borde, cual es su origen y que tratamiento le ofrece, es preciso tener en cuente algunos 

puntos como antecedente: 

En primer lugar. recordemos que todevle durante le decede de los 50's en Estados 

Unidos fe homosexualidad era muy perseguida, ya no por le lglesle, pero si por el Estado, 

representado en sus instituciones judiciales (le poflcle) y de salud (le psiquiatría) y por le 

misma sociedad. 

Y en segunda Instancia, aunque ye se contaba con explicaciones sociológicas y 

antropológicas (recordemos a Meflnowski en 1922 y Beach en 1950) pera 

"desproblematlzar" a le homosexualidad la psiquiatrla segule siendo Inflexible en su postura 

petologizente (cose que no hebrle de cembier sino heste ole deceda de los 70's). 

En el ceso de le homosexualidad dentro de le sociedad norteamericana; cuando éste 

sociedad "encargó" une explicación, no estebe demandando une respuesta e un ¿Cómo se 

da? (qué Importaba como se dleré). sino que le respuesta e ese pregunte respondiere 

también le de ¿Cómo se quite? (pruebe de ello fue su aceptación e les expliceclones de le 

depteclón según fe Pslcologle del Yo y el mismo tiempo e los métodos propuestos por le 

terapia conductuel) . 

Incluso los homosexuales (que durante esos el'los, todos eren de closet) dejendose llevar 

por ese encargo social se ocultaban. 
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La homosexualidad como problema es una encomiende que • asume Hertmen• (mientras 

més problemas logr6 explicar y resolver una postura teórica mayor y más réplda seré su 

aceptación entre la comunidad clentlftca y entre la sociedad en generao. 

Lo que pasó despu6s, es que Hartman cumplió con el encargo pero no con la demanda. 

Cumplió con el encargo al darie significado (definición, etlologla y tratamiento) al proceso de 

producción del problema dentro de su misma teorfa. Pero con esto no logra establecer 'el 

vtncu10• real con la población homosexual (prueba de ello t\Je la desexuallzaclón del 

erotismo homosexual en pro de un discurso que defendla la adaptación). 

No se presenta claro (debido a su momento histórico) el anéllsls de la demanda en la 

teorla de la Pslcologla del Yo. 

Es por eso que M mencionaba que la Implicación de Hartman (o lo que se puede ver de 

eHa) es de tipo "préctlco•, puesto que su teorla se vincula con la base polftlca y material 

dominante de las Instituciones de su tiempo. Y tambl6n puede ublcarsele debido a las 

relaciones que establece conclentemente en ese sistema como una lmpllcaclón 

.,nst1tuclona1•. 

Siguiendo el orden de Ideas planteada por el m6todo el Socloanéllsls, deberla de ubicarse 

la autogestlón conseguida por la homosexualidad como "supuesto problema pslcológlco• 

dentro de la teorla Pslcoanalltlca del Yo. Pero como el m6todo plantea que el 

esclareclmlento de la demanda favorece la "autogestlOn' y veceversa, y como no es claro la 

demanda del encargo en el discurso analizado, es preslso proseguir con la ruta analltlce 

que permita su posterior elucidación. 

Una de las primeras cosas que dlftcultaron la ubicación de la demanda soclel con la 

pslcologla del Yo t\Je le vlsuallzaclOn de factores (polltlcos y teóricos sobre todo) que 

Inciden o etllMesan su discurso, ya que Incluso se habló de que la misma homosexualidad 

Incidió (o més bien la etrevesaron) en el campo de Intervención de la teorla de Hartman y 

que 6sta se subordinó al entrecruzamiento entre la encomienda de su expllcaclón dentro 
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del escenario soclel, con le verdadera demanda de su existencia. Slgulendo el orden de 

Idees propuesto en este m6todo, le cuestión siguiente es:¿Qu6 nos dijo esto?, ¿Cómo 

llegamos heste aqul? O (hablando de socloenéllsls) ¿Cual fue el "anallzedor"?. 

El analizador: 

El tipo de eneHzedor que nos muestra ese hortzonte teórico plegado de huecos en el 

saber de une determinada problem6tlca es el •constructo anellzedor", 6ste es un 

dispositivo anelltlco que se encuentra en constante proceso de estructuración y además 

pone de menlftesto no sólo el saber perdido, sino que en algunos casos se anticipe (por su 

Identificación) e la misma desviación. 

Y pera 6ste ceso, que mejor mecanismo que le historia. 

Porque fue a través de una revisión histórica de le homosexueHdad que se pudo observar 

que no siempre fue perseguida y no sfempre fue categorlzede como problema, es m6s, hace 

e penes un siglo que se Inventó la palabra "1omosexuellded•. 

Y fue por revisión histórica tambl6n, que se corroboró que entes de que el Psk:oanéllsls 

en 1905 diera une expllceclón formal sobre les causas que originan le homosexualidad, 

ninguna escuele pslcológlce lo habla hecho ni pare expllcerlo ni pare tratarlo. Fue hasta 

despu6s de la segunde decede del presente siglo que se dieron otras expllcaclones 

psicológicas, sin que por ello se orgentzare un concenso . 

Esto a primera vista nos devela dos cosas: primero, que de la palabra "1omosexualldad• 

tal vez ye se haya dicho todo (deftnlclón, ettologla y tratamiento), pwero de une pr6ctlca 

soclal, histórica, homoerótlce, mucho es lo que se especule y muy poco to que en realidad 

se sabe. 

Y en segundo lugar que el conocimiento psk:ológlco que se tiene de muna práctica sexual 

que existe dese hace más de cinco mil at\os, data de poco menos de cien. 

Además de todo esto , la historie como •constructo anallzedor", nos dice que esa p6rdlde 

del saber aco~a continuamente e la Institución el no reconocer dicha p6rdlde. 
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En el caso de la Pslcologla del Yo es la transversalldad del encargo en su producción 

teórica y la fUerze con la que se da les desviación con respecto de su Institución de origen 

(el pslcoanéllsls freudiano) las que denuncian lo accidentado de dicha producción teórica 

acerca de la homosexualidad, ademés de la desviación manifestada ante el saber 

constHuldo. 

La desviación: 

Es uno de los perametros que enque puede observarse desde que comienza el anéllsls, 

suele describirse al úHlmo por distintas razones. Una es porque las caracterlstlcas 

denunciantes de la desvltclón son un epilogo de todas las contradicciones evidenciadas or 

el enéllsls. 

Otra razón es porque adem6s de que la desviación establece la diferencie entre 

"cogestlón• y "autogestlón•, marca les úHimas pautas teóricas de la interpretación del texto, 

es decir que salen a la luz a partir de su descripción, "el momento•, "elmodo de acción" y •e1 

efecto lnstHuclona1•. 

La desviación en la teorela Pslcoenalltlca del Yo elaborada por Helnz Hartman es 

Identificable como dos fonnes del deso de negar lo lnstHuldo: une en cuanto a su postura 

conceptual de lo •que es mejor para le pslcologleª y le otra en cuanto e su discurso sobre la 

homosexualidad. 

Ye se h~ble mencionado la descoloceclón del concepto del Yo con respecto del que se 

tenla Instituido en el Pslcoen611sls freudiano por parte de la Pslcologla del Yo como una 

desviación. Descolocaclón que Hartman justificó con las contradicciones y huecos en el 

saber del Yo en la teoré origina! y que deblen ser cambiados del mismo modo lnstHuclonel, 

pero que al camblarios generaban contradicciones, ahora dentro de su propia teorla o al 

menos de eso lo crttlcaron sus coeteneos Estados Unidos y Europa. 

Pslcólogos como Melenle kleln en 1960, Lacen en 1961 y Erickson en 1953, llegaron a 

crttlcar a Hartmen de que su teorle esteba al servicio del capitalismo norteamericano, de 
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que sus Ideas de la adaptación eran contradictorias . al verle al mismo tiempo como mun 

hecho objetivo y como algo que el Individuo construye en "su Interior" y Qo més grave a 

juicio de ellos) de que el Psicoanállsls del Yo fue formulado como una teoría del aprendizaje 

(Blelcmar 1982). 

Ademés Lacen en Francia, en 1962, lo acusó muy duramente de ajustarse a la cultura 

norteamericana, no para tratar. sino para adoctrinar y normatlvtzar a los pacientes. Lacen 

dijo que cómo se atrevía Hartman e hablar de los problemas de adap!aclón en las personas 

negando el descubrimiento freudiano de la sexuelldad y el deseo. Consideró a la Psicología 

del Yo, como una concesión de les releclones objetales e la teoría del "esllmulo-respuesta• 

(Bleichmar 1982). 

La fuerza en ~sta desviación de Hartman hacia el Pslcoanélisis tuvo fuertes 

repercusiones. Si bien fue reconocido como uno de los teóricos més fieles a la doctrine 

freudlana y quien amplló el horizonte pslcoenelltico con sus adaptaciones al estudio del Yo 

en el aparato pslquico. el continuador del modelo económico y uno de los mayores 

impulsores del Pslcoanéllsls en las universidades; también es cierto que su deseo de 

cambiar partes del discurso Instituido en él (como pslcoenellste), provocó contradicciones 

puesto que les partes que cambió no es que les haya modificado, sino que les desplazó de 

su estancia y el no saber como llenar esos huecos de los que tanto hemos estado habiendo 

(por ejemplo el de la sexualidad) provocó une pérdida en el poder en cuento e producción 

del saber (el menos a lo que homosexualidad se renere). 

En lo que concierne precisamente e ese pérdida que generan las contradicciones en el 

discurso sobre la homosexualidad (y tal vez no sólo desde Hartmen sino desde Freud), les 

desviaciones comprendidas temblé!) como dlslocaclones entre les polltlcas sustenedes por 

una teorla y los datos arrojados por el constructo analizador, lo podemos observar en las 

siguientes formas · 
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Une de las pecullerldades de cuando no es poslble ubicar o promover le eutogestlón en el 

Socloenéllsls, es que se hace més evidente el pseudopertlclpeclonlsmo entre el paciente y 

el terepéute impuesto por le Institución, en donde se resalte le condición alienante del 

tatemlento y que es conocido como "cogestión". 

Le cogestlón dede por los criterios de •enelizablllded" y "no enellzeblllded", esl como por el 

de "allenze terapéutica" en le Pslcologle del Yo, hace que haya une desviación ideológica• 

evidente en les condiciones de represión terapéutica puesto que el decir (e menere de 

ejemplo) que un elemento obsesivo del Yo, como et narcisismo sustentado a le 

homosexuallded no cumple con el criterio de enellzeblllded y por tanto no es poslble 

establecer une allenza pera su tratamiento (1966), es contradecirse. porque bien puede ser 

un rasgo de autonomía creado por adaptación y enunciado por el mismo Hartmen casi 

treinta enos antes (en 1939). 

Este desviación el denunciar les condiciones creadas por le cogestlón, denuncie también 

le Incapacidad del anellste para promover le transferencia y la contratrensferencle que lento 

busca el Psicoenéllsis. 

Además de éste el analizador nos dice que existe una "desviación orgenlzeclonel". que se 

identlnce porque desde 1970 los "Instituidos" (es decir los homosexuales) se organizaron en 

sociedades y han utlllzedo (pera justificar su existencia y criticar e le represión estebleclde 

contra ellos) el discurso que apela e los mismos vectores de divulgeclón utlllzedos por le 

institución y con el mismo sistema de producción, pero (y equl esté le desviación) pera 

separarse de su condición de Instituidos: 

Revistes , libros. pelfcules, documentales televlslvos, programes de radio e Incluso 

congresos, hechos por y pera homosexuales. pero en los que se de un Ubre acceso el 

públlco en general, son ejemplos históricos de este luche, que naturalmente nos reflere el 

fenómeno de le "contrelnstltución" (clero que como éste desviación es un verdadero 
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acontecimiento de enéllsis histórico, no sólo se de contra el Pslcoanélisls. sino contra la 

Terapia Conductuel y contra todo el sistema en general). 

Aqul nos encontremos en le fase nnel del Socloenéllsls Institucional de le teorla divulgada 

por Helnz Hartman. que es le ldenttnceclón del "momento institucional" y pera ello tenemos 

que recapitular los elementos que nos permiten identincar1o. 

Ese momento (como se dijo en un principio) no nuye, ni surge de !e nade, se ve integrado 

por todos los elemntos enelltlcos que sirvieron pera desconstrulr el discurso, rezón por la 

cual reenuncleremos dichos elementos hasta llegar el momento Institucional en que nos 

encontramos . 

Tenemos entonces que, en la Pslcologla del Yo: 

1. El campo de lntervenslón tiene referentes históricos que contemplen le problemétice 

en la institución de or1gen ("Ensayos sobre la vida sexual y teorle de la neurosis" de 1905). 

pero no logran abarcarle por la Incidencia de otros elementos conceptuales: el exterior 

bloquee el entes . 

2. El nlvel conceptual del anéllsls da e le Pslcologfe del Yo, le cetegorfa de un discurso 

Instituyente, por la repercuclón de sus conceptos en los abarcados por su teorle. 

3. La encomienda y la demanda en el problema de le homosexualidad no son ciares ni 

distinguibles en le Pslcologle del Yo. debido entre otras coses a su momento histórico. sus 

trensversalidades y sus desviaciones . 

4. la Implicación de la Pslcologla del Yo con la institución (el Pslcoenéllsls) es de tipo 

"pr6ctlco lnstltuclonal". La impllcaclón de la Pslcologla del Yo con le homosexualidad no es 

clara. 

5. La autogestlón de le homosexualidad por medio (gracias e) de le Pslcologfa del Yo no 

ha sido posible el Iniciar el enéllsis pero puede integrarse el nnel. 
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6. la transversalldad en le Pslcologla del Yo le podemos ver en las politices de acción de 

Henmen, en les polftlces de producción del saber en le Norteamérica de los 50's y 60's y en 

el mismo concepto de le homosexualidad dentro de le teorle. 

7. Con le ayude de un constructo analizador como herramienta de Investigación histórica 

-documental, se pudo desconstrulr el discurso lnstituclonellzedo sobre le homosexuelldad en 

hombres hecho por la Psicologle del Yo. 

Este desconstrucclón nos ayude e distinguir los huecos y las contradicciones en une 

explicación que muestra dos desviaciones: une predlscurso y otra postdlscurso. 

8. La desviación que se devela en el discurso sobre le homosexualidad dedo por le 

Pslcologla del Yo es de dos tipos: 

Existe une "desviación ideológica" provocada por Hertmen hecie el Psicoanálisis 

freudiano , que con su expllceclón muestre el deseo de negación a seguir el discurso 

Instituido. 

También existe une "desviación organlzecionel" provocada por los grupos homosexuales 

hacia la Pslcologle del Yo y el sistema, que por los mismos canales muestre su deseo de 

negación e seguir siendo Instituidos. 

9. Con estos elementos, podemos Inferir que nos encontremos teorlcemente ente un 

momento particular del discurso instituido, puesto que le dicotomía de les demandes y le 

no satisfacción de les mismas, provocaron une falte de concenso que bloque le eutogestión 

de le homosexualidad el Interior de le Pslcologfe del Yo. 

Al decir esto, nos estemos rennendo e que esta siendo ellenedo el momento anelltlco de 

le teorle de Hertmen. Que el cúmulo de conocimientos que genero pare cumplir el encargo, 

sin adentrarse o satisfacer le verdadera demande, bloquea el eutoenétlsis de le misma y por 

ende le eutogestión. 
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Esto nnelmente nos lleve e le propuesta de un modo de acción que nos permite reubicar 

el esquema del discurso de u modo "anti instucional" que ayude a redennir formes sociales 

y polhices contrarias a les Impuestas por el sistema dentro de une teorla. 

Este propuesta de acción es le discusión entre los conceptos que identifican y 

antagonlzan con les dos explicaciones dedes en torno e le homosexualidad. Pero pera esto; 

antes de entrar en discusión debemos exponer los conceptos detectados en el Socloanéllsls 

realizado e la Terapia Conductuel y su explicación sobre la homosexualidad. 

5.2 Socloanállsls lnstltuclonal de la Terapia Conductual: 

En lo que se refiere el Socienéllsls de le teorfa pslcológlca ~laborada por Josep Wolpe en 

1948 y cuya época de mayor auge fue entre 1958 y 1965 en Los Estados Unidos, se 

pueden encontrar varios de los elementos ( o mejor dicho, los mismo huecos en le 

producción deol saber ) que provocaron desviaciones en el discurso sobre le 

homosexualidad hecho por Hartmen. 

Pare empezar. debemos mencionar que; en el ceso de le Terapia Conductual "el campo 

de intervención" se aprecie mejor delimitado en Wolpe de lo que se pudo ver con Hartman, 

porque si bien en sus primeros trebejos de 1948 en su natal Sudefrice no hizo ninguna 

mención a le homosexualidad, si la mantuvo contemplada desde que Inició su producción 

teórica en 1958, ye siendo recldente en los Estados Unidos; sin embargo desde éste 

momento ( el Igual que en la Pslcologfe del Yo) se aprecien ye trensversalldedes en el 

discurso de lo que serle le Terapia Conductuel, puesto que en este campo encomienda y 

demande no son diferenciales. 

Le sociedad norteamericana de mediados de los 50's se entusiasma por respuestas 

rapldes y concretes, medlbles y cuantificables de los sucesos que cuestionen el 

comportamiento del hombre. Y son en parte estas politices socia les les que inciden en la 

producción teórica de Wolpe. 
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Se obser1an también similitudes en el "nivel conceptual del análisis" de la Terapia 

Conductuel y el de le Pslcologle del Yo, pueslo que de Igual forma se aprecian las 

nociones de lo Instituido, lo instituyente y lo institucionalizado (sólo que en la primera son 

més Incisivos estos terminos). que ídentifie a toda institución. 

Al comparar les conductas del homosexual con las conductas del neurótico , eslé 

estableciendo une paute expllcetlve a un comportamiento que a su juicio ya esté Instituido, 

y al dellmltar la terapia everslva como su posible tratamiento, establece un procedimiento 

lnstltuclonaUzado de acción, en el que tanto le clínica como el terapéuta son los 

instituyentes. 

Siguiendo con el eméllsls podemos ver que en el planteamiento de la "encomienda" y la 

"demanda ", Wolpe , al Igual que Hartman, asume el encargo de la homosexualidad e igual 

. lo resuelve al interior de su teoría més no satisface la verdadera demanda, porque la 

termine contraponiendo con su propio deseo de negar lo Instituido. Esta negación se 

aprecia en toda su producción teórica , como la necesidad de no mistificar el comportamiento 

y no besar los tratamientos en elucubraciones subjetivas, sobre supuestos proc~sos 

Internos, como se lo critica e otra Institución: el Pslcoenélisls . 

La constante demostración de que su teoría resuelve las encomiendas sociales, no le 

permite esclarecer la demanda. 

Esto hace suponer que es muy cuestionable y poco clara ia implicación" de Josep Wolpe 

con su teorla y de su teoría con le sociedad, puesto que epesar de que manifieste en su 

teorle el deseo de cumplir con le encomienda de su contexto cultural, nunca se logra 

esclarecer (el menos teorlcamente) ese vínculo tan necesario con el paciente, debido a 

entre otras cosas a ese posición de autoridad ten proclamada como ventaja por la terapia 

conductuel e le imposición el tratamiento escondida en le pseudoperticipeción propuesta por 

el terepéute (cogeslión) y e que su método no cuestione sus propias condiciones de 
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adquisición del saber, sino es en el mismo sentido de esa encomienda cultural; es decir, que 

sus explicaciones sólo se proponen preguntas y respuestas cientlficas positivistas. 

Y aunque en alguna parte de su discurso cede ante ios procesos internos• y la 

imaginación del paciente (al grado de Incorporar técnicas de relajación hipnótica pare le 

desenslblllzaclón en 1961), nunca abandona su posición instituyente en la explicación y 

tratamiento de la homosexualidad, la cual acuse contradicciones desde que inicie el 

discurso, porque cuando sostiene que el dominio de la Terapia Conductual son los hábitos 

adaptativos y que una conducta es adaptativa cuando satisface necesidades, no esté 

tomando en cuenta que si le conducta homosexual es aprendida. entonces es un hábito 

adaptativo destinado e satisfacer determinadas necesidades, que como heterosexual no 

encontrarla. Este contradicción notoria en su discurso, nos ratifica los elementos analltlcos: 

Como ya se habla dicho, quede en duda su lmpliceclón (a no ser que se trate de une 

"implicación práctica intttucionel"), se evidencia que el amparo de su teorle, el homosexual 

como paciente no consigue la autogestlón y se hacen evidentes también los factores que 

provocan le trensverselldad. 

Esto es Importante porque el hablar de trensverselldad, estemos habiendo de todo aquello 

que atreviese o que la misma teorle de le Terapia Conductuel ventile en su discurso. 

Entre estos factores , encontremos por prfciplo de cuentas le formación profesional de su 

autor, ya que Josep Wolpe, originalmente se graduó como psiquiatra, no como psicólogo ; 

esto marcarla su visión y su trato con respecto el paciente, edemés lnnuyó su contexto 

cultural ye que no hay que olvidar que nació en un pals con une visión paroxiste de le 

segregación reclel; pels innuecledo por les creencias evoluclonlstes derwinien&s y por le 

validez de la experimentación animal en eras de le ciencia. Y aunque en 1955 salló de su 

patria, se estableció en un pals cuyo Ideal colectivo (al menos entre le población sajona) era 

muy simller (recordemos que en 1954 ye se habla dedo el supuesto problema de la 

experimentación sobre sujetos humanos de raza negra en Estados Unidos). 
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Por otra parte tenemos que su discurso se ve muy atravesado por las polílicas del 

pensomlento clentfflco posttlvlsto y por lo desviación retlejode en su critica el pslcoenéllsls, 

ye que gran parte no sólo de su trabajo, sino que en la interpretación de sus expedientes 

cHnlcos expresa les ventejes de resultados cuentlflcebles y observables encontreposición 

(según Wolpe) con la interpretación subjetiva. 

Al Igual que con el Socloenéllsis Institucional de le Psicologfa del Yo, fue un "constructo 

analizador" de tipo histórico documental el que ayudó a desconstrulr el saber constituido 

(Instituido ) por le T erepla Conductual en torno e la homosexualidad y el que permitió 

Identificar los elementos enelltlcos y el deseo de negación de lo instituido que éste saber 

provoca entre la población homosexual. 

Estemos habiendo de le "desviación" que proboca le T eraple Conductuel en torno e la 

homosexuellded. Este desviación se puede encontrar de dos maneras en la teoría de 

Wolpe. 

Existe una "desviación libldlnel" notoria no sólo en les condiciones de represión 

terapéutica. sino en le cogestlón venida de esa represión, misma que se demuestre en los 

verdaderos resultados mostrados en terapia (porque los dalos demuestren que cierto 

número de pacientes atendidos demuestren un cambio de conducta sexuales, pero también 

un gran porcentaje de ese mismo número se vuelve reincidente o presenten slntomes de 

ansiedad el cambio. Esto demuestra que los resultados en terapia no garantizan une 

modificación satisfactoria de los hábitos sexuales). 

También se da una "desviación organlzaclonal" que apele a los mlsmoa vectores de 

expresión masiva que utilizan les Instituciones, por parte de los homosexuales para 

separarse de su condición de instituidos, frente a discursos como el de le Terapia 

Conductuel. Al decir esto es porque hay que hacer notar, que siendo que les dos teorfes se 

desenvoMeron en el mismo contexto histórico y les dos trataron desde sus respectivos 

puntos de vtsta, pero del mismo modo (alienante y cogestlonado) e le homosexualidad, les 
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dos tuvieron que ser origen y testigo de un planteFlmiento anti-institucional que podemos ver 

hasta nuestros días. 

A continuación, tal como se hiciera con la anterior teorla, recorreremos nuevamente la ruta 

analítica hasta llegar el "momento institucional". 

Tenemos entonces que, en le teorfa de le Terapia Conductuel: 

1. El campo de Intervención en ia T erepia Conductual está mejor delimitado que en le 

Pslcologle del Yo; pero se opaca con la trensversalidad del encargo. Aunque desde un 

principio haya contemplado e les "desviaciones sexuales" dentro de su teorfe , Wolpe cree 

que con cumplir el encargo solucione la demanda. 

2. El nlvet conceptual del anállsls de e la Terapia Conductual le categorla de un discurso 

Instituyente, por le repercusión de sus conceptos en los abarcados por su teorle. 

3, En la encomienda y la demanda de la homosexualidad dada e le Terapia Conductuel, 

la primera atrav!ese a la segunda y la bloquee casi por compieto, debido entre otras coses a 

su momento histórico, sus transversalldades y sus desviaciones. 

4. la lmpllcaclón de la Terapia Conductual con la institución (su propia base instituclonal) 

es de tipo •préctico Institucional". Le implicación de le T erepla Conductuel con le 

homosexualidad no es clara. 

5. la autogestlón de la homosexualidad por medio de (gracias a) le Terapia Conductuai 

no es identificable al interior de la t~oria. 

6. la transversalldad en la Terapia Conductual la podemos observar en Jas polftlcas de 

acción terapéutica, ya que se ve muy incidida por el positivismo clentffico , la visión personal 

de su autor y por las políticas de producción del saber en la norteamérlca de los so·s y so·s. 

7. Con la ayuda de un constructo anallzador como herramienta de investigación hlst6rice

documental, se pudo desconstruir el discurso institucionalizado sobre la homosexualidad en 

hombres hecho por la Terapia Conductual. Esta nos permitio distinguir los elementos 

analíticos y las desviaciones. 
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8. La desviación que se puede observar en el discurso sobre la homosexualidad dado por 

le Terepie Cond1Jctuel es de dos meneres: 

Existe une en et pleno de les relaciones humanas el interior de le teorle, que muestre las 

condiciones de represión de le misma, llamada "desviación libidlnel". 

Y también se eprecia une desviación orgenízecionel , probocede por los grupos 

homosexueles hacia le Terapia Conductuel y el resto del sistema. 

9. Con estos elementos , podemo~ inferir el igual que como sucede con le Psicología del Yo, 

que le Ter~pie Conductuel, debido e le contreposicion de les demandas de Wolpe con les 

demandes del (instituido como) paciente proboce un bloqueo en le autogestlón que se 

estanca en un momento partJcular. 

Perece ser que el hecho de distinguir ciertas similitudes entre el discurso de Hertman y et 

de Wolpe nos lleve e pensar en un mismo modo de acción. 

10. Modo de acción contra-lnstttuclonal : 

¿ Por qué se identifica e le discusión entre dos discursos desglosados con éste modo de 

acción del Socioenalisis Institucional? 

Porque éste modo de acción se Integra con les propuestas de nueves formes sociales y 

polflícas que critican al sistema. Desde un principio se mencionó que éste ere un enélisis y 

no una crít!ce. Teórica y documentalmente esl es; pero te critica existe. Le desviación 

orgenizacionel de los grupos homosexuales, con sus libros, sus revistas , sus congresos , sus 

programes, no es otra cose que une crítlce a le imposiciones del sistema que los Instituyo, y 

este critica es tan fuerte y ten precise, que incluso ellos llegan a esgrimir pera defenderse 

los mismos argumentos psicológicos (alienados) que dieron origen a! "movimiento". 

¿Entonces, cómo se construven nuevos esquemas sociales sin riesgo de caer en los 

mismos errores? 

A esto tenemos que responder que el riesgo siempre a existido. pero el peligro de 

reproducir lo que tanto criticamos es més inminente cuando no nos detenemos e hacer un 
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eutoenéllsls de qué es lo que nos esté afectando y qué es lo que queremos cambiar de 

nuestro ser "instituido". Este es le "autogestlón". 

S.3 Discusión: 

Ye Identificamos los elementos y les contradicciones. También identificamos esos "huecos 

en le producción del saber", que repercuten en un "momento histórico anti institucional" (une 

teoría contradictoria y represora. proboca un movimiento social revolucionario). Ahora nos 

queda la pregunta , ¿Es posible la autogestión ?, ¿Identificarla, definirla o predecirla entre le 

Psicología y el movimiento homosexual?. 
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SI definimos a la autogestl6n como la posibilidad de deslnstituclonalizar lo instituido e 

instituir lo que no se contemplaba entes, caemos en un error porque; ¿Quien posibilitaría tal 

deslnstituclnallzacl6n ? , ¿Quién ínstitucinalizarla lo que falta? . El homosexual. ¿Bajo q•Jé 

parametros : lo que no se ha dicho de él o lo que no "afea tanto su imagen"? 

Tal vez el psicólogo; ¿Bajo qué parametros: lo que otros no contemplaron y él si o de sus 

propias medidas de complicidad o represión para con "el problema"?. No podríamos evitar 

caer en contradicciones si nos dejemos llevar por uno u otro extremo. 

Por otro ledo ; si la entendemos como le única posibilidad de "instituir la desviación y 

aceptarla como oposición legal", corremos el riesgo de ser absorvldos (como oposición ) por 

el sistema que estamos criticando {por infiltrarnos en su merco de iegelldadi y caer en le 

utopfa de creer que por ser aceptados es! ya se solucionó todo y se aceptará nuestra 

propuesta de cambio en el sistema (Manero Brito 1992). 

Pero si tenemos en cuenta que la eutogestión es como nos dicen Loureu (1975), Beuleo 

(1981) o Manero Brito (1992). la capacidad abierta a le propia renexión del saber constituido 

y e traspasar ese capacidad a otros instituyentes (como psicólogos en éste ceso), como une 

poslbllldad de "eutoenéllsls" (teórico o empírico) entonces si es posible Instalarla en las dos 

teorles revisadas , puesto que aunque parezca imposible. esa renexlón del saber constituido 



se encuentre en aquellos elementos que identlncan e le Psicología del Yo con le Terap ia 

Conductual. 

Uno de esos elementos es su visión de le homosexualldad como un problema que debe 

ser estudiado y tratado. Al renexlonar sobre éste punto , podemos comprobar que: 

a) En el caso de Hartmen, el problema fue hereedo del Pslcoanéllsls freudiano, sólo que no 

ere su "problema•, sino problema de le lnstttuclón y posteriormente siguió sin ser su 

probtem& sino un problema social que él asumió como demande. 

b) en el ceso .de Wolpe el problema fUe adoptado, como une oportunidad de demostrar que 

su teorle tenla une amplia gema de covertura de demandes soclales (aunque estas no 

fUeran planteadas abiertamente). 

SI sólo son encargos (Y no demandes) lo que cubren les teorías y le meyorla de los 

encargos se menlftesten como problemas (aunque no tengan que ver con les verdaderas 

demandes), el desproblemettzar el encargo le propia teoría permitiría distinguir le demande 

y llegar e le autogesllón. 

Otro elemento es su concepción de le homosexuellded como un problema de adaptación. 

Un enellzedor histórico nos dlrle que si es problema, no es sólo de ellos, es de todos. En 

consecuencia, no sólo Importa como se desedepteron (si es que esl pesó), sino como se 

adapten a una sociedad heterosexual Instituyente y como nos adaptamos los psicólogos y 

nuestras te orlas a ellos. 

También podemos ubicar su Identificación en el "nivel conceptual del anéllsis", puesto que 

las dos teorlas Imponen categorías dlstlngulbles de represión el paciente, pare resolver un 

encargo que Igualmente las dos asumieron. Esto hace que comparten slntomas sociales 

(desviaciones) ye que tanto les protestes de tos homosexuales hoy, como les protestes 

teóricas de Hertmen y Wolpe son esos slntomes. 

Pero con esto no estemos diciendo que sean teorles lnvélldes o melas porque serle entrar 

en diagnósticos y por ende en le misma cogestlón Instituyente que deseemos evitar, més 
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bien lo Importante es haber desglozado cede elemento constituyente de une teorle y 

descubrir que el cuestionar su saber y comparar sus politices con los hechos sociales, los 

medios de producción y su releclón con el contexto estemos cuestionando nuestro propio 

saber y se ejerce esl el eutoen.,lsls teórico. 

Esto no resuelve le eutogestlón; hace falte une constante renexlón de qul6n cuestione le 

producción del saber (los medios de acoplo, de procesamiento de datos y de dlvulgeclón 

Instituidos) pare poder entender le eutogestlón emplrtce como un hecho social con beses y 

referencias teóricas. 

En el ceso de le homosexualidad, rue necesario un estudio Institucional sobre le represión 

enmescerede en une encomiende soclel y ejercida por dos de les teorles que más le han 

abordado, pera poder entender le eutogestlón emplrlce, proveniente del desahogo de sus 

desviaciones como un movimiento social. Autogestlón que aún no es lograda del todo, 

porque todevle no cede le represión del sistema, ni le exclusión por parte de ciertos 

sectores de heterosexuales. 

Según Manero Brito (1992), el problema de le autogestlón emplrlce, es que en ,os 

momentos calientes de le hlstórie• (como él los nombre), todo sucede como si le consigne 

"analicemos nuestras Instituciones• se apoderare de las meses, cuyas manifestaciones son, 

cuando no se han superado les desviaciones ni esclarecido les demandes, modos de acción 

ent~lnstituclonal por vles no Institucionales. Sobre todo cuando los movimientos sociales 

proponen demandas comunes, pero, manifestadas en tantas y ten distintas encomiendes, 

que dispersen al movimiento mismo. 

SI no; pongamonos a pensar en cuantos movimientos corren la misma suerte (o peor) que 

le homosexualidad en hombres: le homosexuellded en mujeres podrle ser un estupendo 

ejemplo pare empezar, porque adem6s de los mismos problemas y vicisitudes históricas 

que han tenido que compartir con le homosexualidad en hombres, se agrega el hecho de 

que se niega su pr6ctlce y no porque no se le concldere problema (o no lo herlen tampoco 
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con le homosexualidad en hombres), sino porque no se le acredita un trato igualitario el 

nivel de les mujeres heterosexuales que ye de por si es denigrado, ye que si los derechos 

de le mujer son Ignorados. si éste mujer es lesbiana con mayor rezón (en 1948 e les 

sufragistas ingleses pera poder encerrarles, se les llegó e acusar por su comportamiento de 

ioces" y lesbianas). 

Otros ejemplos los encontremos en movimientos sociales, como le luche de les mujeres 

por su derecho el aborto (que de le cesuellded de que ~us enrrenteniientos més ruertes son 

con otras mujeres de Idees rellgloses), el respeto a los derechos clvlles de los inmigrantes. 

le eutanasia , le abolición de le pene cepttel y muchos otros . 

No es que se pretende resolverlos todos solo leyendo o escribiendo, pero si no tenemos 

los pslcólogos une bese documental y no sabemos como desglosar res condiciones 

históricas, polltices, económicas, sociales y pslcol6glces de un movimiento social no 

podremos comprender como se .,nstltuyó un problema". "cómo llegó ahl si entes no 

estebe"; no tendremos le bese eutoenelltlce que condusce e le autogestíón (que en el ceso 

del Socioenéllsls lnstltuclonel de textos se busca en uno mismo). 

En lo que e le presente investigación documental concierne, si es posible le eutogestión. 

pero sólo en parte; este eutogestlón se veré més complete en le medida en que motive 

otras eutogestiones, es decir que haya més demandantes de un Socloenéllsis lnstltuclonal 

de le producción teórica en éste rubro del saber pslcológlco. 
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CONCLUSION 

La autogestión es el objetivo mismo del Socioanálisis Institucional, ya que ésta ayuda a 

desarrollar1o, al pennltlr1e al analista reftexlonar sobre que elementos existen en el discurso 

lnstttuldo (como eventos analltlcos) y si se distinguen con claridad. 

Las autogestíones pueden existir, y de hecho existen sin socionálisis, pero éste método 

ayuda porque es un proceso desencadenado artltlclalmente, que facilita el estudio de una 

teorla o postura polltlca detennlnada (Manero Brlto 1992). 

El Soclan611sls lnstttuclonal tuvo que esperar el fracaso de los movimientos sociales como 

el del 68 pare documentar los eventos, leerlos, enallzarlos y aprender de ellos. Pero 

soclonallstas como Mendel (1975), Bauleo (1981) o Manero Brtto (1992) nos dl~en que no 

debió de ser asl, se puede autogestlonar emplrlcemente, autogestlonando teorlcamente un 

discurso sostenido por la lnstttuclón, pare locallzar (el favor del movimiento) le negación 

encerrada en el mismo. 

AJ prtnclplo del presente trebejo, se hizo una exposición histórica de lo que parece un 

problema. Despu6s se expusó une herramienta analntce, cuyo objetivo no ere el de resolver 

eso que declen que ere un problema, sino el de anallsar lo que lo constituyó y a quienes (en 

pslcologla) lo estudien como tal, y por úttlmo. se expusieron dos artefactos teóricos 

provenientes de dos lnstttuclones psicológicas antagónicas que Intentaron explicar y 

resolver ese problema. 

Con todos estos elementos reunidos, se procedió a desconstrulr la constttuclón polltlca, 

clentlftca, social y psicológica de sus discursos (procurando no desencuadrer1os de su 

contexto histórico), pare ubicar la verdadera netureleze de su saber el respecto de ese 

problema. 

Dunmte el cuestlonamlento epistemológico de esas dos teorles, naturalmente tambl6n se 

tuvo que cuestionar les condiciones históricas, polftlces y sociales que dieron origen a la 

producción del saber de nuestra eltematlve y pare que ese cuestlonemlento quedare 
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completo, se apllcó el método propuesto por esta teorla alterna, para conocer las 

condiciones en que se constituye un problema desde el lnter1or de ta discipline que lo 

expllca. 

Es decir que se utilizó ceda uno de los elementos propuestos por este método y se les 

lnftltró en la expllcaclón dada por las teorlas, para poder eslmllar sus Idees, comprender sus 

lnftuenclas y confrontar su va!ldez y vigencia. 

Todo esto con el fin de entender porque ciertas Idees y prácticas de Investigación, lejos 

de garantizar una cohesión social (como reglas de convivencia), forman un pr1nclplo de 

exclusión ,nstltuldo". 

En el transcurso de la presente Investigación teór1ca, pudimos contraponer algunos de 

estos pr1nclplos y someterlos a un an6llsls y a une dlscuclón que nos permiten conclulr que: 

En lo que se refiere a la homosexualidad en hombres: 

a) La homosexualidad tue Instituida como problema hasta que tue Instituida como palabra. 

b) Haciendo a un lado el termino Instituido de .,,omosexuallded" (esf como tueron Instituidos 

también .,,ereje". • sodomita", "pervertido" e Incluso ioto"), observemos que las 

demostraciones de erotismo hacia el mismo sexo siempre han existido, porque siempre se 

han dedo las condiciones pera ello, ya sea por su exaltaclón en las manifestaciones 

ertfstlces, su misticismo en les religiones antiguas, su condición diferencie! en los actos 

sociales como et cambio (los elytias) o la Iniciación (los ldwl} e Incluso, por le misma 

represión contemporanea ya que éste tue creando las condiciones pera llegar a le magnitud 

de las manifestaciones desvientes de nuestros dlas. 

c) Une Idea dominante es capaz de trasender hlstortcamente en tiempo y espacio e lnftulr en 

le visión de le sociedad sobre los caracteres de un grupo social o un solo lndtvtduo (cuando 

le Iglesia cetóllca comparó el erotismo homoffllco con la conducta castigada por el cielo de 

los habitantes de Sodome, Instituyó el "sodomlsmo" como une conducta persegulble). 
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d) Las Instituciones, por medio de expllcaclones con cierta lóglce (de la Institución 

obviamente), esl como de tacnlslsmo y de sus representantes más reconocidos , 

artlftclalmente pueden volver une Idee dominante en un concepto Instituido y dar.e esl 

velldez a su visión lnstltuclonel de esa misma idee, Incluso entre los Instituidos (los 

homosexuales se ven y se detennlnen esl mismos como "homosexuales"). 

e) La homosexualidad es més un "problema polltlco• que pslcológlco, puesto que, como su 

concepto fUe asociado a le carencia de moral, buenas costumbres, hl~lene y salud mental e 

Incluso e rebeldla; lodo aquel que ere relaclonedo con este concepto no era considerado un 

'buen ejemplo" para le sociedad y por consiguiente, quien quisiera demostrar que posee les 

condiciones pera ser elegido como un ejemplo de orden soclel, no es raro que evade, oculte 

o ataque a la homosexualidad. 

f) SI bien es cierto que las condiciones sociales de represión han cambiado, que ye hay més 

apertura y nexlbilldad en el criterio de la sociedad; esto se debe més e las manifestaciones 

desvientes y revoluclonartas por parte de los grupos homosexuales que e un cambio 

propuesto por las Instituciones Onclulda la pslcologla). 

En lo que se retlere a los discursos de la Pslcologfa sobre la homosexuaJldad: 

a) El hecho de que como Institución; tanto el Pslcoan611sls como le Terapia Conductuel, 

sean ruentes generadores del conocimiento y parte de un acervo cultural, no las exime de 

padecer todo aquello que aqueja e les dem6s Instituciones. Y entre otras coses es que sus 

discursos pierdan nexlbllldadante los cambios sociales y se vuelvan totellter1os, que sean 

corrompidos en esencia y pr6ctlce, tanto por Instituyentes como por Instituidos o que dejen 

de adecuarse e los rttmos de producción y las polftlces sociales contemporeneos. 

En lo que se renere e los discursos de le Pslcologle sobre le homosexuallded, esto se da 

muy mercado. 

b) Une Institución no es por si sola. sino que se ve confeccionada tanto por les pr6ctlcas 

Instituyentes expendidas entre los abarcados como Instituidos, como por un contexto 



lnstítuclonatlzedo, y a su vez ambos se ven Influenciados por su contexto histórico, polltlco y 

sobre todo social. Y eún hu Instituciones toteles més conservadores reciben tntluenctes de 

su exterior, es decir, de otras Instituciones y grupos sociales que ejercen demandas directa 

o Indirectamente hacia elles y siguiendo el flujo de producción, tanto Instituyentes como 

Instituidos hacen que te Institución responda de algune manera a eses demandas. 

c) Los discursos se vuelven més ellenentes cuando los encargos del exterior ejercen 

tresversallded y bloqueo sobre tes verdaderas demandes de tos Instituidos. 

d) Esto quiere decir que en casos como et de te homosexualldad en hombres, la Pslcologle 

"no creó prejuicios en la gente•, ie gente creó prejuicios en 111 Pslcologle" Qlemese 

Pslcoanéllsls o T erepla Conductuel) y estos se hacen evidentes cuando et Socloanéllsts 

muestre tas contradicciones entre et encargo cumplido y le verdadera demande ( ta cual 

muchas veces ni siquiera es posible etuctdaria). 

e) Sin embargo como se mencionó anterlonnente. ambas Instituciones son f\Jentes C!el 

conocimiento psicológico y testigos de su tiempo y como ceda periodo histórico produce el 

aparato conceptual que permite estudiarlo a él y a tos renómenos que alberga; ninguna de 

tas dos teorlas es Invalida o nula, pero es tarea de todos los Instituyentes Qos psicólogos } 

evitar la cogestlón del tratamiento dlctemtnede por ta Institución, localizar le verdadera 

demande y motivar te autogestlón de la persone y le población. 

Y en lo que se reftere al Socloanállsls lnstttuclonaJ: 

El objeto de estudio del Socloen611sl lnstltuclonal e pasado por distintos abitares: 

Primero sus Iniciadores se abocaron el estudio y definición del concepto ,nstltuctón" pera 

darie una directriz el cuerpo teórico f\Jndedo e partir de te Pedagogla Institucional y te 

Psicoterapia lnstltuclonel. 

Posteriormente, en la decada de los 1o·s, le Investigación soctoenalltlca se enrocó el 

estudio de ta "'mpllcaclón", puesto que se cuestionaba la Importancia del compromiso entre 

1 4 3 



el Investigador social . la pobleclón y su demanda pare poder cumplir, lntegrendo une 

propuesta que Incluyera a las tres pertes. 

Después del primer gren revés que constituyó Mayo de 1968 y de aparición de otras 

teorfas enfocadas a grandes grupos, como lo fue el ceso de los •grupos operativos• de 

Pichón Rlvlere, el efan del Socloenéllsls era el evertguar por qué medios se desmantelaban 

las estructures erquetlplces de les organizaciones lnstttucloneles y grupales y de que 

manera se accionaban les reftexlones el Interior de los discursos pare descubrir su "no 

saber". Los objetivos de estudio eren los enellzedores y le auto gestión. Y de le deceda 

pasada a lo que ve de le presente, éste último punto es el que he ocupado gran parte del 

quehacer soclenelltlco, sobre todo porque no son ciares les fronteras entre el 

partlclpaclonlsmo promovido por le Institución y le participación fruto del autoanéllslspor 

parte de la sociedad, es decir entre • cogestlón y autogestlón". 

Sin embargo a pesar de haber tenido distintos momentos de intervensión anelltlce 

considero que la Importancia y apllceblllded epistemológica de los conceptos del 

Socloenéllsls Institucional pare le Pslcologla, quede demostrada en el análisis de textos. 

En lo que se renere a un pals como México, el Socloanéllsls lnstltuclonal ha existido desde 

hace mucho tiempo , no como método ni con el nombre con el que surgió en Francia, pero ye 

exlstla una manera de autogestloner un movimiento contra o por medio de los métodos de le 

institución. 

La Revolución mexicana nos legó un sistema lnstltuclonel que numerosas veces muestre 

su panorama de estudio casi paredlgmétlco, en especia! en lo que se renere a las técnicas 

de lnstltuclonallzaclón por partidismo (agrupamientos instltuclonellzados que '1nstHuyen • 

mediando la releclón entre le Institución y los Instituidos) y absorción (que es cuando le 

Institución acepte al movimiento, lo Incorpora como su contraparte y termine voMendolo 

parte cogestionede de le misma Institución). 
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Poro en lo que so roftere el emblto psicológico, le Intervención socloenelftlce Institucional 

que más se destace se llevó e cebo en 1981 en le ENEP lztecele y con1ó e cargo de los 

Socloenallstas Raúl Vlllamll y Roberto Manero Brtto. 

En este ocasión le propuesta de Intervención pare un cambio cun1culer fue un encargo 

emanado de les contradicciones en le formación ecad6mlca de los M uros psicólogos 

sociales, y la propuesta de Intervención fue une serle de reftexfones en un dispositivo de 

grupo. 

Este lnterverclón no tuvó existo, no se logró ni le eutogestlón, ni el cambio porque se 

pretendle une eutogestlón emplrlce con un dispositivo gruplste con fuertes limitaciones, 

entre elles le ,mpllceclón" ya que el tomar le dirección del grupo el anellste, se romplo el 

vinculo con los demandantes. 

Despu6s de este Intervención se hicieron más, sobre todo en el CESU de le UNAM y en la 

UAM Xochímílco entre 1987 y 1988. Pero de les primeras experiencias se eprendlo que les 

Intervenciones debfen ester más enfocadas hacia le Implicación con le busquede de la 

verdadera demande. 

El hecho de que no se heya logrado la eutogestlón en 1981 no significa que no se hubiere 

podido der. Es sólo que si se hubiere buscado le Implicación no con un grupo de profesores, 

sino con toda le comunidad untverslterfe, se hubieren esclarecido más demandes. 

Por eso creo que lo que necesiten les nueves generaciones de psicólogos es reconocer le 

Importancia de Implicarse con le Pslcologle, el ser no sólo estudiosos, sino crltlcos con el 

saber que los esté constituyendo Qnstltuyendo). 

Le teorle del Soclenéllsls lnstltuclonel, constituye une herramienta muy Importante pera 

establecer les beses de ese reftexlón. Por eso quede abierta le propuesta de Incluir més 

formalmente en la curricule de le cerTere de Pslcologfa en el plantel 6ste m6todo de enéHsls 

conceptual. 
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FE Di ERRATAS 

La fe de erratas es la denuncia de los errores ortotipogr~ 

ficos que aparecen en un documento escrito sin la intenci6n -

de su autor. 

La presente no debe mal interpretarse en el sentido de que 

el trabajo fue descuidado; por el contrario se hizo con el ·~ 

yor de los esmeros , pero se quiere dejar constancia de todas 

aquellas palabras que est'n erroneamente escritas y que en un 

momento dado pudieran distorcionar la idea que quiere exponeE 

se, las cuales se enumeran a continuaci6n: 

DICE DEBE J>ECIR . PAGINA RENGLON 

poturas posturas 8 8 

consenso con censo 8 10 

socieda sociedad 10 11 

a traves atraves 10 14 

conciderada considerada 13 20,21 

plaser placer 14 3 

concideraban consideraban 14 3 

plasentero placentero 14 4 

tubieran tuvieran 14 17 

concistian consistían 14 19 

concideraba consideraba 15 24 

concideraban consideraban 16 10 

plaser placer 16 10 

concideraron consideraron 16 21 

concentimiento consentimiento 16 24 

e xi taba excitaba 17 2 
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U!LE UEBE OECIH PAG!NA l<ENGLUN 

p1aser p1acer 17 14 

ecepd 6n excepci6n 17 18 

inegable innegable 21 1 

f eaciente fehaciente 21 2 

funsión función 23 17 

banegación abnegaci6n 23 1 8 

defenderce defenderse 24 6 

combeniencia conveniencia 24 18 

opsiones opciones 26 12 

sudedieron sucedieron 26 23 

execivo excesivo 27 6 

pro bocados provocados 28 19 

safarse zafarse 29 4 

deceo deseo 33 12 

conciderados considerados 34 3 

revez reves 35 5 

concidera considera 34 Último 

reconosca reconozca 36 

conciderada considerada 36 13 

precidencia presidencia 39 8 

sencibilidad sensibilidad 43 11 

orizonte horizonte 52 5 

exedente excedente 54 2 

asentua acentua 54 8 

probocacion 
. ,. 

provocac1on 59 1 
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DICE DEBE DECIR PAGINA RENGLON 

exitaci6n excitac i6n 6 3 18 

orizonte hori zonte 76 9 

conciste cons i ste 79 1 2 

pasiente paciente 81 1 3 

ancie dad ansie da d 83 8 

pro boca provoca 84 3 

anelado anhelado 84 7 

exitante excitante 85 1 

persepc i6n percepción 93 9 

uetoconservación autoconser vac i ón 95 3 

su puestamente supuestamente 11 3 1 

exitaci6n excitación 113 15 

exi t arse exc i ta r se 114 13 

dibulgada divulgada 12 1 2 

condusca conduzca 1 39 14 

analisar analiza r 1 40 1 5 

existo éxito 145 8 
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