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Resumen: La propuesta es problematizar la clínica y la escucha con-
temporáneas del mal-estar de las juventudes brasileñas segregadas 
a partir de la indudable relación entre natalidad y violencia. Levanta-
mos hipótesis en el sentido de positivar esas formas de subjetivación 
como formas de resistencia al genocidio de las juventudes masculi-
nas segregadas. Para este objetivo, dialogamos con diversos autores, 
como Freud, Birman, Deleuze, Foucault, Gauchet y Guattari. 
Palabras-clave: Juventudes segregadas, Natalidad, Violencia, Genoci-
dio, Transgresión y Sumisión.
 
Resumo: Pretende-se problematizar a clínica e a escuta contemporâ-
neas do mal-estar das juventudes brasileiras segregadas, a partir da 
indubitável relação entre natalidade e violência. Levantamos hipó-
teses no sentido de positivar essas formas de subjetivação como for-
mas de resistência ao genocídio das juventudes masculinas segrega-
das. Para tanto, dialogamos com autores diversos, entre eles Freud, 
Birman, Deleuze, Foucault, Gauchet e Guattari.
Palavras-chave: Juventudes segregadas, Natalidade, Violência, Geno-
cídio,
Transgressão e Submissão.
 
Abstract: The author intends to problematize the clinic and the con-
temporary listening of the malaise of Brazilian segregated youths, 
from the undoubted relation between birth-rate and violence. We 
raise hypotheses intending to positivate these forms of subjetivation 
as forms of resistance to the genocide of the masculine segregated 
youths. To do so, we dialogue with various authors as Freud, Birman, 
Deleuze, Foucault, Gauchet and Guattari.
Keywords: Segregated youths; Birth-rate; Violence; Genocide; Trans-
gression and Submission.



14 / FLAPPSIP 

INTERCAMBIO PSICOANALÍTICO, 14 (1), enero – julio 2023, pp  12 - 25
ISSN 2815-6994 (en linea) DOI: doi.org/10.60139/InterPsic/14.1.1

Barros, M.T.C. (2023) Uma escuta contemporânea do mal-estar 
 das juventudes brasileiras segregadas

Este será teóricamente uno de los mayores triunfos de la humanidad, una de las 
liberaciones más tangibles, al contrario de la unión natural a la cual está someti-
da nuestra especie, si nosotros conseguimos elevar el acto responsable de la pro-
creación al nivel de una acción voluntaria e intencional, y a desenredarla de su 
intrincación con la satisfacción necesaria de una necesidad natural. Freud (1890)

Con esta cita Gauchet (2004 a) abre su ensayo “L’enfant du désir”, en el cual 
problematiza los cambios generados por los avances de las ciencias médi-
cas sobre los medios de control de natalidad y de las nuevas tecnologías 
de fecundación. Aunque el siglo XX haya presenciado el despertar de una 
psicología de la infancia y la juventud -movimiento al cual el psicoanálisis 
está alineado como disciplina gemela y rival – la llave de la psicología y del 
psicoanálisis contemporáneos está en la respuesta que hay que dar a las 
siguientes cuestiones: ¿qué implica, para el niño, el hecho de ser causado 
por un deseo? ¿Cómo es posible volverse “sí mismo” si su existencia está 
sustentada en el deseo de otro? Esas son indagaciones que se encuentran 
en el corazón de la condición subjetiva de la humanidad que acaba de llegar: 
las nuevas formas de subjetivación del siglo XXI (Gauchet, 2004 a). 

En su ensayo, “Análisis terminable e interminable” Freud (1937) demuestra 
que aceptó el desafío de la construcción de un psicoanálisis más afinado 
con las cuestiones que serían colocadas en un futuro. En esta perspectiva 
un concepto psicoanalítico fundamental es el concepto de desamparo que, 
al final del pensamiento freudiano, fue denominado femineidad: el suelo a 
partir del cual emergen las construcciones de la subjetividad. Con los con-
ceptos de desamparo y de femineidad, Freud destaca que todos los seres 
humanos inician sus procesos de subjetivación, supuestamente, en igual-
dad de condiciones: el desamparo absoluto frente al otro que es condición 
sine qua non de su constitución subjetiva (Freud (1895/1950). Parodiando a 
Simone de Beauvoir (1949), podemos afirmar que “nadie nace humano, nos 
volvemos humanos.” Pero, según Mauss, no podemos tomar como garantía 
de que las cosas continuarán siempre así: “la sacralización de la persona hu-
mana se encuentra amenazada y es nuestra tarea luchar para defenderla” 
(Mauss, 1938). 

Podemos entonces, atribuir al acto freudiano de colocar la femineidad como 
el territorio inaugural de la subjetividad, el gesto fundador de un psicoaná-
lisis que aceptó el desafío de enfrentarse con las cuestiones que aparecían 
en el amanecer del siglo XX; y que ahora, emergen con fuerza renovada en 
los comienzos del siglo XXI. Desde la llegada de la hipermodernidad en las 
últimas décadas del siglo pasado, todo este escenario de amenazas e incer-
tezas viene agudizándose cada vez más, de una forma ahora global, y no 
más restricta, exclusivamente, a los países de la periferia del capitalismo. En 
la contemporaneidad, la problematización en pauta gana velocidad, desde 
las nuevas tecnologías de inseminación artificial a la revolución de la infor-
mática con sus máquinas que anuncian la llegada de una nueva era, la era 
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digital. Como afirma Deleuze (1992) “no es una evolución tecnológica sin ser, 
más profundamente, una mutación del capitalismo” y, consecuentemente 
de la subjetividad humana. 
Suely Rolnik es una autora que presenta la propuesta clínica que puede ex-
traerse de la obra de Deleuze y Guattari y que parece contemplar la realidad 
de los tiempos actuales. Como dice Rolnik:

Yo diría que estos autores reactivan algo que se encuentra en el meollo de 
la innovación que el psicoanálisis introduce en el escenario de la cultura oc-
cidental: el esfuerzo de colocarse en la escucha de lo contemporáneo, lo 
cual implica una disociación entre crítica y clínica. Una práctica clínica que 
aspira desarrollar la escucha de lo que excede las formas de expresión de 
que disponemos, para que puedan crear nuevas formas que encarnen esas 
actuales transformaciones; tal exceso nos llega a través de un mal-estar y 
escucharlo pasa por tratar de los obstáculos que se construyeron para evitar 
su enfrentamiento (Rolnik, 1995). 

Esta propuesta de una práctica clínica crítica, “aspira hacer del pensamiento 
una herramienta al servicio de la creación de sentido para aquello que el 
mal-estar nos indica, de forma a traerlo a la existencia (Id., ibid.-). A pesar de 
eso, a lo largo de la historia del psicoanálisis y de sus prácticas, la disociación 
entre crítica y clínica, ni siempre se mantuvo. En ese sentido la autora con-
sidera importante que “las teorías en psicoanálisis deben hacerse al servi-
cio de cuestiones que se colocan para la subjetividad en lo contemporáneo, 
constituyéndose en cartografías de las nuevas formas de la subjetividad que 
se crean a partir de esta problematización”(Id., ibid.)
Birman, en su conferencia “Sobre el mal-estar en la modernidad y en la ‘bra-
silidad”, afirma que en “consecuencia del neoliberalismo” y en virtud de la 
“fragilidad de las instituciones” y del “descaso de las autoridades políticas” en 
un “país secularmente miserable”, como es el caso de Brasil, “permeado por 
las desigualdades aterrorizantes de goce”, todas estas condiciones políticas 
y sociales, “llevaron a la destrucción completa a millares de personas”. En 
sus palabras: 

En todo eso, la marca patrimonialista del Estado Brasileño asumió signos 
aún más agresivos y ostensivos, conduciendo a lo que se puede denomi-
nar de un verdadero genocidio practicado por el Estado Brasileño, centrado 
principalmente, es claro, en las clases populares (Birman, 2006 p. 73).

Como apunta el propio título de su conferencia, el autor considera como 
imperativo una contextualización histórica de la teoría freudiana sobre el 
mal-estar en la civilización. Al articular la palabra mal-estar y civilización, 
Freud no apenas habría implosionado el sentido original de la palabra ci-
vilización, como evidenciado las dimensiones políticas y sociales, como 
ejes fundamentales para la debida comprensión de la economía de dicho 
mal-estar en el registro de las subjetividades.
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En “Femineidad y Violencia: una cuestión actual”, Barros (2011), desarrolló 
una cartografía de lo que denominó “mal-estar de las juventudes brasileñas 
segregadas”, (Barros, 2007 b). 

 Las juventudes segregadas de las villas miseria de Rio de Janeiro, por su ex-
tremo grado de vulnerabilidad social llaman la atención para un curioso fe-
nómeno que relaciona natalidad y violencia: los jóvenes del sexo masculino 
son víctimas de verdadero genocidio sin proporciones debido a su envolvi-
miento con el narcotráfico y, en contrapartida, las jóvenes de sexo femenino 
presentan tasas de fecundidad cinco veces mayores de que las jóvenes que 
viven en el asfalto (Barros, 2009 a).

Cano (2007), por ejemplo, afirma que en el mundo entero los jóvenes son 
los grandes protagonistas de la violencia, tanto como autores, cuanto como 
víctimas. Todavía, apunta para la existencia de un diferencial en Brasil: las 
altísimas tasas de violencia letal de los jóvenes de sexo masculino. En la ciu-
dad de Rio de Janeiro, entre las juventudes masculinas comprendidas en la 
faja etaria entre veinte y veinticuatro años, tenemos la impresionante tasa 
de más de 300 homicidios por 100.000 habitantes. Los homicidios victiman 
principalmente personas negras y pardas, cuyo índice de homicidio repre-
senta aproximadamente el doble del índice encontrado entre los blancos.

En nuestras investigaciones interpretamos estos altos índices de natalidad 
de las áreas de gran concentración de pobreza como una forma de resisten-
cia al exterminio que está siendo practicado contra las juventudes masculi-
nas segregadas en la ciudad de Rio de Janeiro, hace al menos veinte años. 
Esta hipótesis nos condujo a algunos cuestionamientos que vienen nortean-
do nuestras investigaciones desde entonces: cuando las juventudes brasile-
ñas segregadas están garantizando la reproducción de las generaciones, a 
pesar de toda la situación de vulnerabilidad que atraviesa sus vidas, lo que 
esto puede significar en términos de costos sociales y de parte de las auto-
ridades responsables, es una ausencia de políticas públicas orientadas para 
una escucha de este mal-estar de las juventudes brasileñas segregadas.

Imperativo categórico de la modernidad: ¡sea joven eternamente!
 
Para poder circunscribir mejor la cuestión de las juventudes como una 
cuestión fundamental en las sociedades contemporáneas, vamos a trazar 
un rápido panorama, en que retornaremos algunas cuestiones levantadas 
por Marcel Gauchet, en sus dos artículos: “La redéfinition des l’âges de la vie”1 
(2004b) y “L’enfant du désir”2 (2004a). Comenzaremos por trazar un diseño de 
las principales diferencias entre sociedades tradicionales y modernas, para 
subrayar el aumento en la velocidad de esos cambios con la llegada de au-
tores como Guiddens (1991), Lipovestky (1983) y otros prefieren denominar 
hipermodernidad.

1 “La redefinición de las edades de la vida”. 2 “El hijo del deseo”.
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En las sociedades tradicionales las edades de la vida forman parte de la 
estructura de los lazos sociales, organizados alrededor de los lazos de pa-
rentesco. Para eso, cuenta tanto una división de las edades cuanto de las 
generaciones, apoyadas en las divisiones de los sexos, para constituir la or-
ganización de la sociedad y dar cohesión al tejido social. De esta forma, los 
lazos de sangre son responsables en mantener unida a la sociedad, siendo 
que la diferenciación de edad está comúnmente asociada a la tarea de re-
producción social y biológica.

En las sociedades modernas hay un declive de los lazos de parentesco y el 
relajamiento de la organización en edades como armaduras explícitas de la 
sociedad. Las personas encuentran nuevas formas de agruparse, sea por las 
relaciones políticas, por el derecho, sobre la base del contrato entre indivi-
duos libres, por la organización económica, por las relaciones de producción 
e intercambio. Las relaciones de parentesco, aunque continúen existiendo, 
es claro, ya no participan más del corazón del orden social.

Dicho esto, vamos a examinar otro aspecto relacionado a esta distinción en-
tre sociedades tradicionales y modernas que hablan respecto a la cuestión 
de la temporalidad.

Las sociedades antiguas eran constituidas como sociedades religiosas más 
de que por la parentalidad; y el pasado era el tiempo social que daba legi-
timidad a esas sociedades. Este tipo de temporalidad, presente en la cons-
trucción del tejido social, implicaba una corroboración de la importancia de 
la autoridad de los más viejos y ancianos, cuya función social era transmitir 
los legados dejados por los ancestrales a las nuevas generaciones. Hoy, por 
ejemplo, cuando los jóvenes desean saber algo, buscan en el Google.

En las sociedades modernas, después del siglo XVI – aun invisiblemente- y 
después del siglo XIX más abiertamente, el tiempo social que legitima el te-
jido social pasa a ser el futuro – la historia abierta para los cambios que ese 
futuro debe encerrar. Con esto, ocurre una transformación del ciclo de la 
existencia por el descubrimiento de la infancia y por el surgimiento de los 
primeros movimientos de una conciencia joven, que aparecen al final del si-
glo XVIII. No es que la infancia no fuera conocida anteriormente, pero lo que 
cambió fue el sentido que pasó a ser atribuido a esa diferencia: ahora el niño 
pasa a ser portador de un futuro que debe ser diferente y mejor.

La llegada de la década de 1970 es un marco de una nueva etapa de esa 
requisición del futuro y de una promoción de la individualidad sin preceden-
tes, acarretada por el impacto de elongación de la vida. Gauchet se pregun-
ta: ¿Por qué hablamos de un cambio en la comprensión colectiva del camino 
que conduce del nacimiento a la muerte? La respuesta se encuentra en el 
factor masivo de elongación de la vida.
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En el Occidente desarrollado, entre 1900 y 2000, las personas ganaron cerca 
de más de treinta años de vida, principalmente por el retroceso de la morta-
lidad resultando en el crecimiento de la longevidad final. En el siglo XIX, hubo 
una explosión demográfica en Europa: la población europea duplicó de 187 
para 401 millones de habitantes. En el siglo XX, encontramos una tendencia 
de descrecimiento, en el cual las tasas de fecundidad se mantuvieron debajo 
del umbral de renovación de las generaciones. La explosión demográfica 
del siglo XIX cedió entonces, lugar al contrario, en pleno siglo XX. A pesar de 
eso, en el siglo XX, fuimos testigos de una ampliación de la vida individual. 
Si por un lado, con esta elongación de la vida ganamos una segunda madu-
rez, que precede al declive de la vejez propiamente dicha, se perdió, entre 
tanto, el status social que gozaban los viejos y ancianos en las sociedades 
tradicionales. 
En la sociedad moderna, el ideal de masas es ser lo menos adulto posible, 
mientras la juventud, más de que una de las edades de la vida, pasa a ser 
vista como el modelo ideal para toda la existencia. Con eso, la adolescencia 
tiende a perder su carácter de transición entre la infancia y la edad adulta. 
Ella aún conserva su persistencia psicológica, pero el hecho social de la ado-
lescencia de los años 1960 se encuentra en vías de extinción. Actualmente 
encontramos la adolescencia corroída en sus dos extremos: la infancia y el 
modelo adulto sobre el cual estaba calcada. La sustitución del estado adulto 
por el ideal de permanecer eternamente joven acaba por conducir a una 
liquidación también, de ese ideal de volverse adulto – que pasa a ser conce-
bido apenas como un estado marcado por límites, por las necesidades de 
elecciones y definiciones y, al contrario, lo deseable ahora es permanecer 
siempre abierto para nuevas posibilidades, cambios que están ocasionando 
una desagregación de madurez y, embutido en esa desagregación, un desa-
parecimiento del parentesco como ordenador social.
 
Todo eso conduce Gauchet a hablar de un cambio antropológico en esos 
nuevos seres que están llegando, a los cuales denomina “enfants du désir” 
(hijos del deseo). 

En su perspectiva, estamos presenciando un cambio antropológico en cur-
so, cuyas reales consecuencias e implicaciones no tenemos condiciones de 
evaluar. Pero un hecho que se destaca a un nivel macrosocial es que estos 
hijos del deseo son, también, al mismo tiempo hijos que están siendo re-
chazados. Paradojalmente, la sociedad que coloca en seguida el modelo del 
niño del deseo, es objetivamente la sociedad que rechaza ese mismo niño. 
Pues según Gauchet, a pesar de vivir hace por lo menos treinta años en 
plena época de las conquistas tecnológicas y avances de la medicina, tanto 
en el campo de las técnicas de fecundación artificial, cuanto en el campo 
de métodos seguros de anticoncepción, en el panorama mundial, lo que se 
verifica es una caída impresionante de los niveles de fecundidad, en marcha 
desde 1965. 
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Sean cuales fueran los factores alegados para justificar tal situación, eso no 
debe impedir de reconocer un fenómeno sin precedentes en la historia y, 
que debería estar en el corazón de una antropología contemporánea: la no 
reproducción espontánea de una población al paso que las condiciones de 
recursos y seguridad no podrían ser más favorables.
Entonces, en la contemporaneidad la tasa de renovación de las generacio-
nes se sitúa a 2,1 hijos por mujer, y cayó a 1,3 en Japón, y a 1,1 en España, en 
Italia, en ciertas regiones se fue a 0,8. A partir del lanzamiento de las tenden-
cias actuales, la población de Italia debería pasar de los 55 a los 20 millones 
de habitantes al final del siglo XXI, mientras en Japón pasaría de 125 millones 
a 50 millones.

De esas evidencias Gauchet saca las siguientes conclusiones: desde que los 
individuos son colocados en posición de elegir tener hijos o no, primero son 
muy numerosos los que no quieren tenerlos; después, la elección de pro-
crear ha tenido una reducción drástica, de forma tal, que en total, la colectivi-
dad no llega al número de nacimientos que serían indispensables para sim-
plemente perpetuarse en forma idéntica. Es posible que la continuidad de la 
historia conduzca a esa constatación de las proporciones de un fenómeno 
conjetural; en función de eso, somos obligados a hacer una lectura con re-
sultado estructural del cambio de régimen de la reproducción humana. 

Gauchet considera que hay sentidos a ser agregados a este sin fin de mi-
cro decisiones individuales bajo la forma de cualquier cosa como el espí-
ritu objetivo de una época. En estos comienzos del siglo XXI, una crisis sin 
precedentes parece haberse abatido sobre todos nosotros. Nuestra cultura 
expresa un rechazo profundo de esto que representa al niño en la escala de 
la especie: la posibilidad de un futuro más allá del presente.

Remando contra la marea: ¿la esperanza de un futuro mejor?

Bien, a partir de este escenario, trazado por Gauchet, incluyendo un mues-
trario significativo de los índices de fecundidad en Europa y en Japón, juzga-
mos oportuno cuestionar la diferencia entre los índices de natalidad entre 
dos grupos distintos de las juventudes femeninas brasileñas: las juventudes 
femeninas no segregadas, habitantes de los barrios del asfalto. ¿Qué sen-
tido pueden ser atribuidos a estas diferencias? Sabemos que la diferencia 
en la tasa de natalidad entre mujeres en la faja de 40 a 45 años, habitantes 
de las villas miseria y las mujeres que viven en los barrios del asfalto es dos 
veces mayor; a pesar de eso cuando verificamos esta diferencia entre las 
juventudes femeninas habitantes de esas dos áreas bien diferenciadas en la 
ciudad de Rio de Janeiro, constatamos que esa diferencia sube por lo menos 
cinco veces más (Néri, 2008). Luego, estos altos índices de natalidad donde 
las condiciones de recursos y seguridad son las más precarias, justamente 
incide en mayor escala en esta parcela de la población que por su propia 
condición presenta mayor vulnerabilidad e inmadurez tanto biopsíquica 
cuanto cultural y social.
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Como acabamos de ver, al contrario de la realidad de los altos índices de na-
talidad de las villas miseria de Rio de Janeiro, principalmente de sus juventu-
des, lo que se ha observado en relación a los países de Europa y Asia es que 
los índices de fecundidad ya ni son capaces de garantizar la reproducción 
de las generaciones. Si debido a las nuevas tecnologías de fecundación y de 
control seguro de natalidad, todos estos avanzos tecnológicos condujeron 
a que en los países y camadas sociales más favorecidas hubiera una clara 
tendencia a la disminución en los índices de fecundidad, a pesar de todas 
las condiciones favorables de recursos y seguridad, nos preguntamos: ¿por 
qué será que ocurre justamente lo contrario en las villas miseria de Rio de 
Janeiro, que son áreas de gran concentración de pobreza y donde hay total 
escasez de recursos de seguridad?

A pesar de estas constataciones, en nuestras investigaciones, (Barros, 2009a, 
2009b), orientadas particularmente para las juventudes femeninas brasile-
ñas segregadas, a partir del contexto socio-político y económico de la ciudad 
de Rio de Janeiro, nuestra hipótesis de trabajo se orientó en la dirección de lo 
que puede haber de positividad en estos índices: como deseo de afirmación 
de sacralidad de la vida humana y de la esperanza de un futuro mejor. A par-
tir, entonces, de la indudable correlación entre natalidad y violencia, pensa-
mos que estos altos índices de natalidad de las áreas de gran concentración 
de pobreza apuntan para la producción de nuevas formas de subjetivación, 
que se constituyen como formas de resistencia al exterminio que viene sien-
do practicado contra las juventudes masculinas brasileñas segregadas, hace 
por lo menos veinte años en la ciudad de Rio de Janeiro. 
Esta constatación de que las juventudes brasileñas, especialmente, las ju-
ventudes brasileñas segregadas, están remando contra la marea, tanto en el 
sentido local cuanto en el sentido global, levanta algunas cuestiones.

Porque, a pesar de toda la falta de recursos y seguridad que imperan en sus 
ambientes de vivienda, podemos atribuir a estos altos índices de natalidad 
entre esas juventudes un deseo de futuro. A pesar de no poseer garantías 
de educación, de seguridad, de estabilidad en sus locales de vivienda, aún 
así las juventudes brasileñas segregadas están siendo responsables en ga-
rantizar la reposición de las generaciones brasileñas para el final del siglo 
XXI. Entonces, con toda esta precariedad que atraviesa sus vidas, ¿qué eso 
todo puede estar significando en términos de costos sociales y de potencia-
lidades de vidas sin perspectivas de un futuro con dignidad? ¿Por qué será 
que en la sociedad brasileña actual, la garantía de reproducción biológica, 
cultural y social de su población está recayendo sobre su parcela más vulne-
rable? Grupo este constituido por las juventudes brasileñas segregadas, que 
viven en los suburbios de las grandes metrópolis brasileñas, y en la ciudad 
de Rio de Janeiro, en esas áreas de gran concentración de pobreza denomi-
nadas “favelas cariocas”. Áreas que están incrustadas en los montes que se 
desparraman por todos los barrios de la ciudad. ¿Qué proyectos de futuro 
estas juventudes brasileñas segregadas están construyendo en sus perspec-
tivas de vida? Qué diferencias pueden ser identificadas entre los proyectos 
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de vida de las juventudes segregadas y de juventudes no segregadas? Estas 
son algunas de las preguntas que nos hemos hecho a lo largo de este cami-
no y en el proyecto de investigación, “Cuestiones de subjetividad y sus vicisi-
tudes en la adolescencia en riesgo”, que representa una línea de continuidad 
en este campo de investigación sobre las relaciones entre las juventudes, 
femineidades y violencias.
 
En Brasil, de acuerdo con el censo de IBGE (2000), existen 35.287.882 ado-
lescentes entre 10 y 19 años, lo que corresponde a cerca de 20% del total 
de la población, siendo que la mitad de este porcentaje pertenece al sexo 
femenino. Los problemas de salud más frecuentemente presentados están 
relacionados al ejercicio sexual, en que la principal causa de internación se 
debe a complicaciones de la gravidez, del parto y del puerperio. 

En relación a la reducción de la fecundidad en la población femenina en ge-
neral, esta no fue observada en la misma intensidad entre los 15 y 19 años 
y no ocurrió en el grupo adolescente menor de 15 años. La feminización 
del SIDA se da especialmente en la franja etaria más joven y, sólo creció en 
todos los municipios brasileños desde inicio de esta epidemia, en la década 
de 1980 hasta la actualidad.

A pesar de eso, nuestra cuestión concierne a la siguiente pregunta: ¿hasta 
qué punto, este alto índice de natalidad en las villas miseria de Rio de Janeiro 
en la adolescencia en riesgo y menor de 15 años, apunta para procesos de 
subjetivación que pueden estar siendo constituidos como fuerzas de trans-
gresión/resistencia al genocidio y al exterminio siendo practicados en estos 
últimos veinte años contra las juventudes masculinas habitantes de las vi-
llas? ¿O se configuran como fuerzas de sumisión/servil al padrón cultural 
que afirma que el destino de la femineidad es la maternidad, todo eso en 
pleno siglo XXI? El hecho es que en estos últimos veinte años en la ciudad 
de Rio de Janeiro, las juventudes masculinas que viven en las villas mueren 
trágicamente, mucho más que en los países en guerra, en su mayoría por 
motivos externos, entre los cuales, el principal, es la herida a bala.

Un objetivo del proyecto de investigación: “Cuestiones de la subjetividad y 
sus vicisitudes en la adolescencia en riesgo” es el desarrollo de herramientas 
teóricas, prácticas y metodológicas para una crítica cultural y clínica social 
preocupada con las juventudes brasileñas segregadas. Es indudable que no 
se puede disociar crítica y clínica cuando se trata de atender a las juventu-
des brasileñas segregadas, como tuvimos la oportunidad de experimentar 
al desarrollar como parte de nuestro proyecto de investigación, el proyecto 
de extensión: “Quien no llora no mama: grupos operativos orientados en la 
relación madre-bebé”, con madres-adolescentes en situación de acogida en-
tre junio de 2012 y marzo de 2015 (Barros & Silva, 2013). En el caso de esas 
madres-adolescentes acogidas, ¿qué futuro pueden esperar de sí mismas y 
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para sus bebés, si ni el Estado3, ni la familia son capaces de proveer un míni-
mo de condiciones que puedan asegurarles una perspectiva de futuro con 
dignidad? En “Maternidades, Violencias y Femineidades: un dialogo transdis-
ciplinar”, Barros et al (2015) nos preguntamos entonces, lo siguiente: 

Las juventudes femeninas brasileñas segregadas quieren probar, en la con-
tramano de todo el movimiento feminista que, al final de cuentas, el viejo 
profesor Freud no estaba totalmente equivocado cuando afirmó que uno 
de los destinos de la femineidad es la maternidad. Pero aun así, no parece 
sorprenderme que en pleno siglo XXI esas jóvenes, habitantes justamente 
de las áreas de mayor concentración de pobreza de la ciudad encuentran 
como opción preferencial en la adolescencia, la maternidad. (Barros et al, 
2015)

Cartografía de las formas de subjetivación de las juventudes femeni-
nas brasileñas segregadas como formas de resistencia: ¿transgresión 
o sumisión?

Consideramos relevante esta problematización y reflexión sobre la produc-
ción de las formas de subjetivación de las juventudes femeninas brasileñas 
segregadas y, consecuentemente, de las estrategias y acciones necesarias 
desarrolladas por las prácticas psi buscando la disociación entre crítica y 
clínica en la escucha del mal-estar contemporáneo de estas juventudes. 
Para pensar esta producción de la subjetivación de las juventudes tomamos 
como esquema conceptual referencial teórico de trabajo, una articulación 
de la lectura de la teoría freudiana de la sublimación realizada por Birman 
(2002), con la teoría de las formas de subjetivación en Foucault y Deleuze 
(1992b). De acuerdo con esta lectura, la primera concepción freudiana de 
la sublimación da la posibilidad de pensar la producción de subjetivaciones 
marcadas por formas de sumisión a las exigencias culturales: mientras la 
segunda concepción permitiría pensar la producción de subjetivaciones 
marcadas por formas de transgresión a estas mismas exigencias culturales. 
Como una primera conexión de esta articulación retomamos las concepcio-
nes de Deleuze y Foucault sobre las formas de subjetivación, en las cuales la 
idea de una “operación artista” parece insistir en esta nueva concepción del 
yo, en las palabras de Deleuze: 

3 En toda la ciudad de Rio de Janeiro 

solamente existe una Institución de Acogida 

con un Proyecto para Madres Adolescentes 

(PMA), que solo ofrece diez lugares; esto 

para una población de más de seis millones 

de personas.
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Lo que Foucault dice es que sólo podemos evitar la muerte y la locura si ha-
cemos de la existencia un modo, un arte. Es idiota decir que Foucault descu-
bre o reintroduce un sujeto oculto después de haberlo negado. No hay suje-
to, sino una producción de subjetividad: la subjetividad debe ser producida 
cuando llega el momento, justamente porque no hay sujeto. Y el momento 
llega cuando transponemos las etapas del saber y del poder, son estas eta-
pas que nos obligan a colocar la nueva cuestión, no se podía colocar antes. 
La subjetividad no es de forma alguna una formación de saber o una función 
de poder que Foucault no habría visto anteriormente; la subjetivación es 
una operación artista que se distingue del saber y del poder, y no tiene lugar 
en el interior de ellos (Deleuze, 1992)

En esa idea de la subjetivación como una operación artista que se distingue 
del saber y del poder que vemos una articulación posible con las dos teorías 
freudianas de la sublimación, como herramienta teórica que nos permite 
pensar la constitución de esas formas de subjetivación, ora como formas de 
transgresión, ora como formas de sumisión. Para delinear tal articulación, 
buscamos hacer una relación con aquello que, en “Tres Ensayos sobre la 
Teoría de la Sexualidad”, Freud denomina pulsión de saber: 

Al mismo tiempo en que la vida sexual del niño alcanza su primer floreci-
miento entre los tres y los cinco años, también se inicia en ella aquella acti-
vidad que se registra a la pulsión de saber o investigar. La pulsión de saber 
no puede computarse entre los componentes pulsionales elementares ni 
subordinarse de forma exclusiva a la sexualidad. Su acción corresponde por 
una parte, a una forma sublimada de apoderarse y por la otra trabaja con la 
energía de la pulsión de ver. Aunque los vínculos con la vida sexual tengan 
particular importancia pues, a través del psicoanálisis hemos averiguado 
que la pulsión de saber de los niños recae, en forma insospechadamente 
precoz y con inesperada intensidad sobre los problemas sexuales, y es tal 
vez aún despertada por estos (Freud, 1905). 
 
Una vez que la pulsión de investigar está enlazada con intereses sexuales, 
en la ocasión en que el período de investigación sexual infantil es encerrado 
por una onda de enérgica represión sexual, ocurren tres vicisitudes posibles 
para esa pulsión: en la primera, tenemos un tipo de inhibición neurótica, en 
que el apetito de saber permanece inhibido y limitado, tal vez para toda la 
vida; en el segundo tipo, en lugar de la inhibición, vamos a tener una sexuali-
zación del pensamiento, y las operaciones intelectuales serán coloridas con 
el placer y la angustia de los procesos sexuales propiamente dichos. El tercer 
tipo es considerado por Freud de forma bastante original, frente a todo lo 
que se había formulado hasta entonces sobre la sublimación: 

(…) lo más infrecuente y perfecto en virtud de una particular disposición es-
capa tanto de la inhibición del pensar como de la compulsión neurótica del 
pensamiento. Sin duda también aquí interviene la represión sexual, pero no 
consigue llevar al inconsciente una pulsión parcial del placer sexual, sino que 
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la libido escapa al destino de la represión, sublimándose desde el comienzo 
en un apetito de saber y sumándose como refuerzo a la vigorosa pulsión de 
investigar (Freud, 1910). 

Podemos, a partir de las consideraciones relacionadas arriba, pensar en dos 
matrices de constitución de las subjetivaciones, como variaciones de los gra-
dos de imbricación y desimbricación de las pulsiones eróticas y agresivas: la 
primera, que se caracterizaría como formas de sumisión a las exigencias de 
la cultura, con el predominio de los procesos de desexualización pulsional, 
cuya energía pasaría así a poder dirigirla para fines más elevados propues-
tos a las subjetividades; y una segunda, que se caracterizaría por formas 
de transgresión como formas de resistencia, en que sublimar y erotizar no 
constituirían destinos opuestos ni contradictorios. El primer tipo será deno-
minado operación religiosa en contraste al segundo, operación artista. 

Tal vez promover una movilidad entre esas dos posibilidades de subjetiva-
ción y otras, más todavía…, constituya estrategia posible de desconstrucción 
de los estigmas y traumas sociales que marcan estas subjetividades en sus 
dimensiones política, social y cultural. En su 34ª. Conferencia: “Esclareci-
mientos, aplicaciones, orientaciones”, Freud (1932) nos provee indicaciones 
preciosas acerca de la génesis y prevención del desamparo y de la criminali-
dad en las juventudes en que afirma que “el psicoanálisis habrá cumplido su 
tarea si los deja más sanos y productivos posibles”. Luego, pensamos que la 
construcción de herramientas teóricas que permitan pensar una crítica cul-
tural y clínica social debe estar direccionada para acoger y hacer fluir estas 
diferentes intensidades, y eso “en un nivel inmediato vital”. (Deleuze, 1992)
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